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Este apartado del informe pretende describir brevemente el contexto 

sociodemográfico de España en comparación con la de otros países europeos, 

examinando a su vez las diferencias existentes en los distintos territorios del país. Para 

este análisis sintético se han escogido una serie de indicadores clave: el volumen y 

crecimiento de la población, la distribución por sexo y edad, la esperanza de vida, la 

fecundidad, el lugar de residencia, el porcentaje de población extranjera, la densidad 

de población, y el tamaño de los hogares españoles. Algunas de estas cuestiones se 

tratarán con más detalle en otros capítulos, correspondientes a los temas de familia, 

migraciones, etc. 

Tal como se ha mencionado, el primer aspecto del contexto sociodemográfico 

que se analizará para entender la situación sociodemográfica de España es el volumen 

de población y el crecimiento natural de la misma. Para ello, podemos observar este 

dato en comparación entre España y el conjunto de la UE, o bien puede interesarnos 

los cambios poblacionales dentro del mismo Estado Español. Aquí nos disponemos a 

comentar ambas informaciones. 

Si observamos la tabla 2.1.1, vemos que España ha aumentado su población 

total en 9,7% entre 1994 y 2005. Se trata, sin duda de un aumento importante, que ha 

tenido repercusiones en múltiples aspectos de la sociedad española, tales como el 

crecimiento económico, la mayor demanda de servicios sociales, o la extensión de la 

urbanización, por citar algunos ejemplos significativos. Sin embargo, este incremento 

no ha sido uniforme en el período considerado, sino que el ritmo de aumento ha sido 

cada vez mayor. Si, durante la mayor parte de los años noventa hubo un incremento 

de la población total muy modesto, con una tendencia hacia un crecimiento nulo a 

medio plazo, esta situación se invierte completamente a partir de los años 1998-2000 y 
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hasta la actualidad. Así, el incremento total para el período comprendido entre 1994 y 

2005 es de 3.791.200 de personas, que en más de un 79% corresponde al período 

2000-2005. Como comentaremos en detalle más adelante, este cambio de tendencia 

en el ritmo de crecimiento es debido al aporte inmigratorio, que ha alcanzado unas 

dimensiones excepcionales en los últimos años.  

La misma tabla 2.1.1 nos muestra la comparación europea del dato (gráfico 

2.1.1). Si utilizamos la información para la Europa de los quince, observamos que su 

crecimiento en estos años es del 4,3%, es decir, muy por debajo del crecimiento que 

observamos para España. Para la Europa de los veinticinco, el crecimiento que se 

observa es 3,3%; aun menor. Desde luego, las cifras que manejamos para estos dos 

grupos de países son inmensas en comparación a las cifras de población para España 

(385 millones, 459 millones y 43 millones de personas, respectivamente). La 

espectacularidad del crecimiento de población español en los últimos años destaca en 

un contexto europeo dominado por crecimientos  próximos a cero y en numerosos 

casos negativos. Una vez más, el signo y la magnitud de las migraciones exteriores de 

cada país son el elemento clave del crecimiento, puesto que en la mayoría de países el 

crecimiento natural de la población es muy reducido o negativo, como comentaremos 

más adelante. A nivel de apunte, se puede comentar que el país europeo con una cifra 

de población más parecida a la española es Polonia. Sin embargo, este país presenta 

una evolución totalmente distinta a la española, puesto que su población a disminuido 

en 330.900 personas entre 2005 y 1994, en gran parte debido al saldo migratorio 

negativo, como es frecuente en numerosos países de Europa central y oriental. 

 

Gráfico 2.1.1 Crecimiento de la población entre 1994 y 2005. Porcentaje de aumento. Países 
europeos 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 

 

Por consiguiente, es preciso separar la parte del crecimiento resultante de los 

procesos migratorios al crecimiento (o decrecimiento) debido a la diferencia entre 

 24



Informe 2007. Observatorio Social de España 

nacimientos y defunciones, para entender el crecimiento total de la población. Por ello, 

en la tabla 2.1.2 podemos ver la diferencia entre el número de nacidos vivos y el 

número de muertes que presenta España en comparación con los demás países 

europeos, y su evolución entre 1993 y 2004. Para España, vemos que en todos los 

años el indicador tiene signo es positivo, es decir, que nace más gente de la que 

muere. Como se puede observar, el incremento de población debido al saldo natural 

es reducido respecto al crecimiento total de la población. Aún así, entre 1995 y 1999, 

se observa una reducción del incremento natural, mientras que con posterioridad al 

año 2000 vemos como la proporción se recupera e incluso supera (cada vez más) la 

del año 1993. Esta dinámica cabe atribuirla a unos niveles de natalidad muy bajos, 

junto a unos niveles de mortalidad entre los más favorables del mundo. A partir del año 

2000, la natalidad se ha recuperado levemente (en parte, gracias al aporte migratorio) 

lo que ha conducido a un aumento del saldo natural. Por otra parte, la estructura por 

edad de la población española aún no está muy envejecida, puesto que los mayores 

efectivos se concentran en edades intermedias, y las clases de edad superiores 

reflejan los escasos nacimientos acaecidos durante la década de los años 1930 y 1940 

(respecto a décadas posteriores), lo que redunda en una baja tasa bruta de mortalidad 

(ver gráfico 2.1.2).   

 
Gráfico 2.1.2 Pirámide de la población de España, 1995 y 2005 
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En comparación, la UE de los quince es mucho mas estable en su relación 

nacimie

s decir, la diferencia entre 

la evolu

 la actualidad son tiempos de un gran aumento de la 

migraci

estas diferencias en el peso de la inmigración neta en los distintos países de la UE-25. 

ntos – defunciones, a excepción del último año observado donde se registra un 

aumento de la diferencia entre nacimientos y defunciones. Llama la atención el hecho 

que Alemania presenta datos muy negativos para todos los años estudiados, con lo 

que indica que tiene muchas más defunciones que nacidos vivos. Más adelante 

podremos ver si la inmigración compensa tales estadísticas. 

La tabla 2.1.3 muestra la inmigración neta estimada, e

ción total y la evolución natural de la población. Para el primer año que aparece 

en la tabla, 1993, tenemos 68.800 personas que incrementan el volumen de población 

de España por razones distintas del crecimiento natural. Ese mismo dato para 2004 es 

de 610.100 personas. La inmigración supone en términos de saldo migratorio, 9 veces 

lo que significaba en 1993. El aumento, por consiguiente, es espectacular, y alcanza 

su punto máximo en 2002, momento a partir del cual empieza un leve descenso. 

Paralelamente al aumento de las migraciones, se ha ido diversificando el lugar de 

origen de los migrantes. A los flujos procedentes de Marruecos, América Latina y  

Europa de los 15, ya importantes desde finales de los años ochenta, se han sumado 

los flujos procedentes de los países del Este, en especial Rumania y Bulgaria, así 

como los procedentes de países asiáticos (China, Pakistán) y África subsahariana. Se 

debe destacar la importancia de la migración procedente de Ecuador, que ha 

aumentado espectacularmente a partir de 2000, hasta constituir el segundo colectivo 

de población de nacionalidad extranjera (después de Marruecos y con cifras cercanas 

a las de Rumania), y de otros países de América Andina (Colombia, Perú). Estas cifras 

de población suponen una nueva realidad sociodemográfica, puesto que implican la 

diversificación étnica de la sociedad española. También suponen un reto formidable 

para las políticas de integración. 

Los años noventa y hasta

ón, no sólo para España sino también para la Europa de los 15 y los 25. 

Aunque lo cierto es que el saldo importante constatado para España no es tan 

marcado para el conjunto de Europa, donde la inmigración es poco más del doble en 

2004 que en 1993 para la Europa de los 25, y ni tan solo el doble para la de los 15. 

Crecimientos tan importantes como el que se produce en España lo vemos, por 

ejemplo, en Italia y, en menor medida, en el Reino Unido. Por otra parte, también 

observamos el fenómeno opuesto, es decir, que la inmigración cada vez pesa menos 

para explicar el crecimiento del volumen de la población, por ejemplo en Alemania, 

donde la inmigración procedente de los países de Europa oriental fue muy importante 

en la primera mitad de los años 1990, aunque después declinó. El gráfico 2.1.3 recoge 
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Gráfico 2.1.3 Inmigración neta como porcentaje del total de población. Países europeos, 1994 y 
2004 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 

 

ara los cuales sus saldo es 

egativo. En esa situación encontramos mayoritariamente a los países del antiguo 

bloque

También resulta interesante ver aquellos países p

n

 del este, en particular Polonia, Bulgaria y Rumania, así como los países bálticos 

(que constituyen un caso particular, por la presencia de población de origen ruso, parte 

de la cual emigró a la Federación Rusa en los primeros años 1990). 
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Tabla 2.1.1 Población total a 1 de enero. Miles de personas, Países europeos,1994-2005 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 81.338,1 81.538,6 81.817,5 82.012,2 82.057,4 82.037,0 82.163,5 82.259,5 82.440,3 82.536,7 82.531,7 82.500,8
Austria 7.928,7 7.943,5 7.953,1 7.965,0 7.971,1 7.982,5 8.002,2 8.020,9 8.065,1 8.102,2 8.140,1 8.206,5
Bélgica 10.100,6 10.130,6 10.143,0 10.170,2 10.192,3 10.213,8 10.239,1 10.263,4 10.309,7 10.355,8 10.396,4 10.445,9
Bulgaria 8.459,8 8.427,4 8.384,7 8.340,9 8.283,2 8.230,4 8.190,9 7.928,9 7.892,0 7.845,8 7.801,3 7.761,0
Chipre 632,9 645,4 656,3 666,3 675,2 682,9 690,5 697,5 705,5 715,1 730,4 749,2
Dinamarca 5.196,6 5.215,7 5.251,0 5.275,1 5.294,9 5.313,6 5.330,0 5.349,2 5.368,4 5.383,5 5.397,6 5.411,4
Eslovaquia 5.336,5 5.356,2 5.367,8 5.378,9 5.387,7 5.393,4 5.398,7 5.378,8 5.379,0 5.379,2 5.380,1 5.384,8
Eslovenia 1.989,4 1.989,5 1.990,3 1.987,0 1.984,9 1.978,3 1.987,8 1.990,1 1.994,0 1.995,0 1.996,4 1.997,6
España 39.246,8 39.343,1 39.430,9 39.525,4 39.639,4 39.802,8 40.049,7 40.476,7 40.964,2 41.663,7 42.345,3 43.038,0
Estonia 1.477,0 1.448,1 1.425,2 1.406,0 1.393,1 1.379,2 1.372,1 1.367,0 1.361,2 1.356,0 1.351,1 1.347,0
Finlandia 5.077,9 5.098,8 5.116,8 5.132,3 5.147,3 5.159,6 5.171,3 5.181,1 5.194,9 5.206,3 5.219,7 5.236,6
Francia 57.565,0 57.752,5 57.936,0 58.116,0 58.299,0 58.496,6 58.796,5 59.143,1 59.500,7 59.855,8 60.200,0 60.561,2
Grecia 10.511,0 10.595,1 10.673,7 10.744,6 10.808,4 10.861,4 10.903,8 10.931,2 10.968,7 11.006,4 11.040,7 11.075,7
Hungría 10.350,0 10.336,7 10.321,2 10.301,2 10.279,7 10.253,4 10.221,6 10.200,3 10.174,9 10.142,4 10.116,7 10.097,5
Irlanda 3.583,2 3.597,6 3.620,1 3.655,0 3.693,6 3.732,2 3.777,8 3.833,0 3.899,9 3.963,7 4.027,7 4.109,2
Italia 56.843,4 56.845,9 56.846,3 56.879,3 56.908,3 56.913,6 56.929,5 56.967,7 56.993,7 57.321,1 57.888,2 58.462,4
Letonia 2.540,9 2.500,6 2.469,5 2.444,9 2.420,8 2.399,2 2.381,7 2.364,3 2.345,8 2.331,5 2.319,2 2.306,4
Lituania 3.671,3 3.643,0 3.615,2 3.588,0 3.562,3 3.536,4 3.512,1 3.487,0 3.475,6 3.462,6 3.445,9 3.425,3
Luxemburgo 400,2 405,7 411,6 416,9 422,1 427,4 433,6 439,0 444,1 448,3 451,6 455,0
Malta 366,4 369,5 371,2 374,0 376,5 378,5 380,2 391,4 394,6 397,3 399,9 402,7
Países Bajos 15.341,6 15.424,1 15.493,9 15.567,1 15.654,2 15.760,2 15.864,0 15.987,1 16.105,3 16.192,6 16.258,0 16.305,5
Polonia 38.504,7 38.580,6 38.609,4 38.639,3 38.660,0 38.667,0 38.653,6 38.254,0 38.242,2 38.218,5 38.190,6 38.173,8
Portugal 9.990,6 10.017,6 10.043,2 10.072,5 10.109,7 10.148,9 10.195,0 10.256,7 10.329,3 10.407,5 10.474,7 10.529,3
Reino Unido 57.788,0 57.943,5 58.094,6 58.239,3 58.394,6 58.579,7 58.785,2 58.999,8 59.217,6 59.437,7 59.699,8 60.034,5
República Checa 10.334,0 10.333,2 10.321,3 10.309,1 10.299,1 10.289,6 10.278,1 10.266,5 10.206,4 10.203,3 10.211,5 10.220,6
Rumania 22.748,0 22.712,4 22.656,1 22.581,9 22.526,1 22.488,6 22.455,5 22.430,5 21.833,5 21.772,8 21.711,3 21.658,5
Suecia 8.745,1 8.816,4 8.837,5 8.844,5 8.847,6 8.854,3 8.861,4 8.882,8 8.909,1 8.940,8 8.975,7 9.011,4

UE (25 países) 444.860,0 445.871,2 446.816,6 447.710,3 448.478,9 449.241,6 450.378,8 451.388,1 452.990,3 455.022,9 457.189,0 459.488,4

UE (15 países) 369.656,9 370.668,6 371.669,2 372.615,4 373.439,7 374.283,6 375.502,5 376.991,3 378.711,1 380.822,0 383.047,4 385.383,4

 
Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 
: = dato no disponible 
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Tabla 2.1.2 Diferencia entre el número de nacidos vivos y el número de defunciones. Miles, 
Países europeos, 1993-2004 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alemania -98,9 -115,1 -119,4 -86,8 -48,2 -67,4 -75,6 -71,8 -94,0 -122,5 -147,2 -112,7
Austria 12,7 11,7 7,5 8,0 4,6 2,9 -0,1 1,5 0,7 2,3 -0,3 4,7
Bélgica 14,0 12,7 10,6 12,1 12,3 9,9 8,6 11,4 10,6 5,6 5,1 14,1
Bulgaria -25,1 -32,4 -42,7 -44,9 -57,8 -52,8 -39,5 -41,4 -44,2 -46,1 -44,5 -40,2
Chipre 5,0 5,5 4,3 4,0 3,4 3,5 3,4 3,0 3,4 2,7 2,9 3
Dinamarca 4,6 8,6 6,7 6,6 7,7 7,7 7,0 9,1 7,2 5,5 7,1 8
Eslovaquia 20,6 15,0 8,7 8,9 7,0 4,4 3,8 2,5 -0,9 -0,7 -0,5 1,8
Eslovenia -0,2 0,1 0,0 0,2 -0,7 -1,1 -1,4 -0,4 -1,0 -1,2 -2,2 -0,6
España 46,1 31,9 17,3 11,2 19,5 4,7 9,0 37,2 46,3 50,2 57,1 82,6
Estonia -6,0 -8,0 -7,3 -5,8 -6,0 -7,2 -6,0 -5,3 -5,9 -5,4 -5,2 -3,8
Finlandia 13,8 17,2 13,8 11,5 10,2 7,8 8,3 7,4 7,6 6,2 7,6 10,2
Francia 179,3 191,0 198,0 198,5 196,5 204,1 207,1 243,9 239,9 226,5 211,5 261,0
Grecia 4,4 6,0 1,3 0,0 2,3 -1,8 -2,7 -1,9 -0,3 -0,3 -1,1 0,0
Hungría -33,2 -31,3 -33,3 -37,8 -39,0 -43,6 -48,6 -38,0 -35,2 -36,0 -41,2 -37,4
Irlanda 17,2 17,4 16,5 19,0 21,2 22,4 21,3 23,4 27,7 31,1 32,7 33,5
Italia -2,9 -23,2 -31,1 -26,5 -26,7 -58,8 -30,5 -17,0 -21,6 -22,2 -42,4 15,9
Letonia -12,4 -17,5 -17,3 -14,5 -14,7 -15,8 -13,4 -12,0 -13,3 -12,5 -11,4 -11,7
Lituania 1,4 -4,1 -4,1 -3,8 -3,3 -3,8 -3,6 -4,8 -8,9 -11,1 -10,4 -10,9
Luxemburgo 1,5 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5 1,8 1,9 1,8 1,6 1,2 1
Malta 2,4 2,1 1,9 2,1 1,9 1,5 1,2 1,3 1,0 0,7 1,0 1
Países Bajos 57,9 62,1 54,8 51,9 56,6 61,9 59,9 66,1 62,2 59,7 58,4 57,4
Polonia 103,4 94,9 47,0 42,7 32,4 20,2 0,6 10,3 5,0 -5,7 -14,1 -7,4
Portugal 7,6 9,7 3,3 3,1 7,8 6,9 8,1 14,6 7,7 8,1 3,7 7,3
Reino Unido 103,8 123,1 86,5 97,4 97,1 87,7 68,1 70,9 66,8 62,6 84,3 132,9
República Checa 2,8 -10,8 -21,8 -22,4 -22,0 -19,0 -20,3 -18,1 -17,1 -15,4 -17,6 -9,5
Rumania -13,3 -19,4 -35,1 -54,9 -42,4 -31,9 -30,6 -21,3 -39,2 -59,2 -54,1 -42,6
Suecia 21,0 20,5 9,4 1,2 -2,8 -4,3 -6,5 -3,1 -2,3 0,8 6,2 10,4

UE (25 países) 466,0 420,9 254,9 282,6 318,6 224,4 199,8 332,4 287,2 230,6 185,2 452,8

UE (15 países) 382,3 375,0 277,0 309,0 359,8 285,4 284,0 393,7 360,1 315,2 283,9 528,1

,1
,8

,9
,0

 
Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 
: = dato no disponible 
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Tabla 2.1.3 Inmigración neta, como diferencia entre evolución total y evolución natural de la 
población. Miles, 1993-2004 Comparación europea 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alemania 462,4 315,6 398,3 281,5 93,4 47,0 202,1 167,8 274,8 218,8 142,2 81,8
Austria 33,5 3,1 2,1 3,9 1,5 8,5 19,8 17,2 43,5 34,8 38,2 61,7
Bélgica 18,3 17,3 1,8 15,1 9,8 11,6 16,7 12,9 35,7 40,5 35,5 35,4
Chipre 8,7 7,0 6,6 6,0 5,5 4,2 4,2 4,0 4,6 6,9 12,4 15,7
Dinamarca 11,4 10,5 28,6 17,5 12,1 11,0 9,4 10,1 12,0 9,6 7,0 5,0
Eslovaquia 1,7 4,7 2,9 2,2 1,8 1,3 1,5 -22,4 1,1 0,9 1,4 2,9
Eslovenia -4,5 0,0 0,8 -3,5 -1,4 -5,5 10,9 2,7 4,9 2,2 3,6 1,8
España 68,8 64,4 70,5 83,3 94,4 158,7 237,9 389,8 441,2 649,2 624,5 610,1
Estonia -28,3 -20,9 -15,6 -13,4 -6,9 -6,7 -1,1 0,2 0,1 0,2 0,3 -0,3
Finlandia 9,1 3,7 4,2 4,0 4,8 4,5 3,4 2,4 6,2 5,2 5,8 6,7
Francia 16,5 -3,5 -14,5 -18,5 -13,5 -6,5 92,8 102,7 117,7 128,6 132,7 100,2
Grecia 86,5 78,1 77,3 70,9 61,5 54,8 45,1 29,3 37,8 38,0 35,4 35,0
Hungría 18,2 18,0 17,8 17,8 17,5 17,3 16,8 16,7 9,8 3,5 15,5 18,2
Irlanda -3,4 -3,0 6,0 15,9 17,4 16,2 24,3 31,8 39,2 32,7 31,3 48,0
Italia 24,2 25,7 31,5 59,5 55,7 64,1 46,4 55,2 47,6 349,6 609,5 558,3
Letonia -32,4 -22,8 -13,8 -10,1 -9,4 -5,8 -4,1 -5,4 -5,2 -1,8 -0,9 -1,1
Lituania -24,0 -24,2 -23,7 -23,4 -22,4 -22,1 -20,7 -20,3 -2,5 -1,9 -6,3 -9,7
Luxemburgo 3,9 3,8 4,3 3,5 3,6 3,8 4,4 3,5 3,3 2,6 2,1 1,5
Malta 1,0 1,0 -0,2 0,7 0,6 0,5 0,5 9,9 2,2 2,0 1,6 1
Países Bajos 44,5 20,4 15,0 21,3 30,5 44,1 43,9 57,0 56,0 27,6 7,0 -9,9
Polonia -16,8 -19,0 -18,2 -12,8 -11,7 -13,2 -14,0 -409,9 -16,8 -18,0 -13,8 -9,4
Portugal 8,4 17,3 22,3 26,2 29,4 32,3 38,0 47,1 64,9 70,1 63,5 47,3
Reino Unido 35,0 32,4 64,6 47,3 58,2 97,4 137,5 143,7 151,0 157,6 177,8 201,8
República Checa 5,5 10,0 9,9 10,2 12,0 9,5 8,8 6,5 -43,1 12,3 25,8 18,6
Suecia 32,1 50,8 11,7 5,8 5,9 11,0 13,6 24,5 28,6 30,9 28,7 25,3
UE (15 países) 851,2 636,6 723,6 637,2 464,4 558,5 934,9 1.095,0 1.359,7 1.795,7 1.941,5 1.807,9
UE (25 países) 780,4 590,3 690,5 611,0 450,0 538,2 937,4 677,0 1.315,0 1.801,9 1.980,9 1.846,5

,8

  
Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
: = dato no disponible  
 
 

Pasamos a la tabla 2.1.4 para observar las diferencias existentes entre CCAA 

en la evolución del volumen de población de España, entre 1998 y 2005. Con el 

porcentaje de aumento de la población, igual que en la tabla anterior, podemos ver que 

el crecimiento ha sido muy desigual. Las comunidades autónomas del arco 

mediterráneo y Madrid han concentrado los mayores crecimientos, tanto absolutos 

como relativos. Por el contrario, el resto del interior de la península y las comunidades 

que bordean el Cantábrico han presentado crecimientos muy inferiores (con la 

excepción de La Rioja). Así, por un lado tenemos casos de un gran crecimiento 

(proporcional a la población de la CCAA) de hasta el 23% en Baleares y el 21% en 

Canarias, bastantes casos de un crecimiento de entre un 10 y un 20%, y casos 

extremos de crecimientos mínimos, como Castilla y León con un 1%, Extremadura, 

Galicia y País Vasco, entre el 1 y el 2%, y el único caso de decrecimiento: Asturias, con 

un 0,5% menos de población que en1998. El aporte inmigratorio ha sido decisivo en 

estos resultados, aunque en las regiones con una población más envejecida y menor 
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natalidad del noroeste de España el crecimiento natural ha sido particularmente 

escaso. Por consiguiente, el peso de las comunidades autónomas con mayor 

población (Andalucía, Cataluña, Madrid, y País Valenciano; ver gráfico 2.1.4) se ha 

acrecentado, dando lugar a una mayor concentración territorial de la población 

española. 

 

Gráfico  2.1.4 Distribución de la población por Comunidades Autónomas, 2005 
 

Fuente: Elaboración del Observatorio Social con datos de INE: Padrón de Habitantes de2005 
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Tabla 2.1.4 Cifras de Población total. Número de personas a 1 de enero del año respectivo. 
Comunidades Autónomas, 1998-2005 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Andalucía 7236459 7305117 7340052 7403968 7478432 7606848 7687518 7849799

Aragón 1183234 1186849 1189909 1199753 1217514 1230090 1249584 1269027

Asturias 1081834 1084314 1076567 1075329 1073971 1075381 1073761 1076635

Baleares 796483 821820 845630 878627 916968 947361 955045 983131

Canarias 1630015 1672689 1716276 1781366 1843755 1894868 1915540 1968280

Cantabria 527137 528478 531159 537606 542275 549690 554784 562309

Castilla y León 2484603 2488062 2479118 2479425 2480369 2487646 2493918 2510849

Castilla - La Mancha 1716152 1726199 1734261 1755053 1782038 1815781 1848881 1894667

Cataluña 6147610 6207533 6261999 6361365 6506440 6704146 6813319 6995206

Comunidad Valenciana 4023441 4066474 4120729 4202608 4326708 4470885 4543304 4692449

Extremadura 1069419 1073574 1069420 1073381 1073050 1073904 1075286 1083879

Galicia 2724544 2730337 2731900 2732926 2737370 2751094 2750985 2762198

Madrid 5091336 5145325 5205408 5372433 5527152 5718942 5804829 5964143

Murcia 1115068 1131128 1149328 1190378 1226993 1269230 1294694 1335792

Navarra 530819 538009 543757 556263 569628 578210 584734 593472

País Vasco 2098628 2100441 2098596 2101478 2108281 2112204 2115279 2124846

Rioja (La) 263644 265178 264178 270400 281614 287390 293553 301084

Ceuta 72117 73704 75241 75694 76152 74931 74654 75276

Melilla 60108 56929 66263 68789 69184 68463 68016 65488

Total España 39.852.651 40.202.160 40.499.791 41.116.842 41.837.894 42.717.064 43.197.684 44.108.530

 
Datos del Padrón Municipal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Extracción online 5 de junio de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 

 
 

El segundo indicador importante para la socio-demografía española es la 

distribución por edad y sexo de su población. Observando la tabla 2.1.5, vemos la 

distribución en tres grupos de edad de la población española y la de los otros países 

europeos, para el año 2005. Un primer dato interesante de esta tabla se refiere al 

porcentaje de personas mayores  de 65 años sobre el total de la población. En 

España, el 16,8% de la población es mayor de 65 años. Esta es una cifra bastante alta, 

y solo cuatro países europeos superan España en esta proporción. Se trata de países 

que iniciaron la tendencia a la bajada de la natalidad de forma temprana, como Suecia 

y Alemania, lo que ha acabado incidiendo en su estructura de población. O bien de 

otros países de Europa del sur o del este que más recientemente han reducido 
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drásticamente sus niveles de natalidad (por ejemplo, Bulgaria y Portugal) lo que ha 

incidido en una bajísima proporción de población infantil (y correlativamente ha 

supuesto un aumento de la proporción de personas de más edad). Así mismo, es 

interesante constatar que España se sitúa entre los países con menor proporción de 

población infantil (14,5 %), debido a la muy baja natalidad registrada en los últimos 

veinte años. Naturalmente, la proporción de población en edades intermedias (y 

potencialmente activas en el mercado laboral) es muy alta. Aquí encontramos a las 

generaciones pertenecientes al “baby boom” español de los años 1960 y 1970, que 

entrarán a la edad de jubilación a partir de 2025, incidiendo notablemente en el 

envejecimiento de la población (transitoriamente, puesto que serán reemplazadas 

ulteriormente por generaciones con efectivos muy inferiores). Estas generaciones 

nacidas entre 1960 y 1979 se encuentran aún en edad fecunda, lo que contribuye a 

mantener el nivel de natalidad de la población (a pesar de ser las protagonistas de de 

los niveles de fecundidad muy bajos existentes). 

Dentro de España, como indica la tabla 2.1.6, la proporción de personas 

mayores de 65 años oscila entre el 22,6% que presenta Castilla y León y el 10,9% de 

Melilla. Cabe destacar que esta dispersión entre CCAA es mayor que la dispersión 

entre países europeos (18,6% Alemania hasta 11,2% Irlanda). Este dato muestra las 

grandes diferencias de estructura poblacional y social que mantiene España.  

Centrándonos en el proceso de envejecimiento de la población, tenemos la 

información sobre el porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total de 

población para los años 1993 – 2004 en las siguientes tablas. En la tabla 2.1.7 

podemos ver cómo la población mayor de 65 años representa un porcentaje cada vez 

más importante en la mayoría de países. Como excepciones se encuentran 

Dinamarca, Suecia e Irlanda, que siguen una tendencia contraria, hacia una cierta 

reducción de su porcentaje de mayores, probablemente transitoria, derivada de su 

comparativamente alta fecundidad. De hecho, en el caso español, aunque existe la 

misma tendencia general hacia un envejecimiento de la población, los datos muestran 

que la tendencia queda estancada sino contrarrestada para los años posteriores a 

2002, dato que podemos atribuir al apreciable aumento para esos años de los nacidos 

vivos respecto las muertes (ya comentado anteriormente), al aporte inmigratorio 

(mayoritariamente situado en edades laboralmente activas), y a la entrada a la edad de 

jubilación de las generaciones con escasos efectivos nacidas en los años 1930 y 1940 

(en particular, de los nacidos durante la Guerra Civil). 

Por lo que respecta a las diferencias dentro de España, en la tabla 2.1.8 vemos 

que también este proceso de envejecimiento se está dando de forma distinta según 

CCAA’s. Tenemos zonas, como el País Vasco, Asturias y Galicia, donde el proceso 
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está siendo rápido e importante, sobre un 5% más de porcentaje de mayores respecto 

el total en 2003 que en 1991. Por el contrario, tenemos una gran parte del territorio 

donde se detecta un crecimiento lento y constante, que se traduce en unos dos puntos 

más en 2003 que al principio de la década anterior, como porcentaje mayores/total. Y 

por último, comentar que Ceuta y Melilla presentan una variación aún más lenta, 

aunque en el mismo sentido, y que Baleares incluso tiene, para los últimos años 

estudiados, un cambio de tendencia hacia un menor porcentaje de mayores. Así pues, 

la variación vuelve a ser considerable, y se suma a la variación ya comentada entre 

CCAA para cualquier año, cuando existen más de diez puntos de diferencia entre un 

territorio y otro. 

Dejando el tema de la edad, en la tabla 2.1.9 podemos ver la distribución por 

sexo de la población. De hecho, lo que esta tabla nos indica es el número de mujeres 

que tiene España (y Europa) por cada cien hombres. Vemos pues, que para cualquier 

año de los que aparecen en la tabla (1994 – 2005), las mujeres son mayoría en España 

(sobre un 4% o un 3% más), efecto debido principalmente a la mayor esperanza de 

vida femenina y en menor medida a las migraciones diferenciales según el género. 

Esta proporción es muy parecida a la que presenta tanto la UE de los quince como la 

de los veinticinco. De hecho, Europa presenta todavía un poco más de proporción de 

mujeres por cada 100 hombres.  Por último, en la tabla 2.1.10 podemos ver la misma 

distribución por sexos por CCAA’s. Cabe decir que las mujeres no son mayoría en 

Ceuta y Melilla para ningún año, y tampoco en Baleares, Canarias, Murcia y la Rioja 

para los últimos años de estudio, probablemente debido a una inmigración importante 

mayoritariamente masculina. Como indica la media española, para todas las otras 

CCAA’s, la mujer representa la mayoría de la población, ya sea por que se trata de 

CCAA muy envejecidas (las mujeres son mayoría entre la población de más edad) o, 

presumiblemente, en el caso de Madrid, a que la inmigración está menos sesgada por 

sexo. El valor extremo en ese sentido lo tienen Asturias y Galicia, llegando a 108  

mujeres por cada 100 hombres. 
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Tabla 2.1.5 Distribución de la población por grupos de edad. Países europeos (con datos 
disponibles), 2005 

Menos de 15 años De 15 a 64 años 65 o más años
Alemania 14,5 66,9 18,6
Suecia 17,6 65,1 17,3
Bulgaria 13,8 69,1 17,1
Portugal 15,6 67,4 17,0
España 14,5 68,7 16,8
Letonia 14,8 68,7 16,5
Francia 18,5 65,1 16,4
Austria 16,1 67,9 16,0
Finlandia 17,5 66,6 15,9
Suiza 16,3 67,9 15,8
Hungría 15,6 68,8 15,6
Eslovenia 14,4 70,3 15,3
Lituania 17,1 67,8 15,1
Dinamarca 18,8 66,2 15,0
Noruega 19,7 65,6 14,7
Rumania 15,9 69,4 14,7
Luxemburgo 18,7 67,0 14,3
Países Bajos 18,5 67,5 14,0
República Checa 14,9 71,1 14,0
Malta 17,6 69,1 13,3
Polonia 16,7 70,2 13,1
Chipre 19,2 68,9 11,9
Islandia 22,3 65,9 11,8
Eslovaquia 17,1 71,2 11,7
Irlanda 20,7 68,1 11,2
Liechtenstein 17,6 71,2 11,2

 
Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 
Proporcionado por el Observatorio Social de España  
: = dato no disponible 
Ordenados según la proporción de personas mayores respecto al total de su población  
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Tabla 2.1.6 Distribución de la población por grupos de edad. Comunidades Autónomas, 1 de 
enero de 2005 

Menos de 15 años De 15 a 64 años 65 o más años
Castilla y León 11,5 66,0 22,6
Asturias (P. de) 9,8 68,2 21,9
Galicia 11,3 67,4 21,3
Aragón 12,6 66,8 20,5
Extremadura 15,1 65,9 19,1
Castilla-La Mancha 15,2 66,0 18,8
Cantabria 12,1 69,2 18,7
Rioja (La) 13,1 68,5 18,5
País Vasco 12,1 69,7 18,2
Navarra (C. Foral de) 14,1 68,4 17,5
Total España 14,2 69,2 16,6
Cataluña 14,1 69,4 16,5
C. Valenciana 14,4 69,6 16,0
Andalucía 16,4 69,1 14,6
Madrid (C. de) 14,2 71,6 14,2
Murcia (R. de) 17,1 69,2 13,8
Baleares 15,0 71,3 13,7
Canarias 15,2 72,7 12,1
Ceuta 20,3 68,6 11,2
Melilla 22,0 67,2 10,9

 
Fuente: Datos del Padrón Municipal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Extracción online 5 de junio de 2006 
Elaborado y proporcionado por el Observatorio Social de España  
Ordenados según la proporción de personas mayores respecto al total de su población  
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Tabla 2.1.7 Porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total de la población. 1993-
2004. Países europeos 

Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alemania 15.0 15.2 15.4 15.6 15.7 15.8 15.9 16.2 16.6 17.1 17.5 18.0
Austria 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.5
Bélgica 15.4 15.6 15.8 16.0 16.3 16.5 16.6 16.8 16.9 16.9 17.0 17.1
Bulgaria 14.2 14.6 14.9 15.2 15.3 15.6 15.9 16.2 16.8 16.9 17.0 17.1
Chipre 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.2 11.3 11.7 11.8 11.9
Dinamarca 15.5 15.4 15.3 15.1 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.9
Eslovaquia 10.5 10.7 10.8 10.9 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4 11.4 11.5 11.5
Eslovenia 11.4 11.7 12.1 12.5 12.9 13.2 13.6 13.9 14.1 14.5 14.8 15.0
España 14.4 14.8 15.1 15.5 15.8 16.2 16.5 16.8 16.9 17.0 16.9 16.8
Estonia 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1 14.5 14.7 15.0 15.2 15.5 15.9 15.9
Finlandia 13.8 13.9 14.1 14.3 14.5 14.6 14.7 14.8 15.0 15.2 15.3 15.6
Francia 14.6 14.8 15.0 15.3 15.5 15.7 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4
Grecia 14.4 14.7 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.2 17.5 17.5
Hungría 13.8 13.9 14.1 14.3 14.5 14.7 14.8 15.0 15.1 15.3 15.4 15.5
Irlanda 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1
Italia 15.8 16.1 16.5 16.9 17.2 17.5 17.8 18.1 18.4 18.7 19.0 19.2
Letonia 12.8 13.2 13.4 13.8 14.1 14.4 14.7 14.8 15.2 15.5 15.9 16.2
Lituania 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.2 13.5 13.7 14.1 14.4 14.7 15.0
Luxemburgo 13.6 13.8 13.9 14.1 14.2 14.3 14.3 14.3 13.9 13.9 14.0 14.1
Malta : : 11.0 11.4 11.6 : 12.0 12.1 12.3 12.6 12.8 13.0
Países Bajos 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.5 13.6 13.6 13.7 13.7 13.8
Polonia 10.5 10.7 10.9 11.2 11.5 11.7 11.9 12.1 12.4 12.6 12.8 13.0
Portugal 14.2 14.5 14.7 15.0 15.3 15.6 15.8 16.0 16.4 16.5 16.7 16.8
Reino Unido 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.6 15.6 16.0 16.0 16.0
República Checa 12.9 13.0 13.1 13.3 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9
Rumania 11.3 11.6 11.8 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.9 14.2 14.4
Suecia 17.7 17.6 17.5 17.5 17.4 17.4 17.4 17.3 17.2 17.2 17.2 17.2
UE (15 países) 15.0 15.2 15.4 15.6 15.8 15.9 16.1 16.3 16.5 16.7 16.9 17.0
UE (25 países) 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.5 15.7 15.9 16.1 16.3 16.5

: = dato no disponible 
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Tabla 2.1.8 Porcentaje de población mayor de 65 años sobre el total de la población. 1993-
2004. Comunidades Autónomas 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Andalucía 11,8 12,1 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,3 14,5 14,6 14,6

Aragón 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6 20,0 20,4 20,7 21,0 21,2 21,4 21,3 21,1

Asturias (P. de) 17,0 17,4 17,9 18,5 19,0 19,5 20,1 20,6 21,0 21,4 21,7 21,9 21,9

Baleares 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,6 14,4 14,3 14,1

C. Valenciana 13,7 14,1 14,4 14,7 15,0 15,4 15,7 16,0 16,2 16,4 16,4 16,3 16,2

Canarias 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,7 11,0 11,3 11,5 11,7 11,7 11,8 11,9

Cantabria 15,6 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 17,9 18,3 18,6 18,8 19,0 19,1 19,0

Castilla y León 17,9 18,4 18,9 19,3 19,8 20,3 20,8 21,3 21,7 22,1 22,4 22,6 22,6

Castilla-La Mancha 16,7 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 19,7 19,6 19,4

Cataluña 14,4 14,7 15,1 15,4 15,8 16,1 16,5 16,8 17,0 17,2 17,3 17,3 17,1

Ceuta 9,6 9,8 10,0 10,2 10,3 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 11,1 11,5

Extremadura 15,4 15,7 16,0 16,4 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3 18,6 18,8 19,0 19,0

Galicia 16,6 17,0 17,3 17,7 18,2 18,6 19,1 19,6 20,1 20,5 20,8 21,0 21,1

Madrid (C. de) 12,0 12,3 12,6 12,9 13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,6 14,6 14,5 14,5

Melilla 9,6 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,6 10,9

Murcia (R. de) 12,0 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,6 13,9 14,1 14,3 14,3 14,2 14,2

Navarra (C. Foral de) 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,2 17,5 17,7 17,9 18,0 18,0 17,9

País Vasco 12,9 13,4 13,9 14,4 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,4 17,7 18,0 18,2

Rioja (La) 16,6 17,0 17,4 17,8 18,1 18,5 18,9 19,2 19,5 19,6 19,6 19,3 19,1

Total España 13,9 14,3 14,6 14,9 15,3 15,6 16,0 16,3 16,6 16,8 16,9 16,9 16,9

 
Fuente: Indicadores Sociales 2005. Instituto Nacional de Estadística 
Elaborado y proporcionado por el Observatorio Social de España  
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Tabla 2.1.9 Distribución por sexo de la población. Mujeres por 100 hombres. Países europeos, 
1994-2005 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 105,8 105,7 105,4 105,3 105,2 105,1 104,9 104,8 104,7 104,6 104,5 104,4
Austria 107,5 107,3 107,3 107,2 107,1 107,0 106,9 106,7 106,4 106,2 106,1 105,9
Bélgica 104,5 104,5 104,5 104,6 104,6 104,5 104,5 104,5 104,5 104,4 104,4 :
Bulgaria 103,8 104,1 104,3 104,6 104,8 105,0 105,2 105,3 105,4 105,6 105,8 106,0
Chipre 101,3 101,7 102,1 102,4 102,8 103,0 103,3 103,5 103,8 104,0 103,3 102,9
Dinamarca 102,7 102,7 102,6 102,5 102,4 102,4 102,3 102,3 102,3 102,2 102,1 102,1
Eslovaquia 105,2 105,3 105,4 105,4 105,5 105,6 105,7 105,9 105,9 106,0 106,0 106,0
Eslovenia 106,3 106,3 105,6 105,1 105,0 105,4 104,8 104,6 104,5 104,5 104,4 104,5
España 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,3 104,3 104,1 104,0 103,7 103,6 103,3
Estonia 115,3 115,7 116,1 116,5 116,7 116,8 116,9 116,8 116,9 117,0 117,1 :
Finlandia 105,6 105,5 105,4 105,2 105,1 105,1 105,0 104,8 104,7 104,6 104,5 104,4
Francia 105,6 105,7 105,8 105,8 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,8 105,8 105,8
Grecia 102,2 102,1 102,0 101,9 101,9 101,9 101,9 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
Hungría 108,9 109,2 109,4 109,5 109,7 109,9 110,1 110,3 110,4 110,5 110,6 110,7
Irlanda 101,1 101,3 101,4 101,4 101,4 101,3 101,3 101,1 101,2 101,2 101,1 100,7
Italia 106,1 106,2 106,3 106,3 106,4 106,5 106,5 106,6 106,6 106,4 106,2 :
Letonia 116,2 116,6 116,9 117,0 117,0 117,0 117,1 117,1 117,2 117,3 117,1 117,0
Lituania 111,8 112,1 112,5 112,8 113,1 113,3 113,6 113,8 114,0 114,1 114,2 114,3
Luxemburgo 103,6 103,7 103,8 103,7 103,5 103,2 103,0 103,0 102,9 102,8 102,5 102,5
Malta 102,2 102,1 101,9 101,8 101,7 101,7 101,6 102,1 102,0 101,8 101,9 101,8
Países Bajos 102,2 102,2 102,2 102,3 102,2 102,2 102,2 102,1 102,0 102,0 102,1 102,2
Polonia 105,4 105,5 105,5 105,6 105,6 105,7 105,8 106,4 106,4 106,5 106,6 106,7
Portugal 107,6 107,5 107,5 107,5 107,4 107,4 107,3 107,2 107,0 106,9 106,8 106,7
Reino Unido 105,8 105,8 105,7 105,6 105,5 105,4 105,3 105,1 104,9 104,7 104,5 :
República Checa 105,9 105,8 105,7 105,7 105,6 105,6 105,5 105,5 105,4 105,4 105,3 105,2
Rumania 103,7 103,8 104,0 104,1 104,3 104,4 104,5 104,6 104,7 104,9 105,0 105,1
Suecia 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 102,2 102,1 102,0 101,9 101,8
UE (25 países) 105,5 105,5 105,5 105,5 105,4 105,4 105,4 105,4 105,3 105,2 105,1 :
UE (15 países) 105,3 105,2 105,2 105,2 105,1 105,1 105,1 105,0 104,9 104,8 104,6 :

 
Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 
: = dato no disponible 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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Tabla 2.1.10 Distribución por sexo de la población. Mujeres por 100 hombres. Comunidades 
Autónomas, 1998-2005 

Andalucía 103,3 103,3 103,4 103,0 102,8 102,5 102,3 101,8

Aragón 103,2 103,1 103,0 102,4 101,9 101,6 101,3 100,7

Asturias (P. de) 108,2 108,5 108,5 108,4 108,5 108,4 108,5 108,5

Baleares 102,8 102,2 101,8 100,9 100,1 99,8 99,8 99,6

C. Valenciana 104,2 104,0 103,9 103,4 102,5 102,0 101,8 101,2

Canarias 101,7 101,1 100,8 100,0 99,7 99,4 99,4 99,2

Cantabria 105,3 105,2 105,3 105,2 105,0 104,9 104,8 104,6

Castilla - La Mancha 101,6 101,5 101,5 101,0 100,5 100,1 99,7 99,2

Castilla y León 102,7 102,8 102,9 102,8 102,7 102,5 102,6 102,4

Cataluña 105,1 104,9 104,7 104,2 103,3 102,6 102,4 101,7

Ceuta 99,8 98,6 95,4 94,7 94,3 95,2 95,9 96,5

Extremadura 101,4 101,2 101,3 101,2 101,1 101,1 101,1 101,0

Galicia 107,9 108,0 108,2 108,0 107,9 107,7 107,6 107,6

Madrid (C. de) 108,2 108,1 108,1 107,8 107,5 107,1 106,9 106,5

Melilla 96,6 96,6 95,0 96,4 96,7 97,1 97,4 96,5

Murcia (R. de) 102,2 102,0 101,6 99,8 99,1 98,4 98,6 97,3

Navarra (C. Foral de) 102,1 101,7 101,5 100,7 100,1 100,1 100,2 100,1

País Vasco 104,4 104,3 104,4 104,3 104,2 104,2 104,2 104,2

Rioja (La) 101,7 101,6 101,7 101,0 100,0 99,6 99,4 98,4

Total España 104,5 104,4 104,3 103,9 103,5 103,1 102,9 102,5

2002 2003 2004 20051998 1999 2000 2001

 
Fuente: Datos del Padrón Municipal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
Extracción online 5 de junio de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 

El siguiente indicador aquí observado es la esperanza de vida al nacimiento, 

que constituye una estimación del número medio de años que viviría una persona, 

(hombre o mujer) que estuviese sujeta a las condiciones de vida del año considerado, 

aquí 2005. Este indicador ofrece una situación especialmente favorable para España, 

respecto al resto de Europa. Para el año 2005, como observamos en la tabla 2.1.11 y 

pone de relieve el gráfico 2.1.5, España tiene la mayor esperanza de vida de toda la 

Unión Europea (y una de las mayores del mundo, junto a Japón), con un 80,7 años. El 

mínimo de 71,8 corresponde a  Lituania, y cerca suyo, buena parte de los países del 

Este. Por el contrario, todos los países de la UE-15 presentan esperanzas de vida 

superiores a 78 años, con diferencias entre ellos relativamente menores.  
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Gráfico 2.1.5 Esperanza de vida al nacer. Países europeos, 2005 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
*(Incluye BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI) 
 

La esperanza de vida resume múltiples dimensiones de la salud de una 

población, reflejando así mismo no sólo la situación actual, sino también en alguna 

medida, el pasado de las poblaciones (puesto que en la edad a la muerte incide todo el 

curso de vida anterior del individuo). La esperanza de vida de la población de un país 

es el resultado, por consiguiente, de aspectos como la riqueza del país y su 

distribución, la calidad de su sistema sanitario, los hábitos de la población respecto a la 

dieta, sedentarismo, alcoholismo, etc. (que están muy relacionados con la clase 

social), la calidad del medio ambiente, la seguridad en el trabajo o la carretera, etc. 

Muchos de estos factores parecen haberse combinado favorablemente en  Europa del 

sur (incluyendo a Francia), mientras que en varios países de Europa del este, se ha 

producido recientemente un deterioro de su nivel de vida y de su sistema sanitario, 

paralelamente a un aumento de las desigualdades sociales, lo que ha incidido 

negativamente en la salud de su población. Dentro de España (tabla 2.1.12), 

observamos una variación limitada, aunque significativa: De Melilla con 78 años de 

promedio a Castilla – La Mancha con 80,9. Los niveles más bajos se registran en la 

comunidades del sur de la península (Andalucía, Valencia, Murcia y Extremadura), 

Ceuta-Melilla y en Canarias. 
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Tabla 2.1.11 Esperanza de vida. Países europeos, 2000-2005 
 

2000 2004 2005
Lituania 72,4 72,4 71,8
Rumania 71,2 71,5 71,9
Letonia 71,0 72,5 72,0
Bulgaria 71,8 72,8 72,8
Hungría 71,6 73,0 73,0
Estonia 71,0 72,5 73,1
Eslovaquia 73,4 74,2 74,1
Polonia 74,0 75,1 75,2
República Checa 75,1 75,9 76,1
Eslovenia 75,6 77,4 77,8
Dinamarca 76,7 77,6 77,9
Portugal 76,7 77,8 78,1
UE (25 países) 77,7 78,8 78,9
Finlandia 77,6 78,9 79,0
Reino Unido 77,9 78,9 79,0
Alemania 78,1 78,6 79,1
Grecia 78,0 79,1 79,1
Luxemburgo 78,0 79,4 79,3
Chipre 78,6 79,4 79,4
Irlanda 76,5 78,7 79,4
Países Bajos 78,0 79,2 79,4
Austria 78,2 79,3 79,5
Malta 77,3 78,6 79,5
Bélgica 77,8 79,5 79,6
UE (12 países)* 78,6 79,7 79,8
Francia 79,1 80,4 80,4
Italia 79,6 80,8 80,5
Suecia 79,7 80,6 80,6
España 79,1 80,5 80,7

 
Fuente: Eurostat. Proporcionado por el Observatorio Social de España 
*(Incluye BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI) 
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Tabla 2.1.12 Esperanza de vida al nacer, según Comunidad Autónoma, ambos sexos, 1980-
2002 
 

1980 1986 1991 1995 2000 2002

Melilla 71,7 74,8 74,3 75,3 78,0 78,0

Ceuta 71,7 74,8 74,3 75,3 78,0 78,2

Andalucía 74,5 75,5 76,0 76,9 78,3 78,4

Canarias 74,2 75,6 76,0 77,3 77,7 78,6

C. Valenciana 74,9 75,9 76,3 77,2 78,8 78,9

Murcia (R. de) 74,7 75,8 76,2 77,5 78,6 78,9

Extremadura 74,8 75,9 76,7 77,9 79,0 79,3

Baleares 75,8 74,8 75,7 77,1 78,7 79,4

Asturias (P. de) 74,8 75,9 76,3 77,2 79,2 79,5

Total España 75,6 76,4 76,9 77,9 79,4 79,7

Galicia 75,2 76,0 76,6 77,8 79,5 79,9

Cataluña 76,9 77,0 77,3 78,2 79,1 79,9

País Vasco 75,0 75,3 77,2 78,0 79,9 80,1

Castilla y León 75,6 77,0 77,8 78,4 80,1 80,2

Cantabria 75,5 77,0 77,6 78,1 79,8 80,2

Aragón 76,5 76,8 78,1 78,6 80,1 80,2

Rioja (La) 74,7 76,3 77,9 78,4 80,5 80,5

Madrid (C. de) 76,3 78,0 77,5 79,0 80,4 80,6

Navarra (C. Foral de) 75,3 76,9 78,1 79,0 80,7 80,9

Castilla-La Mancha 76,3 76,9 78,6 79,3 80,8 80,9

 
Fuente: Instituto de Información Sanitaria del MSC 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 

En la tabla 2.1.13 y el gráfico 2.1.6 se presentan los índices sintéticos de 

fecundidad para los países europeos. Se trata de un indicador coyuntural, que refleja el 

número medio de hijos por mujer que tendría un país conforme a los niveles 

registrados de fecundidad en un año determinado. Como es conocido, España 

presenta niveles de fecundidad muy bajos desde hace más de dos décadas. En efecto, 

el índice sintético de fecundidad arroja niveles próximos a 1,2, o más recientemente 

1,3 hijos por mujer, niveles muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de la 

población (situado en 2,1 en ausencia de migraciones y con los niveles de mortalidad 

contemporáneos). En el contexto europeo nos situamos entre los niveles más bajos, 

junto a otros países de la Europa del sur y la mayoría de los países de la Europa 

Central y Oriental, aunque en estos últimos países el descenso ha sido más reciente. 

Por el contrario, la mayoría de los países de Europa Occidental registran niveles 

significativamente superiores de fecundidad: Francia (1,9), Reino Unido (1,74), Suecia 

 43



Informe 2007. Observatorio Social de España 

(1,75). Estas diferencias entre países son en gran medida resultado de del régimen de 

bienestar de cada país, y por consiguiente reflejan condiciones sociales no 

coyunturales. Un caso aparte lo constituyen los países del antiguo bloque del Este 

(incluyendo Alemania Oriental), en los que el descenso de la fecundidad 

probablemente se inscriba dentro del proceso de transición a una economía capitalista. 

 

Gráfico 2.1.6 Índice sintético de fecundidad. Países europeos seleccionados,  1993-2004 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
 

El sistema de bienestar prevaleciente en un país, contribuye decisivamente a 

determinar las condiciones socioeconómicas en las que los individuos (o las parejas) 

toman decisiones reproductivas, puesto que proveen incentivos, o bien constricciones, 

al comportamiento reproductivo. Las políticas públicas existentes en España relativas a 

la familia, el género, el mercado laboral, o la vivienda, influyen decisivamente en el 

mantenimiento de una fecundidad muy baja, de acuerdo con diversas investigaciones 

realizadas. Son de particular relevancia en este sentido los numerosos obstáculos que 

padecen los jóvenes en la integración a la edad adulta y las dificultades en conciliar la 

participación laboral con la maternidad. Cabe reseñar que la persistencia en España 

de unos niveles de fecundidad mucho más bajos que en otros países de Europa 

Occidental supone, lógicamente, consecuencias de mucho mayor caldo, incluyendo 

adaptaciones de instituciones sociales que deberán ser más profundas que en otros 

países europeos (por ejemplo, en la Seguridad Social, el sistema educativo, la 

población activa, las migraciones, etc.). Por último, se debe señalar que los niveles de 
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fecundidad de las distintas comunidades autónomas españolas se sitúan en niveles 

bajos o muy bajos (cercanos o inferiores a 1,5 hijos por mujer), con la excepción de 

Ceuta y Melilla (1,9), tal como se observa en la tabla 2.1.14. Los niveles de fecundidad 

de Asturias (0,9), Galicia (1,0) y Castilla y León (1,1) son particularmente reducidos, 

situándose entre los más bajos entre las regiones Europeas (junto a algunas regiones 

del norte de Italia y de Alemania Oriental).  

 

Tabla 2.1.13 Índice sintético de fecundidad. Países europeos, 1993-2004  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Eslovenia 1,34 1,32 1,29 1,28 1,25 1,23 1,21 1,26 1,21 1,21 1,20 (p) 1,22
Polonia 1,85 1,80 1,61 1,58 1,51 1,44 1,37 1,34 1,29 1,24 1,22 1,23
República Checa 1,67 1,44 1,28 1,18 1,19 1,16 1,13 1,14 1,14 (e) 1,17 (e) 1,18 1,23
Letonia 1,51 1,39 1,26 1,16 1,11 1,10 1,18 (p) 1,24 1,21 (p) 1,24 (e) 1,29 1,24
Eslovaquia 1,92 1,66 1,52 1,47 1,43 1,38 1,33 1,30 1,20 1,18 1,20 1,25
Lituania 1,74 1,57 1,55 1,49 1,47 1,46 1,46 (p) 1,39 1,30 (e) 1,24 1,26 1,26
Hungría 1,69 1,65 1,58 1,46 1,38 1,33 1,29 1,32 1,31 (p) 1,30 (p) 1,27 1,28
Bulgaria 1,46 1,37 1,24 1,24 1,09 1,11 1,23 1,30 1,24 1,21 (p) 1,23 1,29
Rumania 1,45 1,42 1,34 1,30 1,32 1,32 1,30 1,31 1,27 1,26 (p) 1,27 1,29
Grecia 1,34 1,35 1,32 1,30 1,31 1,29 1,28 (p) 1,29 (e) 1,25 (p) 1,27 (e) 1,28 1,29
España 1,27 1,21 1,18 1,17 1,19 1,15 1,20 (p) 1,24 (p) 1,26 (p) 1,27 (ep) 1,30 1,32
Italia 1,25 1,21 1,18 1,20 1,22 1,19 (p) 1,22 (p) 1,24 (e) 1,25 (e) 1,26 (e) 1,28 1,33
Alemania 1,28 1,24 1,25 1,32 1,37 1,36 1,36 1,38  1,35 1,31  1,34 1,37
Malta 2,01 1,89 1,83 2,10 1,95 : 1,72 1,72 1,72 (e) 1,46 1,46 1,37
Estonia 1,45 1,37 1,32 1,30 1,24 1,21 1,24 1,34 1,34 1,37 1,37 1,40
Austria 1,50 1,47 1,42 1,45 1,39 1,37 1,34 1,36 1,33 1,40 1,38 1,42
Portugal 1,51 1,44 1,41 1,44 1,47 1,48 1,50 (e) 1,55 1,45 1,47 (p) 1,44 1,42
Chipre 2,27 2,23 2,13 2,08 2,00 1,92 1,83 1,64 (e) 1,57 (e) 1,49 1,50 1,49
UE (25 países) 1,52 1,48 1,44 1,44 1,44 1,43 1,42 1,48 1,46 1,46 (e) 1,48 (e) 1,50
UE (15 países) 1,47 1,44 1,42 1,44 1,45 1,45 1,45 1,50 1,49 1,50 (e) 1,52 (e) 1,52
Bélgica 1,61 1,56 1,55 1,59 1,61 1,59 1,61 1,66 1,64 (e) 1,62 (e) 1,64 1,64
Luxemburgo 1,70 1,72 1,69 1,76 1,71 1,68 1,73 1,76 1,66 1,63 1,63 1,70
Países Bajos 1,57 1,57 1,53 1,53 1,56 1,63 1,65 (e) 1,72 1,71 1,73 (p) 1,75 1,73
Reino Unido 1,75 1,74 1,71 1,72 1,72 1,71 1,68 (p) 1,64 1,63 (p) 1,64 (e) 1,71 (e) 1,74
Suecia 1,99 1,88 1,73 1,60 1,52 1,50 1,50 1,54 1,57 1,65 1,71 1,75
Dinamarca 1,75 1,81 1,80 1,75 1,75 1,72 1,73 1,77 1,74 1,72 1,76 1,78
Finlandia 1,81 1,85 1,81 1,76 1,75 1,70 1,74 1,73 1,73 1,72 1,76 1,80
Francia 1,65 1,66 1,70 1,72 1,71 (p) 1,75 (p) 1,79 (p) 1,88 (p) 1,89 (p) 1,88 (p) 1,89 1,90
Irlanda 1,90 1,85 1,84 1,88 (p) 1,94 (p) 1,95 (p) 1,91 (p) 1,90 (p) 1,94 (p) 1,97 (p) 1,98 (p) 1,99

 
Fuente: Europe in Figures 2005, Eurostat 
: = dato no disponible; (e) = datos estimados; (p) = datos provisionales 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Ordenado según año 2004 
 

 
 

 45



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tabla 2.1.14 Índice sintético de fecundidad. Comunidades Autónomas, 2003 y 2004 

2003 2004
Asturias (P. de) 0,91 0,92
 Galicia                   1,00 1,00
 Castilla y León          1,05 1,07
 Canarias                  1,18 1,16
 País Vasco               1,16 1,18
 Cantabria                 1,16 1,18
 Aragón                   1,22 1,26
 Extremadura               1,27 1,26
 Rioja (La)                  1,32 1,32
Total España 1,31 1,33
 Castilla - La Mancha         1,33 1,33
C. Valenciana 1,34 1,35
 Baleares            1,37 1,35
Madrid (C. de) 1,37 1,39
Navarra (C. Foral de) 1,39 1,40
 Cataluña                  1,39 1,43
 Andalucía                1,41 1,44
Murcia (R. de) 1,58 1,56
 Melilla                   2,03 1,86
 Ceuta                     1,77 1,89

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Extracción online 26 de mayo 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Ordenado según año 2004 
1) Las cifras definitivas del Movimiento Natural de la Población, están clasificadas por el lugar de residencia del suceso 
demográfico, en tanto que las provisionales, por el lugar de inscripción. 
2) A partir del año 2002 los cálculos se han realizado con cifras de población proyectadas y, por tanto, susceptibles de 
ser revisadas. 
 
 

La tabla 2.1.15 muestra que el 77% de la población española es urbana (año 

2005). Este porcentaje es bastante superior al que presenta el conjunto de la zona de 

“Europa del Sur” (66%), y también es superior, aunque en menor medida, al porcentaje 

de población urbana para toda Europa (73%). Se debe tener en cuenta, sin embargo, 

que las definiciones de lo que constituye población urbana son muy distintas entre los 

países europeos, lo que dificulta las comparaciones. A pesar de ello, cabe decir que, 

por lo que respecta a población rural/urbana, la dispersión en el porcentaje es muy 

elevada dentro del territorio europeo. Tenemos países con un 100% de población 

urbana, y otros con sólo 22%. Es cierto que estos datos sólo se registran para países 

muy pequeños, con especificidades derivadas de su tamaño. Para la mayoría de los 

países de Europa Occidental y nórdica, su porcentaje de población urbana se sitúa 

alrededor de 70 u 80%; por el contrario, en numerosos países  de Europa del este, los 

porcentajes son algo inferiores, y en los países balcánicos son particularmente 

reducidos. 
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Por lo que respecta a España, se observa su composición mediante la tabla 

2.1.16, donde se puede ver el número de personas residentes por tipo de municipio. 

Con una primera observación, vemos que sólo Andalucía, Aragón, Valencia, Cataluña 

y Madrid tienen parte de su población viviendo en una  gran ciudad (mayor de 500.000 

habitantes), lo que supone grandes diferencias según territorio. Si hacemos el cálculo 

de sumar todas las personas (para cada CCAA) que viven en una ciudad mayor de 

20.000 habitantes y calculamos qué proporción significa esta población sobre el total, 

vemos que – año 2004 – el 69% de la población reside en una ciudad mediana o 

grande. Como decíamos, la variación por territorio es muy importante, y mientras que 

en Castilla – La Mancha y Extremadura es sólo el 47% de la población, en Ceuta y 

Melilla suponen 100%, y en Madrid  92%.  
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Tabla 2.1.15 Porcentaje de la población que es urbana a mitades de 2005. Países europeos 
 

Población urbana
Europa 73

Europa del Este 68
Bielorrusia 72
Bulgaria 70
República Checa 75
Hungría 66
Polonia 62
República de Moldavia 46
Rumanía 55
Federación de Rusia 73
Eslovaquia 58
Ucrania 67

Europa del Norte 84
Islas del canal 31
Dinamarca 86
Estonia 70
Islas Feroe 39
Finlandia 61
Islandia 93
Irlanda 60
Isla de Man 52
Letonia 66
Lituania 67
Noruega 80
Suecia 83
Reino Unido 89

Europa del Sur 66
Albania 45
Andorra 91
Bosnia Herzegovina 45
Croacia 60
Gibraltar 100
Grecia 61
Vaticano 100
Italia 68
Malta 92
Portugal 56
San Marino 89
Serbia y Montenegro 52
Eslovenia 51
España 77
Ex-República yugoslava de Ma 60

Europa Occidental 81
Austria 66
Bélgica 97
Francia 77
Alemania 88
Liechtenstein 22
Luxemburgo 92
Mónaco 100
Países Bajos 67
Suiza 68

 
Fuente: World Population 2004. United Nations, Department of economic and social affairs, population division. 
(www.unpopulation.org) 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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Tabla 2.1.16 Número de personas residentes por tipo de municipio de residencia. Comunidades 
Autónomas. 2004 

TOTAL

Capital mayor 
de 500.000 
habitantes

Capital 
menor de 
500.001 
habitantes Corona

Resto, 
mayores de 
20.000 
habitantes

Resto, de 
5.001 a 20.000 
habitantes

Resto, de 
1.001 a 5.000 
habitantes

Resto, 
menores de 

1.001 
habitantes

Andalucía 7.357.558 1.209.047 1.103.298 893.681 1.831.129 1.452.016 772.653 95.734
Aragón 1.204.215 614.905 77.401 77.099 0 149.951 133.525 151.334
Asturias (P. de) 1.062.998 0 201.154 169.539 392.352 214.356 76.167 9.430
Baleares 841.669 0 333.801 105.649 135.528 203.191 56.594 6.906
C. Valenciana 4.162.776 738.441 432.247 770.857 1.023.129 758.104 343.027 96.971
Canarias 1.694.477 0 543.340 292.339 437.036 341.758 79.319 685
Cantabria 535.131 0 180.717 33.647 76.558 118.174 107.654 18.381
Castilla - La Mancha 1.760.516 0 395.156 133.248 301.263 353.027 419.475 158.347
Castilla y León 2.456.474 0 1.053.924 194.885 128.042 226.277 370.098 483.248
Cataluña 6.343.110 1.503.884 300.207 893.288 1.821.052 1.099.615 524.048 201.016
Ceuta 71.505 0 0 0 71.505 0 0 0
Extremadura 1.058.503 0 216.235 163.949 119.841 201.834 264.178 92.466
Galicia 2.695.880 0 507.245 190.334 643.544 921.905 422.473 10.379
Madrid (C. de) 5.423.384 2.938.723 0 1.064.422 994.068 247.215 156.587 22.369
Melilla 66.411 0 0 0 66.411 0 0 0
Murcia (R. de) 1.197.646 0 370.745 402.626 259.663 154.137 8.926 1.549
Navarra (C. Foral de) 555.829 0 183.964 88.284 29.918 61.896 134.049 57.718
País Vasco 2.082.587 0 745.201 324.491 424.241 397.529 141.123 50.002
Rioja (La) 276.702 0 133.058 13.744 20.528 44.655 31.782 32.935
Total España 40.847.371 7.005.000 6.777.693 5.812.082 8.775.808 6.945.640 4.041.678 1.489.470

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
Extracción online 07 de Febrero de 2007 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Nota: Tipo de municipio de residencia: 
Clasificación de los municipios de residencia combinando su posición en la provincia y su tamaño. Las categorías son: 
- Capital mayor de 500.000 habitantes: municipio con más de 500.000 habitantes que es capital de la provincia. 
- Capital menor de 500.001 habitantes: municipio con menos de 500.001 habitantes que es capital de la provincia. 
- Corona: municipios limítrofes con la capital de la provincia. 
- Resto, mayores de 20.000 habitantes: municipios no incluidos en las categorías anteriores que tienen más de 20.000 
habitantes. 
- Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes: municipios no incluidos en las categorías anteriores que tienen más de 5.000 
habitantes y menos de 20.001. 
- Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes: municipios no incluidos en las categorías anteriores que tienen más de 1.000 
habitantes y menos de 5.001. 
- Resto, menores de 1.001 habitantes: municipios no incluidos en las categorías anteriores que tienen menos de 1.001 
habitantes. 
 

 

Volviendo al tema de la migración, podemos ver en la tabla 2.1.17 lo que 

representa la población extranjera sobre el total de la población, para el año 2005. Ahí 

observamos que la población extranjera es un 8,5% de la población total, y podemos 

ver que hay importantísimas diferencias según CCAA’s. Por debajo de la media se 

mantienen 12 CCAA’s, con un valor extremo en Extremadura de un 2,3% de población 

extranjera. Por el otro lado, las 7 CCAA’s restantes acumulan valores altos con un 

valor máximo en Baleares del 15,9% de población extranjera. 
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Tabla 2.1.17 Población extranjera sobre el total de población. Comunidades 
Autónomas, 2005 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total
Extremadura 539225 544654 1083879 14151 11190 25341 2,6 2,1 2,3
Asturias (P. de) 516329 560306 1076635 12305 14492 26797 2,4 2,6 2,5
Galicia 1330703 1431495 2762198 33180 36183 69363 2,5 2,5 2,5
País Vasco 1040525 1084321 2124846 37383 35511 72894 3,6 3,3 3,4
Castilla y León 1240450 1270399 2510849 46552 44766 91318 3,8 3,5 3,6
Cantabria 274797 287512 562309 10078 10469 20547 3,7 3,6 3,7
Ceuta 38315 36961 75276 1526 1511 3037 4,0 4,1 4,0
Melilla 33322 32166 65488 1317 1574 2891 4,0 4,9 4,4
Andalucía 3889605 3960194 7849799 227230 192977 420207 5,8 4,9 5,4
Castilla - La Mancha 950976 943691 1894667 65121 50102 115223 6,8 5,3 6,1
Aragón 632148 636879 1269027 54451 42397 96848 8,6 6,7 7,6
Navarra (C. Foral de) 296587 296885 593472 26991 22891 49882 9,1 7,7 8,4
Total España 21.780.869 22.327.661 44.108.530 1.992.034 1.738.576 3.730.610 9,1 7,8 8,5
Rioja (La) 151730 149354 301084 17981 13094 31075 11,9 8,8 10,3
Canarias 988230 980050 1968280 115455 106805 222260 11,7 10,9 11,3
Cataluña 3468235 3526971 6995206 442480 356424 798904 12,8 10,1 11,4
Murcia (R. de) 677049 658743 1335792 99345 65671 165016 14,7 10,0 12,4
C. Valenciana 2332283 2360166 4692449 313177 268808 581985 13,4 11,4 12,4
Madrid (C. de) 2887718 3076425 5964143 392564 388188 780752 13,6 12,6 13,1
Baleares 492642 490489 983131 80747 75523 156270 16,4 15,4 15,9

Población Total* Población Extranjera*
% Población Extranjera sobre 

Población Total

 
*Número de personas a 1 de enero de 2005 
Datos del Padrón Municipal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Elaborado y proporcionado por el Observatorio Social de España 
Ordenado por el porcentaje total de población extranjera sobre la población total 
 

La densidad de la población constituye otro indicador relevante a la hora de 

analizar el contexto sociodemográfico de un país. En la tabla 2.1.18, se observa que en 

España la densidad es de 85 habitantes por kilómetro cuadrado en 2005. Ese dato de 

densidad es reducido si lo comparamos con la zona del sur de Europa (densidad 113) 

y con la existente en los principales países de Europa occidental (Reino Unido, 246; 

Alemania, 232; Francia, 110), pero es una cifra muy alta si la comparamos con el 

conjunto del territorio de Europa (densidad 32 hab./km2), muy influida por las bajísimas 

cifras rusas y de algunos países nórdicos. A nivel de comparación entre territorios 

dentro del Estado Español, observamos grandes diferencias de densidad en la tabla 

2.1.19. Extremadura, Aragón y las dos Castillas presentan muy baja densidad, de tan 

sólo 22 habitantes por kilómetro cuadrado en Castilla – La Mancha. Por el contrario, la 

mayoría de CCAA’s se reparten en un progresivo aumento de la cifra de densidad 

hasta el valor  muy alto de  Madrid, con 703 habitantes por kilómetro cuadrado (debido 

a que prácticamente toda la Comunidad pertenece a la región metropolitana), y los 

propios de un entorno casi exclusivamente urbano de las ciudades de Ceuta (3580) y 

Melilla (5545). 
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Tabla 2.1.18 Densidad de población a mitades de 2005, en habitantes por km². 
Países europeos 

Densidad 
(habitante/km²)

Europa 32
Europa del Este 16

Bielorrusia 47
Bulgaria 70
República Checa 130
Hungría 109
Polonia 119
República de Moldavia 124
Rumanía 91
Federación de Rusia 8
Eslovaquia 110
Ucrania 77

Europa del Norte 53
Islas del Canal 766
Dinamarca 126
Estonia 29
Islas Feroe 34
Finlandia 16
Islandia 3
Irlanda 59
Isla de Man 134
Letonia 36
Lituania 53
Noruega 12
Suecia 20
Reino Unido 246

Europa del Sur 113
Albania 109
Andorra 143
Bosnia Herzegovina 76
Croacia 81
Gibraltar 4654
Grecia 84
Vaticano 1780
Italia 193
Malta 1271
Portugal 114
San Marino 461
Serbia y Montenegro 103
Eslovenia 97
España 85
Ex-República yugoslava de 
Macedonia 79

Europa Occidental 168
Austria 98
Bélgica 341
Francia 110
Alemania 232
Liechtenstein 216
Luxemburgo 180
Mónaco 23660
Países Bajos 392
Suiza 176

Fuente: World Population 2004. United Nations, Department of economic and social affairs, population division. 
(www.unpopulation.org) 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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Tabla 2.1.19 Densidad de población en habitantes por km². España y CCAA. 
Evolución 1991-2003 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Castilla-La Mancha 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23
Extremadura 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 26
Aragón 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26
Castilla y León 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26
Navarra (C. Foral de) 50 50 51 51 51 52 52 52 52 53 53 54 55
Rioja (La) 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 54 55 57
Total España 77 77 77 78 78 78 78 79 79 80 80 82 83
Andalucía 79 80 80 81 81 81 82 82 82 83 84 85 86
Galicia 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 91
Asturias (P. de) 103 103 103 102 102 102 101 101 100 100 100 100 100
Cantabria 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 101 102
Murcia (R. de) 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 105 107 110
Baleares 143 145 146 148 150 152 155 158 162 168 173 178 184
C. Valenciana 166 167 167 168 168 169 169 170 172 174 177 182 187
Cataluña 189 189 190 190 190 191 191 192 193 195 197 200 204
Canarias 201 203 205 207 209 212 215 219 223 229 236 242 248
País Vasco 291 290 289 289 288 287 287 286 286 287 287 288 289
Madrid (C. de) 618 621 624 627 629 631 633 637 642 651 666 685 703
Ceuta 3.393 3.419 3.446 3.470 3.490 3.508 3.524 3.539 3.552 3.564 3.575 3.577 3.580
Melilla 4.757 4.843 4.932 5.015 5.093 5.170 5.244 5.316 5.385 5.455 5.520 5.536 5.545

 
Datos del Padrón Municipal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Extracción online 16 Febrero 2007 
Elaborado y proporcionado por el Observatorio Social de España 
Ordenado por el dato a año 2003 
 

 

Por último, se presenta información acerca del tamaño de los hogares y al 

número de personas que viven en ellos, para entender cómo vive la población 

española. Para este indicador, tenemos una primera tabla (tabla 2.1.20) referente 

únicamente a España en 2005, donde podemos ver que el número medio de personas 

que vive en el hogar es prácticamente tres. Ahí existe una división según si el 

sustentador del hogar es un hombre o una mujer, con lo que observamos que para 

aquellos hogares en que el sustentador es una mujer el promedio se reduce a dos 

personas por hogar. En esta diferencia por sexo incide particularmente el mayor 

número de mujeres ancianas viudas (debido a su mayor esperanza de vida y a la 

mayor edad media de los hombres en las parejas), que mayoritariamente viven en 

hogares unipersonales.  

La misma información sobre número de personas por hogar la encontramos 

para todos los países europeos y su evolución entre 1993 y 2003, en la tabla 2.1.21. 

Para todos los países podemos observar que la evolución es hacia una lenta reducción 

del número medio de personas/hogar. En España, de  3,3 en 1993 hemos pasado a 

2,9 actualmente. Podemos ver además, que para cualquier año, la media europea (sea 

de los 15 o de los 25) tiene un menor número de personas por hogar que España. Para 
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el 2005, por ejemplo, en  lugar del 2,9 español, observamos un 2,4 (estimado) para el 

conjunto de Europa. Para ese año, y teniendo en cuenta los 25 países de la UE, sólo 

tienen un ratio de personas por hogar más elevado que España Chipre, Malta, 

Eslovaquia y Polonia. Este indicador refleja diversos factores, como por ejemplo, las 

formas culturales de convivencia, el peso de la población anciana (que 

mayoritariamente convive en hogares de tamaño reducido), los niveles de fecundidad, 

o las dificultades para formar un hogar independiente por parte de jóvenes. 

Otra forma de mirar la composición de los hogares, esta vez por CCAA’s, es 

cuantificar el número de hogares según su tamaño. Con la tabla 2.1.22 podemos ver 

que, de los 14 millones de hogares que hay en España, no llega a tres millones los que 

son hogares donde vive una persona sola. Llama la atención observar que existen 

21.505 hogares en España donde conviven 10 o más personas, y que si contamos los 

hogares donde viven cinco o más personas, éstos superan el millón y medio de casos 

(1.675.771 hogares). También es interesante apuntar que aquellos territorios donde la 

proporción de hogares donde viven dos o una persona, es menor es en Ceuta y Melilla 

(aproximadamente 33% de los hogares), mientras que en Castilla – León, La Rioja, 

Baleares y Aragón, casi la mitad de sus hogares están formados una o dos personas. 

 

 
Tabla 2.1.20 Hogares, personas por sexo del sustentador principal y tamaño medio del hogar. 
Primer trimestre 2005. España 
 

Hogares Personas
Tamaño medio del 

hogar 

Varones 11.396.088 35.889.234 3,15

Mujeres 3.349.016 6.949.830 2,08

Total 14.745.105 42.839.064 2,91

 
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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Tabla 2.1.21 Número medio de personas que viven en cada hogar. Nivel europeo. 1993-2003 
 

Fuente: Eurostat  
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
(:) no disponible  
(e) estimación 
(u) dato no fiable o incierto 
 
 
 
 
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alemania 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1
Dinamarca : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) : : : : : 2.2
Finlandia : : : (u) : (u) : (u) : (u) : (u) : : : 2.2
Países Bajos 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Reino Unido 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3
Austria : : 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4
Francia 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
UE (15 países) : : 2.5 (e) 2.5 (e) 2.5 (e) 2.5 (e) 2.5 (e) 2.4 (e) 2.4 (e) 2.4 (e) 2.4 (e) 

UE (25 países) : : : : : : : 2.5 (e) 2.4 (e) 2.4 (e) 2.4 (e) 

Bélgica 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5
Luxem 2.5 2.5 2.5
Repúb 2.6 2.6 2.5
Esloveni 2.6 2.6
Estonia 2.6 2.7 2.6
Grecia 2.6 2.6 2.6
Hungría 2.6 2.6
Italia 2.6 2.6 2.6
Letonia 2.4 2.8 2.8
Portugal 2.9 2.9 2.8
Irlanda : :
España 3.0 3.0 2.9
Lituania 3.0 2.9
Chipre 3.0 3.0 3.0
Malta 3.1 3.1 3.0
Eslo 3.1 3.1
Polonia 3.1 3.1
Suecia

burgo 2.7 2.7 2.9 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6
lica Checa : : : : 2.7 2.7 2.7 2.7

a : : : 2.9 2.9 : : 2.7 2.6
: : : : 2.0 2.6 2.6 2.6

2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7
: : : 3.4 3.4 : : 2.7 2.6

2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6
: : : : : : : :

3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
3.2 3.1 3.1 3.1 3.0 : : : :
3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0

: : : : : : : : :
: : : : : : 3.0 3.0
: : : : : : : 3.1

vaquia : : : : : 3.1 3.1 3.2 3.2
: : : : 2.5 : : : 3.1
: : : (u) : (u) : (u) 

: : : : : :
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Tabla 2.1.22 Número de hogares por tamaño del hogar. España y Comunidades Autónomas. 2001 
 

 

TOTAL 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 8 pers. 9 pers.
10 o más 
pers.

Andalucía 2.417.179 444.390 551.618 477.622 573.254 244.544 81.973 26.793 9.989 3.712 3.284
Aragón 443.243 99.734 120.929 96.649 88.857 25.510 7.579 2.323 813 392 457
Asturias (P. de) 389.402 83.542 105.237 94.691 70.188 23.675 8.035 2.632 873 291 238
Baleares 305.478 73.978 77.365 62.093 58.951 21.338 7.158 2.472 1.094 513 516
C. Valenciana 1.492.792 312.566 396.135 317.805 319.738 101.066 30.134 8.688 3.506 1.503 1.651
Canarias 552.497 117.995 115.347 108.948 115.007 53.974 23.186 9.860 4.512 1.769 1.899
Cantabria 182.656 36.746 43.571 40.347 38.320 14.862 5.627 1.935 708 277 263
Castilla - La Mancha 610.272 124.759 157.562 116.244 136.900 51.349 15.658 4.851 1.621 657 671
Castilla y León 889.275 205.411 231.372 182.937 181.163 60.770 18.227 5.744 2.081 794 776
Cataluña 2.315.856 484.624 647.572 518.893 462.989 138.044 41.880 11.969 4.992 2.195 2.698
Ceuta 19.399 3.402 3.046 3.209 4.118 2.502 1.433 702 433 201 353
Extremadura 366.926 77.165 91.108 71.059 81.530 31.694 9.690 2.999 1.008 377 296
Galicia 900.605 177.515 210.568 195.954 177.778 81.320 37.658 12.553 4.466 1.656 1.137
Madrid (C. de) 1.873.792 363.222 477.485 403.635 419.473 138.131 42.115 14.950 6.881 3.276 4.624
Melilla 17.926 2.909 3.204 3.057 3.640 2.233 1.275 732 391 188 297
Murcia (R. de) 378.252 62.091 85.271 74.181 91.473 40.521 14.701 5.304 2.336 1.100 1.274
Navarra (C. Foral de) 188.772 37.761 45.576 40.370 42.081 14.820 5.019 1.674 666 362 443
País Vasco 741.408 145.860 191.914 174.782 162.095 47.716 13.203 3.553 1.283 513 489
Rioja (La) 101.439 22.902 27.297 21.899 20.719 5.894 1.697 576 221 95 139
Total España 14.187.169 2.876.572 3.582.177 3.004.375 3.048.274 1.099.963 366.248 120.310 47.874 19.871 21.505

Datos del Censo de Población y Viviendas 2001. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
Extracción online 15 de Febrero 2006 
Elaborado y proporcionado por el Observatorio Social de España 
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2.2 Datos socioeconómicos 

 
Fabio de Franceschi y Vicenç Navarro 

 
 
 
 

El objetivo de este capítulo consiste en aportar información clave acerca del 

contexto socioeconómico de España, de su diversidad interna, y comparando con los 

países de su entorno más cercano, esto es, la Unión Europea. Para ello se analiza uno 

a uno un conjunto de indicadores básicos macroeconómicos, que permiten en 

cualquier análisis social tener en cuenta el estado de la economía como  contexto en el 

que se suceden los distintos fenómenos e intervenciones. Así, los indicadores 

estudiados son el Producto Interior Bruto y su evolución, el gasto y los ingresos 

públicos, el déficit y la deuda pública, la presión fiscal, los tipos de interés, la inflación, 

la balanza comercial y, por último, la productividad laboral. 

 En un segundo apartado se centra el análisis no en el estado de la economía, 

sino, por así decirlo, en el “estado económico de la población”. Por tanto se estudian 

las condiciones económicas de la población, mediante la relativización del Producto 

Interior Bruto y del Gasto Público respecto al tamaño de la población. A continuación, 

se exploran las condiciones económicas reflejadas a través del nivel de ingresos de la 

población, y también a través de la composición del gasto realizado, estudiando si a 

distintos niveles de ingresos el gasto se realiza en unos u otros bienes o servicios. 

También se estudia la privación relativa padecida por la población, analizando hasta 

qué punto los individuos se ven privados de consumir ciertos bienes por las 

dificultades económicas que experimentan. Por último, se aporta información acerca 

de las desigualdades económicas existentes en la sociedad, fenómeno que se asocia 

a la exclusión social, y que volverá a ser tratado en el capítulo correspondiente al 

análisis de la exclusión, donde también se profundiza en el análisis de la pobreza. 
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2.2.1 Información Macroeconómica 
 
 
2.2.1.1 Producto Interior Bruto 

 

El Producto Interior Bruto en su valor total es un indicador del tamaño de la 

economía de un país, mientras que la variación de su porcentaje indica si el país está 

creciendo o no desde el punto de vista económico. Se utilizan datos de Eurostat para 

la Unión Europea, y del INE para las Comunidades Autónomas españolas. 

En la Unión Europea de los 25, el país actualmente con el PIB total más alto es 

Alemania, seguida de Francia, Reino Unido, Italia y España, tal como se deduce de la 

tabla 2.2.1. Los países con el PIB total más bajo son Malta y los países bálticos. Cabe 

poner en relación el tamaño del PIB con respecto al tamaño de cada país, lo cual se 

realiza en el segundo bloque de este capítulo, con datos del PIB por habitante. 

 

Gráfico 2.2.1 Crecimiento del PIB entre 1995-2007. Países de la UE-25 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
 

Observando el gráfico 2.2.1 se comprueba que los países que han tenido un 

mayor crecimiento del PIB desde el 1995 hasta 2007 son Irlanda y los países bálticos, 

los cuales se han más que duplicado en dicho periodo. No obstante, cabe tener en 

mente que el crecimiento absoluto no ha sido igual, ya que países como Estonia, 

Letonia o Lituania parten de valores mucho más reducidos que el de los países de 

mayor volumen de PIB, y por tanto, con un crecimiento absoluto menor, pueden crecer 

relativamente mucho más. Los países que han crecido relativamente menos han sido 
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Italia, Alemania, Bélgica y Francia, aunque como se observa en la tabla 2.2.1 en 

valores absolutos han crecido considerablemente.  

Por su parte, España ha tenido un crecimiento por encima de la media europea 

(53,8% contra 31,9% de la UE-25). En este contexto, se nota como España ha tenido 

en la última década un importante avance desde el punto de vista macroeconómico, 

sobre todo si se compara con países con las economías de mayor importancia de la 

Unión Europea, como Alemania, Francia e Italia, y se está convirtiendo en una de las 

más importantes economías a nivel europeo y global. 

En el ámbito español, la Comunidad Autónoma con el mayor PIB total en 2004 

es Cataluña, seguida de la Comunidad de Madrid y de Andalucía; las Comunidades 

con menor PIB son Ceuta y Melilla, la Rioja, y Cantabria. El gráfico 2.2.1 muestra la 

aportación de cada una de las Comunidades Autónomas al PIB nacional, mostrando 

que las cuatro comunidades de mayor tamaño a nivel de población (Andalucía = 18% 

de la población española, Cataluña = 16%, C. Madrid = 14% y C. Valenciana = 11%1) 

son también las que aportan los mayores porcentajes del PIB, aunque no en el mismo 

orden, al ser mayores las aportaciones al PIB de Cataluña y de la C. de Madrid que la 

de Andalucía, reflejo del distinto nivel de riqueza entre estos territorios (ver también 

datos en la tabla 2.2.2). 

 

Gráfico 2.2.1 Distribución del PIB español por Comunidades Autónomas, 2004 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos del Instituto Nacional de Estadística. Datos de 2004 
estimados. 

                                                 
1 Tal como se documenta en el capítulo 2.1 sobre el contexto sociodemográfico 
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Tal como se observa en la tabla 2.2.4, con datos de la Contabilidad Regional  

de España del INE, las Comunidades que más han crecido en PIB total entre 2000 y 

2005 han sido Murcia y Andalucía (media del 3,8%); la Comunidad con el crecimiento 

más bajo ha sido las Baleares, seguida de Asturias (2,1% y 2,7% en promedio, 

respectivamente). Ha habido por lo tanto un crecimiento constante general, aunque se 

observa que algunas Comunidades Autónomas tienen dificultades en avanzar al 

mismo ritmo que el resto del país. 
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Tabla 2.2.1 PIB a precios constantes en la Unión Europea. Millones de euro de 1995, 1990-2007 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania : 1.819.035 1.859.525 1.844.608 1.893.621 1.929.422 1.948.601 1.983.763 2.024.039 2.064.742 2.131.016 2.157.441 2.157.441 2.153.392 2.180.243 2.200.061 2254402 2280510,3f
Austria 164.598 170.519 174.545 175.127 179.787 183.221 188.019 191.478 198.296 204.882 211.759 213.519 215.348 217.693 223.009 227.566 234642,6f 240684,4f
Bélgica 197.123 200.736 203.809 201.849 208.362 217.419 220.017 227.744 231.574 239.487 248.456 250.428 254.207 256.722 264.312 267.141 274382,6f 280600f
Chipre : : : : : 7.074 7.205 7.374 7.746 8.121 8.531 8.870 9.046 9.211 9.596 9.969 10349,9f 10747,4f
Dinamarca 123.946 125.558 128.038 127.923 134.991 139.129 143.073 147.649 150.839 154.701 160.160 161.289 162.040 162.662 166.126 171.210 176324,6f 180430,9f
Eslovaquia : : 12.275 13.156 13.972 15.072 16.119 17.043 17.672 17.728 17.856 18.432 19.190 19.989 21.071 22.343 23838,6f 25557,7f
Eslovenia 15.986 14.563 13.767 14.159 14.913 15.525 16.105 16.885 17.539 18.489 19.247 19.759 20.441 20.983 21.911 22.794 23894,7f 24908,5f
España 414.691 425.238 429.194 424.767 434.890 456.495 467.528 485.616 507.314 531.390 558.225 578.589 594.235 612.334 632.192 654.514 679106,5f 702011,8f
Estonia : : : 2.795 2.749 2.874 3.000 3.333 3.481 3.492 3.870 4.166 4.500 4.819 5.208 5.753 6381,1f 6987,1f
Finlandia 103.786 97.305 93.671 92.809 96.128 99.901 103.591 109.901 115.601 120.095 126.113 129.438 131.564 133.898 138.889 142.942 149884,5f 154445,5f
Francia 1.130.049 1.144.255 1.164.628 1.151.820 1.175.247 1.201.128 1.214.075 1.240.963 1.284.066 1.325.627 1.378.975 1.404.548 1.418.976 1.434.406 1.467.673 1.485.0671517130,3f 1551270,2f
Grecia 84.488 87.109 87.716 86.314 88.040 89.888 92.008 95.355 98.563 101.933 106.497 111.913 116.198 121.721 127.413 132.073 137068,9f 142080,7f
Hungría : 33.569 32.864 32.667 33.614 34.119 34.576 36.157 37.913 39.495 41.545 43.245 45.122 46.980 49.270 51.363 53374,2 54652,8f
Irlanda 40.447 41.732 43.226 44.226 46.833 51.325 55.562 62.051 67.342 74.562 81.550 86.318 91.525 95.455 99.568 105.067 110609,8f 116450,5f
Italia 807.668 820.055 826.394 819.054 836.679 861.118 866.209 883.257 894.921 911.803 946.183 962.493 965.793 966.827 975.382 976.427 995866,4 1009379,5f
Letonia 7.037 6.150 4.176 3.700 3.781 3.793 3.939 4.269 4.471 4.618 4.937 5.334 5.679 6.088 6.614 7.292 8091f 8811,3f
Lituania 8.427 7.949 6.259 5.243 4.731 4.961 5.213 5.656 6.079 5.990 6.235 6.649 7.109 7.843 8.417 9.053 9762,3f 10446,9f
Luxemburgo (Gran Ducado) 11.392 12.376 12.601 13.131 13.632 15.811 16.051 17.004 18.108 19.632 21.290 21.826 22.665 22.969 23.804 24.748 26115f 27289,7f
Malta : : : : : : : : : : 3.469 3.430 3.496 3.416 3.444 3.518 3598,6f 3672,7f
Países Bajos 286.148 293.128 298.128 301.878 310.816 320.502 331.420 345.599 359.159 375.984 390.801 398.327 398.631 399.969 407.780 414.017 425831,3 438390,5f
Polonia : : : : : 106.363 112.999 121.006 127.034 132.782 138.348 139.899 141.858 147.306 155.148 160.654 168998,6f 176981,7f
Portugal 75.937 79.254 80.117 78.480 79.238 87.038 90.192 93.971 98.445 102.319 106.335 108.479 109.306 108.083 109.366 109.801 111155,9f 112775,1f
Reino Unido 799.927 789.067 790.841 808.888 843.715 868.432 892.337 919.443 950.188 978.904 1.016.203 1.040.107 1.061.526 1.089.821 1.125.380 1.146.223 1178473,4 1209591,9f
República Checa : : : : : 42.268 43.970 43.649 43.317 43.898 45.499 46.617 47.501 49.212 51.286 54.404 57667,7f 60609,1f
Suecia 182.509 180.539 178.404 177.462 184.388 191.589 194.157 198.689 205.967 215.288 224.617 227.017 231.549 235.470 245.187 252.305 262373,7f 271126,3f

Unión Europea (25 países) : : : : : 6.950.180 7.072.914 7.264.558 7.478.395 7.705.620 8.004.184 8.160.497 8.255.527 8.359.722 8.559.480 8.703.239 8954763 9166356f
Unión Europea (15 países) : : : : : 6.714.402 6.825.942 7.004.866 7.208.411 7.426.185 7.712.835 7.861.842 7.948.204 8.037.748 8.219.342 8.345.012 8573664,8 8764114f  
Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; f = valores previstos 
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Tabla 2.2.2 PIB a precios constantes en la Unión Europea. Índice con 1995=100, 1990-2007 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania : 94,3 96,4 95,6 98,1 100 101 102,8 104,9 107 110,4 111,8f 111,8f 111,6f 113f 114f 116,8f 118,2f 
Austria 89,8 93,1 95,3 95,6 98,1 100 102,6 104,5 108,2 111,8 115,6 116,5f 117,5f 118,8f 121,7f 124,2f 128,1f 131,4f 
Bélgica 90,7 92,3 93,7 92,8 95,8 100 101,2 104,7 106,5 110,2 114,3 115,2f 116,9f 118,1f 121,6f 122,9f 126,2f 129,1f 
Chipre : : : : : 100 101,8 104,2 109,5 114,8 120,6 125,4 127,9 130,2 135,7 140,9 146,3f 151,9f 
Dinamarca 89,1 90,2 92 91,9 97 100 102,8 106,1 108,4 111,2 115,1 115,9 116,5 116,9 119,4 123,1 126,7f 129,7f 
Eslovaquia : : 81,4 87,3 92,7 100 106,9 113,1 117,2 117,6 118,5 122,3 127,3 132,6 139,8 148,2 158,2f 169,6f 
Eslovenia 103 93,8 88,7 91,2 96,1 100 103,7 108,8 113 119,1 124 127,3 131,7 135,2 141,1 146,8 153,9f 160,4f 
España 90,8 93,2 94 93 95,3 100 102,4 106,4 111,1 116,4 122,3 126,7f 130,2f 134,1f 138,5f 143,4f 148,8f 153,8f 
Estonia : : : 97,3 95,7 100 104,4 116 121,1 121,5 134,7 145 156,6 167,7 181,2 200,2 222,1f 243,1f 
Finlandia 103,9 97,4 93,8 92,9 96,2 100 103,7 110 115,7 120,2 126,2 129,6 131,7f 134f 139f 143,1f 150f 154,6f 
Francia 94,1 95,3 97 95,9 97,8 100 101,1 103,3 106,9 110,4 114,8 116,9f 118,1f 119,4f 122,2f 123,6f 126,3f 129,2f 
Grecia 94 96,9 97,6 96 97,9 100 102,4 106,1 109,7 113,4 118,5 124,5f 129,3f 135,4f 141,7f 146,9f 152,5f 158,1f 
Hungría : 98,4 96,3 95,7 98,5 100 101,3 106 111,1 115,8 121,8 126,7 132,2 137,7 144,4 150,5 156,4 160,2f 
Irlanda 78,8 81,3 84,2 86,2 91,2 100 108,3 120,9 131,2 145,3 158,9 168,2f 178,3f 186f 194f 204,7f 215,5f 226,9f 
Italia 93,8 95,2 96 95,1 97,2 100 100,6 102,6 103,9 105,9 109,9 111,8f 112,2f 112,3f 113,3f 113,4f 115,6f 117,2f 
Letonia 185,5 162,2 110,1 97,6 99,7 100 103,9 112,6 117,9 121,8 130,2 140,6 149,7 160,5 174,4 192,3 213,3 232,3
Lituania 169,9 160,2 126,2 105,7 95,4 100 105,1 114 122,5 120,7 125,7 134 143,3 158,1 169,7 182,5 196,8f 210,6f 
Luxemburgo (Gran Ducado) 72e 78,3e 79,7e 83e 86,2e 100 101,5 107,5 114,5 124,2 134,7 138f 143,3f 145,3f 150,6f 156,5f 165,2f 172,6f 
Malta : : : : : : : : : : 124,1 122,7 125 122,1 123,1 125,8 128,7f 131,3f 
Países Bajos 89,3 91,5 93 94,2 97 100 103,4 107,8 112,1 117,3 121,9 124,3f 124,4f 124,8f 127,2f 129,2f 132,9f 136,8f 
Polonia : : : : : 100 106,2 113,8 119,4 124,8 130,1 131,5 133,4 138,5 145,9 151 158,9f 166,4f 
Portugal 87,2 91,1 92 90,2 91 100 103,6 108 113,1 117,6 122,2 124,6f 125,6f 124,2f 125,7f 126,2f 127,7f 129,6f 
Reino Unido 92,1 90,9 91,1 93,1 97,2 100 102,8 105,9 109,4 112,7 117 119,8 122,2 125,5 129,6 132 135,7 139,3f 
República Checa : : : : : 100 104 103,3 102,5 103,9 107,6 110,3 112,4 116,4 121,3 128,7 136,4f 143,4f 
Suecia 95,3 94,2 93,1 92,6 96,2 100 101,3 103,7 107,5 112,4 117,2 118,5 120,9 122,9 128 131,7 136,9f 141,5f 

Unión Europea (25 países) : : : : : 100 101,8 104,5 107,6 110,9 115,2 117,4 118,8 120,3 123,2 125,2 128,8 131,9f 
Unión Europea (15 países) : : : : : 100,0 101,7 104,3 107,4 110,6 114,9 117,1 118,4 119,7 122,4 124,3 127,7 130,5f  
Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; f = valores previstos; e = valores estimados
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Tabla 2.2.3 Producto interior bruto a precios de mercado (precios constantes) en miles 
de euros. Comunidades Autónomas, 1995-2004 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 p 2002 p 2003 a 2004 e
Andalucía 58.703.745 60.351.336 63.479.459 65.912.323 68.653.512 72.722.170 74.943.775 77.138.176 79.443.742 81.795.188
Aragón 14.302.189 14.719.360 15.256.038 15.557.159 15.919.242 16.650.777 16.908.555 17.399.360 17.832.074 18.300.861
Asturias (Ppado de) 10.583.097 10.750.878 11.010.654 11.463.906 11.516.281 11.966.898 12.172.052 12.369.389 12.590.521 12.847.623
Baleares 10.062.087 10.375.061 10.989.750 11.290.509 11.833.344 12.155.199 12.358.863 12.481.456 12.608.787 12.824.383
Canarias 16.626.276 17.061.390 17.747.617 18.726.696 19.934.933 20.481.330 21.176.722 21.722.510 22.356.817 22.990.221
Cantabria 5.465.372 5.552.735 5.750.818 6.042.038 6.311.934 6.623.637 6.861.500 7.025.396 7.152.485 7.362.267
Castilla y León 26.714.076 27.193.934 27.663.851 28.376.054 29.441.934 30.539.269 31.108.213 31.762.750 32.527.395 33.392.813
Castilla - La Mancha 15.435.841 16.060.342 16.616.792 17.352.854 17.763.836 18.528.519 19.021.128 19.609.834 19.974.718 20.402.192
Cataluña 82.752.572 84.907.595 87.379.101 90.176.348 94.059.278 97.339.855 99.832.808 101.584.694 103.968.177 106.527.599
C. Valenciana 41.374.468 42.203.874 44.486.744 46.904.356 48.951.729 51.514.198 53.044.047 54.330.400 55.424.967 56.732.298
Extremadura 7.530.804 7.794.687 8.124.286 8.449.704 8.908.712 9.399.751 9.562.137 9.885.101 10.140.621 10.425.487
Galicia 24.565.897 25.097.176 25.914.976 26.712.012 27.881.013 28.706.557 29.274.290 29.941.125 30.631.650 31.552.196
Madrid (C. de) 73.522.117 75.216.914 78.481.292 83.394.875 87.140.728 91.156.736 94.676.701 96.416.151 99.140.977 101.970.964
Murcia 10.029.536 10.354.440 10.983.340 11.587.324 12.070.569 12.746.656 13.113.326 13.545.074 13.972.026 14.377.323
Navarra (C. Foral de) 7.454.734 7.668.480 8.003.754 8.340.774 8.650.264 9.133.974 9.356.870 9.621.980 9.906.637 10.241.099
País Vasco 27.646.756 27.999.186 29.272.615 30.950.897 32.555.824 33.958.711 34.907.636 35.486.461 36.375.484 37.458.182
Rioja (La) 3.343.425 3.446.311 3.576.109 3.685.406 3.801.040 4.013.355 4.065.839 4.135.824 4.269.123 4.393.252
Ceuta y Melilla 1.225.973 1.254.824 1.325.992 1.406.432 1.477.985 1.541.554 1.578.942 1.624.197 1.668.514 1.705.943
Extra-regio 448.035 448.477 449.812 455.333 473.842 511.854 532.596 571.122 571.285 577.109
España 437.787.000 448.457.000 466.513.000 486.785.000 507.346.000 529.691.000 544.496.000 556.651.000 570.556.000 585.877.000  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Consulta online 2 de febrero de 2007 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Nota= p: provisional, a: avance, e: primera estimación 
 
 
Tabla 2.2.4 Crecimiento anual del PIB (precios de mercado, base 2000). Comunidades 
Autónomas, 2000-2005 
 

2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2005/2000
Andalucía 103,5 103,4 104,1 103,7 103,7 103,7
Aragón 102,8 103,7 103,1 102,9 103,5 103,2
Asturias (Ppado de) 103,5 102,2 102,4 102,2 103,1 102,7
Baleares 102,6 100,9 101,5 102,6 102,6 102,1
Canarias 104,9 102,8 103,7 102,5 103,0 103,4
Cantabria 104,8 103,5 102,0 103,0 103,3 103,3
Castilla y León 102,5 103,3 103,2 103,3 103,1 103,1
Castilla - La Mancha 103,2 103,6 103,3 103,9 103,2 103,5
Cataluña 103,7 102,4 102,9 103,1 103,4 103,1
C. Valenciana 104,6 102,8 102,5 103,0 103,1 103,2
Extremadura 103,0 103,8 103,6 103,5 103,6 103,5
Galicia 102,8 102,3 102,6 103,5 103,2 102,9
Madrid (C. de) 104,0 102,4 103,0 103,5 104,3 103,4
Murcia 104,4 103,9 103,9 103,2 103,8 103,8
Navarra (C. Foral de) 102,6 102,9 103,0 103,5 103,3 103,1
País Vasco 103,3 101,9 102,4 103,0 103,9 102,9
Rioja (La) 102,2 102,0 103,7 103,1 102,8 102,8
Ceuta 102,9 102,8 104,9 102,9 103,5 103,4
Melilla 102,7 102,0 104,4 103,4 103,5 103,2
Total España 103,6 102,7 103,0 103,2 103,5 103,2  
Fuente: INE: Contabilidad regional de España. Principales resultados serie 2000-2005 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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2.2.1.2 Gasto e Ingresos Públicos 
 

El gasto público total mide el gasto de los diferentes niveles de gobierno en la 

totalidad de sus funciones. Se utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea, y del 

INE para las Comunidades Autónomas españolas. 

Tal como se observa en la tabla 2.2.5, el país que tiene en 2005 en Europa el 

gasto público general más alto en porcentaje del PIB es Suecia, seguida de Francia y 

Dinamarca; los países que en cambio tienen el menor gasto público son los países 

bálticos e Irlanda.  

 

Gráfico 2.2.3 Gasto Público como porcentaje del PIB. Países europeos, 1995 y 2005 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
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En los últimos 10 años el gasto medio de la UE-15 ha bajado 5 puntos, tal como 

se ilustra en el gráfico 2.2.3, aunque ha crecido con respecto al nivel de 2000. El gasto 

en España es de 9 puntos inferior a la media europea, y ha bajado más de 6 puntos en 

los últimos diez años. La diferencia entre el gasto público en comparación al PIB entre 

la Unión Europea y España está además aumentando en los últimos años (de los 6 

puntos y medio del 2000 hasta los 9 actuales). Es interesante además notar que 

España, después de Irlanda, es el país que menos gasto público comparado con el PIB 

tiene en la Unión Europea de los 15. Este menor peso del gasto público tiene 

repercusiones especialmente en el gasto social, que, como se verá en el capítulo 3, 

está todavía muy lejos de converger con el promedio de la UE-15. 

En España las Comunidades Autónomas donde el gasto público en cifras 

absolutas en 2003 fue mayor son Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, 

mientras que se observan los valores más bajos en Ceuta y Melilla, la Rioja y 

Cantabria (tabla 2.2.6). En porcentaje del PIB, la Comunidades con el gasto mayor son 

Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra, y las que tienen menor gasto son Madrid, 

Baleares y Cataluña, pese a ser, como se verá en la segunda parte de este capítulo, 3 

de las 5 CCAA con una mayor riqueza por habitante. 

 
Tabla 2.2.5 Gasto público general en la Unión Europea. Porcentaje del PIB, 1990-2005 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania : 46,3 47,2 48,2 47,9 54,8 49,3 48,4 48 48,1 45,1 47,6 48,1 48,5 47,1 46,8
Austria 51,5 52,4 52,9 56 55,5 56 55,4 53,1 53,4 53,2 51,4 50,8 50,7 51,1 50,3 49,9
Bélgica 53,7 54,9 55,1 56,2 53,9 51,9 52,2 51 50,3 50,1 49,1 49,1 49,8 51,1 49,3 49,9
Chipre : : : : : : : : 36,7 36,8 37 38,2 40,3 45,1 42,9 43
Dinamarca 55,9 56,5 57,5 60,6 60,5 59,6 59,3 57,3 57 56,1 54,2 54,8 55,2 55,7 55,4 53,1
Eslovaquia : : : 78,8 57,8 47 52,1 49 45,3 47,2 51,7 43,3 43,3 39,4 38,9 37,1
Eslovenia : : : : : : : : : : 48,1 48,9 48 48 47,4 47
España : : : : : 44,4 43,2 41,5 40,9 39,7 39 38,5 38,7 38,2 38,8 38
Estonia : : : : : 43,6 42,3 39,2 39,5 42,8 36,5 35,1 35,6 35,3 34,2 33
Finlandia 47,9 56,7 62,3 64,7 63,9 61,6 60 56,2 52,5 51,5 48,3 47,7 48,8 50 50,3 50,4
Francia 49,6 50,7 51,8 54,4 54,1 54,5 54,5 53,7 52,7 52,6 51,6 51,6 52,6 53,4 53,2 53,8
Grecia 50,2 46,7 49,4 52 49,9 51 49,2 50,1 49,5 49,6 51,2 49,8 49,2 49,2 49,8 46,7
Hungría : : : : : : : 51,9 52,7 49,9 46,5 47,4 51,2 49,1 48,8 49
Irlanda 43,3 44,9 45,3 45,1 44,4 41 39 36,5 34,5 34 31,6 33,4 33,6 33,5 34 34,1
Italia 52,9 54 55,3 56,3 53,5 52,5 52,5 50,3 49,2 48,2 46,2 48 47,4 48,3 47,8 48,2
Letonia 32 26,8 24,7 35,1 38,5 38,9 37 36,2 40,6 42 37,3 34,6 35,6 34,6 35,8 36
Lituania : : : : : 35,7 37,4 50,3 40,4 40,1 39,1 35,2 34,4 33,2 33,3 33
Luxemburgo (Gran Ducado) 43,2 43,9 45,7 45,5 44,5 39,7 41,1 40,7 41,1 39,2 37,6 38,1 41,4 42,3 43,1 43,2
Malta : : : : : : : : 42,7 42,7 41 43,1 43,7 48,6 47,3
Países Bajos 54,9 55,1 56,1 56,3 54 56,4 49,4 47,5 46,7 46 44,2 45,4 46,2 47,1 46,3 45,5
Polonia : : : : : 47,7 51 46,4 44,3 42,7 41,1 43,8 44,2 44,6 42,6 43
Portugal 42,1 45,1 46,2 47,8 46 42,8 43,7 42,6 41,9 43,2 43,1 44,4 44,3 45,8 46,7 47,6
Reino Unido 42,2 44 46 46,1 45,4 44,9 43,1 41,6 40,4 39,8 39,8 40,8 41,9 43,5 43,8 44,7
República Checa : : : : : 54,5 42,6 43,2 43,2 42,3 41,8 44,5 46,3 47,3 44,4 44
Suecia : : : 72,4 70,3 67,1 64,8 62,5 60,3 59,8 56,8 56,5 57,9 58,2 56,8 56,5

Unión Europea (25 países) : : : : : : : : : : 45,4 46,4 46,9 47,6 47 47
Unión Europea (15 países) : : : : : 52,7 50,3 48,7 47,7 47,3 45,6 46,6 47,1 47,8 47,3 47

,6

,2
,2
,2

,9

,6

47

,3

,1

,1
,4  

Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible 

 65



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tabla 2.2.6 Total de gasto público por Comunidad Autónoma. Miles de euros y porcentaje del 
PIB, 2003 
 

Gasto público
Porcentaje del 

PIB
Andalucía 20.930.371,3 19,66
Aragón 3.510.494,5 14,45
Asturias 2.844.376,8 16,87
Baleares 2.135.091,2 10,88
Canarias 4.617.451,4 14,39
Cantabria 1.535.909,1 15,76
Castilla y León 7.220.814,6 16,96
Castilla La Mancha 5.704.714,9 21,52
Cataluña 17.658.053,9 12,00
Comunidad Valenciana 9.486.488,4 12,44
Extremadura 3.557.674,4 27,35
Galicia 8.002.984,1 20,08
Madrid 11.690.200,6 8,44
Murcia (R. de) 2.743.812,7 13,95
Navarra (C. Foral de) 2.688.511,4 20,21
País Vasco 6.401.060,9 13,32
Rioja (La) 845.875,3 14,42
Ceuta y Melilla 328.531,6 14,67  

Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España a partir de: 
Datos de gasto: Ministerio de Economía y Hacienda Liquidación de los presupuestos de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, PIB: INE: Contabilidad Regional de España 
 

 

Vistos los gastos realizados por las administraciones públicas, pasemos a 

observar el nivel de ingresos que perciben. Así, los ingresos públicos miden la totalidad 

de los recursos recaudados por los diferentes niveles de gobierno. Se utilizan datos de 

Eurostat para la Unión Europea. 

Los datos de la tabla 2.2.7 muestran que el país que en 2005 tenía los mayores 

ingresos públicos en proporción al PIB era Suecia, con un 59,2%, seguida de 

Dinamarca y Finlandia. Los valores menores se observan nuevamente en los países 

bálticos, Eslovaquia e Irlanda. El nivel medio en Europa se ha mantenido 

prácticamente constante durante los últimos 10 años, entorno al 44% en la UE-25 y del 

45% en la UE-15. España tiene un nivel de ingresos 6 puntos inferior a la media 

europea, estando en el 39,4% en 2005, un valor ligeramente superior a la década 

anterior (38% en 1995). Pese a este leve aumento, España es el país que, después de 

Irlanda, tiene los menores ingresos en proporción al PIB de la Unión Europea de los 

15, tal como pone de relieve el gráfico 2.2.4.  
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Gráfico 2.2.4 Ingresos Públicos como porcentaje del PIB. Países europeos, 1995 y 2005 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
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Tabla 2.2.7 Ingresos públicos generales en la Unión Europea. Porcentaje del PIB, 1990-2005 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania : 43,4 44,8 45,2 45,6 45,1 46 45,7 45,9 46,6 46,4 44,7 44,4 44,5 43,4 43,5
Austria 48,9 49,5 51 51,7 50,7 50,3 51,4 51,2 51 50,9 49,8 50,7 50 49,3 49 48,3
Bélgica 46,8 47,4 46,9 48,8 48,8 47,6 48,4 48,9 49,5 49,6 49,1 49,6 49,8 51,1 49,2 49,9
Chipre : : : : : : : : 32,6 32,5 34,7 35,9 35,9 38,8 38,8 41
Dinamarca 54,6 53,6 55 56,8 57,3 56,8 57,4 56,8 57 57,5 56,5 56 55,4 55,6 57,3 57,8
Eslovaquia : : : 47,6 51,7 45,2 43,5 42,3 40,5 40,8 39,8 36,8 35,7 35,6 35,9 33,9
Eslovenia : : : : : : : : : : 44,3 44,8 45,5 45,3 45,1 45
España : : : : : 38 38,4 38,2 37,8 38,4 38,1 38 38,4 38,2 38,6 39,4
Estonia : : : : : 44 40,3 40,9 39,1 39,1 36,2 34,7 36 37,4 36,6 35,5
Finlandia 53,3 55,8 56,8 56,4 57,1 55,4 56,5 55 54,2 53,1 55,2 52,7 52,9 52,4 52,4 53
Francia 47,2 47,9 47,4 48,5 48,7 49 50,4 50,7 50 50,9 50,2 50 49,5 49,2 49,6 50,9
Grecia 34,5 35,6 37,2 38,6 40,7 40,9 41,7 43,5 45,2 46,1 47,1 44,9 43,9 43 42,1 41,6
Hungría : : : : : : : 46 44,7 44,4 43,6 44 43 42,8 43,5 43
Irlanda 40,5 42 42,4 42,4 42,4 39 39 38,1 36,8 36,6 36,2 34,2 33,2 33,9 35,5 35,2
Italia 41,5 42,6 45 46,3 44,4 45,1 45,5 47,6 46,2 46,4 45,3 44,9 44,4 44,8 44,3 44
Letonia 38,9 32,6 24,3 37,3 37,1 36,9 36,5 37,6 40 36,6 34,6 32,5 33,4 33,5 34,9 36,2
Lituania : : : : : 34,1 34,1 38,4 37,4 37,3 35,9 33,2 32,9 31,9 31,8 33
Luxemburgo (Gran Ducado) 48,1 44,7 45,5 47,1 47,4 42,1 42,3 44,3 44,4 42,6 43,6 44,2 43,5 42,5 42,1 42,2
Malta : : : : : : : : 32,8 35,1 34,9 36,7 38,2 38,5 42,3 43
Países Bajos 49,6 52,4 51,9 53,5 50,4 47,2 47,5 46,3 45,8 46,4 46,1 45,1 44,2 43,9 44,5 45,2
Polonia : : : : : 43,3 46,1 41,8 40,1 40,8 39,6 40,1 41 39,9 38,7 40,9
Portugal 35,5 37,5 41,5 39,7 38,3 37,6 39,1 39,2 38,9 40,5 40,2 40,1 41,4 42,9 43,3 41,6
Reino Unido 40,6 40,9 39,6 38,2 38,6 39,1 39 39,5 40,4 41 41,5 41,8 40,2 40,2 40,5 41,5
República Checa : : : : : 41 39,3 39,4 38,2 38,6 38,1 38,7 39,5 40,7 41,5 40,4
Suecia : : : 61,1 61,1 60,2 62,1 61,5 62,2 62,1 61,8 59,1 57,5 58 58,3 59,2

Unión Europea (25 países) : : : : : : : : : : 45,8 45,1 44,5 44,5 44,3 44
Unión Europea (15 países) : : : : : 45,5 46,2 46,2 46,0 46,5 46,1 45,4 44,8 44,9 44,7 45,1

,2

,8

,4

,8

,8

 
Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible 
 
 
2.2.1.3 Déficit Público y Deuda Pública 
 

El déficit o superávit público es el importe en porcentaje del PIB que se registra 

en el pasivo o activo del sector público como diferencia de los ingresos y gastos 

totales. Se utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea, recogidos en la tabla 

2.2.8. 

Los países europeos que en 2005 tenían el superávit más alto eran Dinamarca, 

Suecia y Finlandia, el primero por encima del 4% del PIB. En cambio los países que 

tenían el mayor déficit eran Hungría, Portugal y Grecia. El déficit público en la UE-15 

ha aumentado en los últimos 5 años, mientras que España se encuentra en superávit. 

Es significativo que España, a pesar de tener ingresos públicos en comparación al PIB 

entre los más bajos de la Unión Europea, goce desde 2001 de estabilidad financiera, 

habiendo reducido significativamente el gasto público. El gráfico 2.2.5 compara la 

situación de los distintos países en cuanto a su posible déficit o superávit en 1995 y 

2005. Las columnas invertidas representan situaciones de déficit, mientras que el 

superávit se aprecia cuando las barras tienen valores positivos. En 1995 tan sólo un 
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país presentaba una situación de superávit, Luxemburgo. Durante la década analizada 

en prácticamente todos los países para los que existen valores comparativos se reduce 

el déficit, con la excepción de Portugal, Eslovaquia y Luxemburgo. Destaca la 

reducción significativa del déficit de la República Checa, y de Países Bajos, pese a que 

siguen presentando valores de déficit. También destacan las reducciones de España, 

Finlandia, Suecia y Dinamarca, que, junto a Irlanda y Estonia, son los únicos países 

con superávit en 2005. 

 

Gráfico 2.2.5 Déficit Público como porcentaje del PIB. Países europeos, 1995-2005 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
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Tabla 2.2.8 Déficit/superávit público en los países de la Unión Europea. Porcentaje del PIB, 
1994-2005 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania -2,3 -3,2 -3,3 -2,6 -2,2 -1,5 1,3 -2,8 -3,7 -4 -3,7 -3,2
Austria -4,8 -5,4 -3,8 -1,7 -2,3 -2,2 -1,5 0 -0,5 -1,6 -1,2 -1,5
Bélgica -5 -4,2 -3,7 -2,1 -0,8 -0,5 0,1 0,6 0 0 0 -2,3
Chipre : : : : -4,2 -4,4 -2,4 -2,3 -4,4 -6,3 -4,1 -2,3
Dinamarca -3,3 -2,9 -1,9 -0,5 0 1,3 2,2 1,4 1,2 1,1 2,7 4,9
Eslovaquia -6,1 -1,8 -8,6 -6,7 -4,8 -6,4 -11,8 -6,5 -7,7 -3,7 -3 -3,1
Eslovenia : : : : -2,2 -2,1 -3,8 -4,1 -2,5 -2,8 -2,3 -1,4
España : -6,3 -4,7 -3,3 -3,1 -1,3 -0,9 -0,5 -0,3 0 -0,2 1,1
Estonia : : : 1,9 -0,3 -3,7 -0,2 -0,3 0,4 2 2,3 2,3
Finlandia -7 -5,9 -3,5 -1,2 1,7 1,6 6,9 5 4,1 2,5 2,3 2,7
Francia -5,5 -5,5 -4 -3 -2,6 -1,7 -1,5 -1,6 -3,1 -4,2 -3,7 -2,9
Grecia -9,4 -9 -6,7 -6 -4,2 -3,3 -4 -4,9 -5,2 -6,1 -7,8 -5,2
Hungría : : : -5,9 -8 -5,5 -2,9 -3,4 -8,2 -6,3 -5,3 -6,5
Irlanda -2 -2 0 1,2 2,4 2,7 4,6 0,8 -0,4 0,3 1,5 1,1
Italia -9 -8,2 -7 -2,7 -2,8 -1,7 -0,8 -3,1 -2,9 -3,5 -3,4 -4,1
Letonia -1,3 -2 -0,5 1,5 -0,6 -5,3 -2,8 -2,1 -2,3 -1,2 -0,9 0,1
Lituania : -1,6 -3,3 -11,9 -3 -2,8 -3,2 -2,1 -1,5 -1,3 -1,5 -0,5
Luxemburgo (Gran Ducado) 2,8 2,3 1,2 3,7 3,4 3,4 6 6,1 2,1 0,3 -1,1 -
Malta : : : -10,7 -9,7 -7,5 -6,1 -6,4 -5,5 -10 -5 -3,2
Países Bajos -3,4 -8,8 -1,8 -1,3 -0,9 0,4 2 -0,2 -2 -3,1 -1,8 -0,3
Polonia : -4,4 -4,9 -4,6 -4,3 -1,8 -1,5 -3,7 -3,2 -4,7 -3,9 -2,5
Portugal -7,6 -5,1 -4,4 -3,4 -3 -2,7 -2,9 -4,3 -2,9 -2,9 -3,2 -6
Reino Unido -6,8 -5,8 -4,1 -2,1 0,1 1,2 1,7 1 -1,7 -3,3 -3,2 -3,3
República Checa : -13,4 -3,3 -3,8 -5 -3,7 -3,7 -5,7 -6,8 -6,6 -2,9 -3,6
Suecia -9,2 -7 -2,7 -0,9 1,8 2,5 5 2,5 -0,2 0,1 1,8 3

Unión Europea (25 países) : : : : -1,7 (r) -0,8 (r) 0,4 -1,3 -2,3 -3 -2,7 -2,3
Unión Europea (15 países) : -5,3 -4,1 -2,5 -1,7 -0,8 0,5 -1,1 -2,2 -2,9 -2,6 -2,3

1

 
Fuente: Eurostat 
: = dato no disponible; r = valor revisado 
 
 
 

Pasemos a analizar la deuda pública, calculada como la deuda consolidada de 

todos los niveles de gobierno en porcentaje del PIB. Se utilizan datos de Eurostat para 

la Unión Europea.  

Los países con la deuda pública más alta en porcentaje del PIB en 2005 eran 

Grecia (107,5%), Italia (106,6%) y Bélgica (93,2%) , mientras que las que presentan la 

deuda más baja son los países bálticos, Luxemburgo, Eslovenia e Irlanda, por debajo 

todos del 30%; el nivel medio ha disminuido en la Unión Europea en la última década. 

La deuda pública en España es 20 puntos inferior a la media europea, y ha disminuido 

paulatinamente en los últimos 10 años, situándose en 2005 en el 43.1% (ver tabla 

2.2.9). La disminución del gasto público y la estabilidad financiera han ayudado a la 

reducción de la deuda, aunque países con una deuda y gasto público superiores al de 

España consiguen mantener sus finanzas en superávit, como es el caso de Suecia. 
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Tabla 2.2.9 Deuda pública general de los países de la Unión Europea. Porcentaje del PIB, 
1994-2005 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 49,3 57 59,8 61 60,9 61,2 60,2 59,6 60,3 63,9 65,7 67,9
Austria 63,4 67,9 67,6 63,8 64,2 66,5 67 67 65,8 64,6 63,8 63,4
Bélgica 135,9 134 130,2 124,8 119,6 114,8 109,1 108 103,3 98,6 94,3 93,2
Chipre : : : : 61,6 62 61,6 61,9 64,7 69,1 70,3 69
Dinamarca 77,4 73,2 69,7 65,7 61,2 57,7 52,3 48 46,8 44,4 42,6 35,9
Eslovaquia : : 30,6 33,1 34 47,2 49,9 49,2 43,3 42,7 41,6 34,5
Eslovenia : : : : 23,6 24,9 27,4 28,4 29,1 28,5 28,7
España 61,1 63,9 68,1 66,6 64,6 63,1 61,1 56,3 52,5 48,7 46,2 43,1
Estonia : : : 6,4 5,6 6 4,7 4,7 5,6 5,7 5,2 4,
Finlandia 58 57,1 57,1 54,1 48,6 47 44,6 43,6 41,3 44,3 44,3 41,3
Francia 48,4 54,6 57,1 59,3 59,5 58,5 56,8 56,8 58,2 62,4 64,4 66,6
Grecia 107,9 108,7 111,3 108,2 105,8 105,2 114 114,4 110,7 107,8 108,5 107,5
Hungría : : : 64,2 61,9 61,2 55,4 52,2 54 55,8 56,3 57,7
Irlanda 89,6 81,8 73,3 64,5 53,8 48,6 38,3 35,9 32,2 31,1 29,7 27,4
Italia 124,8 124,3 123,1 120,5 116,7 115,5 111,2 110,9 105,6 104,3 103,9 106,6
Letonia : : : : 9,8 12,6 12,9 15 13,5 14,4 14,5 12
Lituania : : : 15,2 16,5 23 23,8 22,9 22,2 21,2 19,4 18,7
Luxemburgo (Gran Ducado) 6,3 6,7 7,2 6,8 6,3 5,9 5,5 6,7 6,5 6,3 6,6 6
Malta : : : 51,5 64,9 56,8 56,4 63,5 60,1 70,2 74,9 74,2
Países Bajos 76,4 77,2 75,2 69,9 66,8 63,1 55,9 51,5 50,5 52 52,6 52,7
Polonia : : : 44 39,1 40,3 36,8 36,7 39,8 43,9 41,9 42
Portugal 62,1 64,3 62,9 59,1 55 54,3 53,3 53,6 55,5 57 58,6 64
Reino Unido 48,6 51,8 52,3 50,8 47,7 45,1 42 38,7 37,5 38,9 40,4 42,4
República Checa : : : 12,2 12,9 13,4 18,2 26,3 28,5 30,1 30,7 30,4
Suecia 73,9 73,7 73,5 70,6 68,1 62,7 52,8 54,3 52 51,8 50,5 50,4

Unión Europea (25 países) : : : : 67,5 66,7 62,9 62 60,4 62 62,4 63
Unión Europea (15 países) 66,4 70,8 72,6 71,0 68,9 67,9 64,1 63,1 61,5 63,0 63,3 64,5

,2

28

5

,1

,2

 
Fuente: Eurostat 
: = dato no disponible 
 
 
 
2.2.1.4 Presión Fiscal 
 

La presión fiscal se calcula como los ingresos totales por impuestos y 

contribuciones sociales después de deducir las cantidades contabilizadas, pero que se 

estima poco probables de ser recaudadas. Se utilizan datos de Eurostat para la Unión 

Europea. 

Los países con mayor presión fiscal en 2005 son Suecia, Dinamarca y Bélgica, 

con valores cercanos o por encima del 50% del PIB, tal como se observa en la tabla 

2.2.10. Por el contrario, los países que tienen los valores menores son los países 

bálticos, Irlanda y Eslovaquia. La presión fiscal se ha mantenido prácticamente 

constante en la Unión Europea durante los últimos 10 años, entorno al 40% del PIB 

tanto en la UE-15 como en la UE-25. En España la presión fiscal está 4,5 puntos por 
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debajo de la media europea, con un porcentaje del PIB en 2005 del 35,6%, aunque ha 

tenido un ligero incremento durante los últimos años. En todo caso, sigue siendo la 

más baja en la Unión Europea de los 15, después de Irlanda y Portugal, y se puede 

relacionar con el bajo nivel de ingresos públicos observados arriba. En el capítulo 9 de 

este informe se amplía el análisis de la imposición, estudiando además del nivel de 

imposición expresado mediante la presión fiscal, la estructura impositiva. 

 
Tabla 2.2.10 Presión Fiscal. Ingresos totales por impuestos y contribuciones sociales como 
porcentaje del PIB. Países de la UE-25, 1990-2005 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania : 38,9 39,7 40,1 40,4 40,2 41,2 41,1 41,3 42,1 42,3 40,4 39,9 40 39,2 39,1
Austria 39,7 40,3 41,3 42 41,1 41,4 42,7 44,2 44,1 43,8 42,9 44,8 43,8 43,2 42,9 42,1
Bélgica 43,4 43,7 43,2 44,8 45,1 43,9 44,4 44,9 45,5 45,5 45,2 45,2 45,3 44,9 45,2 45,6
Chipre : : : : : 26,9 26,8 26 28,2 28,5 30,5 31,5 31,5 33,3 34,1 36,2
Dinamarca : : : : : 48,8 49,2 49 49,3 50,1 49,4 48,5 47,9 47,8 49 50,3
Eslovaquia : : : 35 35,5 39,6 38 35 35,6 34,2 32,9 31,6 31,9 30,9 29,8 29,4
Eslovenia : : 43,9 45,3 43,8 40,2 39,1 38 38,8 39,2 38,6 38,9 39,3 39,5 39,6 40,5
España : : : : : 32,7 33,1 33,2 33 33,6 33,9 33,5 33,9 33,9 34,5 35,6
Estonia : : : : : 37,9 35,6 35,9 34,9 34,6 31,3 30,2 31,1 31,5 31,4 30,9
Finlandia 44,2 45,7 45,7 45 47,6 46,1 47,3 46,6 46,4 46 47,4 44,7 44,7 44,1 43,7 44
Francia 42 42,5 41,9 42,4 42,9 42,7 43,9 44,1 44 44,9 44,1 43,8 43,1 42,8 43,1 44
Grecia : : : : : 32,6 33 34,3 36,3 37,3 37,9 36,6 36,7 35,5 34,3 34,4
Hungria : : : : : 41,6 40,6 39 39 39,1 38,5 38,9 38,5 38,4 38,6 38,5
Irlanda : : : : : 33,1 33,4 32,7 32 32 31,7 29,8 28,5 29,1 30,5 30,8
Italia 37,6 38,6 40,9 41,9 39,7 40,1 41,9 43,8 42,5 42,5 41,8 41,5 40,9 41,4 40,7 40,6
Letonia : : : : : 33,2 30,8 32,1 33,7 32,1 29,5 28,5 28,2 28,5 28,5 29,4
Lituania : : : : : 28,5 27,9 31 32 31,8 30,2 28,7 28,4 28,2 28,3 28,9
Luxemburgo 40,8 38,2 39 41,8 42,1 37,1 37,6 39,4 39,4 38,3 39,2 39,8 39,2 38,5 37,9 38,3
Malta : : : : : 29,7 24,7 27 25,1 26,8 28 30,1 31,6 31,7 34,6 36,1
Países Bajos : : : : : 40,2 40,2 39,7 39,4 40,4 39,9 38,3 37,7 37,4 37,7 38,2
Polonia : : : : : 32,4 37,2 36,5 35,4 35,3 34 33,6 34,3 33,4 32,7 34,2
Portugal : : : : : 31,9 32,8 32,9 33,2 34,1 34,3 34 34,7 35,1 34,3 35,1
Reino Unido : : : : : 36,1 35,7 36,3 37,2 37,7 38,1 38 36,5 36,5 36,9 38
República Checa : : : : : 36,2 34,7 35 33,4 34,1 33,9 34 34,8 35,8 36,8 36,3
Suecia : : : 48,9 49 49,1 51,6 52,1 52,8 53,4 53,5 51,5 49,8 50,3 50,7 51,4

Unión Europea (25 países) : : : : : 39,8 40,7 40,9 40,8 41,3 41,1 40,3 39,6 39,6 39,5 39,9
Unión Europea (15 países) : : : : : 40 40,8 41,1 41,1 41,6 41,4 40,5 39,9 39,9 39,8 40,2  

Fuente: Eurostat. Consultado online 12-12-2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Nota: Los datos presentados corresponden a los ingresos totales por impuestos y contribuciones sociales después de 
deducir las cantidades contabilizadas, pero que se estima poco probables de ser recaudadas; en Eurostat: Data/ 
Economy and Finance / Government statistics/ Annual Government Finance Statistics/ Main national accounts tax 
aggregates/ "Total receipts from taxes and social contributions after deduction of amounts assessed but unlikely to be 
collected" 
 
 
2.2.1.5 Tipos de interés 
 

Los tipos de interés son el coste (o el rendimiento) de tomar a préstamo dinero 

expresado en porcentaje. Los intereses de los bonos estatales a 10 años son una 

medida de los tipos de interés a largo plazo. Se utilizan datos de Eurostat para la 

Unión Europea. 

Tal como se observa en la tabla 2.2.11, los tipos de interés a largo plazo más 

altos en 2006 se observan en países fuera del área euro como Hungría, Polonia y 
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Eslovaquia; los tipos más bajos se observan en Suecia, Irlanda, Alemania y España. 

En general se observa para los países de la Unión Europea un descenso con respeto a 

los últimos 5 y 10 años. 

 
Tabla 2.2.11 Tipos de interés a largo plazo (bonos estatales a 10 años, en mercado 
secundario). Países de la Unión Europea, 1995-2006 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 6,85 6,22 5,64 4,57 4,49 5,26 4,8 4,78 4,07 4,04 3,35 3,76
Austria 7,14 6,32 5,68 4,71 4,68 5,56 5,07 4,97 4,15 4,15 3,39 3,8
Bélgica 7,48 6,49 5,75 4,75 4,75 5,59 5,13 4,99 4,18 4,15 3,43 3,81
Chipre - - 6,93 6,74 7,36 7,55 7,65 5,37 4,7 6,08 5,16 4,12
Dinamarca 8,27 7,19 6,25 4,94 4,92 5,64 5,08 5,06 4,31 4,3 3,4 3,81
Eslovaquia - - - - - 8,33 8,05 6,91 4,99 5,02 3,52 4,42
Eslovenia - - - - - - - - - 2,49 3,81 3
España 11,27 8,74 6,4 4,83 4,73 5,53 5,12 4,96 4,12 4,1 3,39 3,78
Estonia - - - - - - - - - - -
Finlandia 8,79 7,08 5,96 4,79 4,72 5,48 5,04 4,98 4,13 4,11 3,35 3,78
Francia 7,54 6,31 5,58 4,64 4,61 5,39 4,94 4,86 4,13 4,1 3,41 3,8
Grecia 17,27 14,62 10,17 8,47 6,3 6,1 5,3 5,12 4,27 4,25 3,58 4,07
Hungría - - - - 9,91 8,55 7,94 7,09 6,83 8,19 6,6 7,12
Irlanda 8,25 7,29 6,29 4,8 4,71 5,51 5,01 5,01 4,13 4,08 3,33 3,74
Italia 12,21 9,4 6,86 4,88 4,73 5,58 5,19 5,03 4,25 4,26 3,56 4,05
Letonia : : : : : : : : : 4,85 3,53 4,
Lituania - - - - - - - 5,97 5,22 4,43 3,73
Luxemburgo (Gran Ducado) : : : : : : : : : : :
Malta : : : : : 5,75 6,11 5,74 4,98 4,68 4,57 4,31
Países Bajos 6,9 6,15 5,58 4,63 4,63 5,4 4,96 4,89 4,12 4,09 3,37 3,78
Polonia - - - - 9,53 11,79 10,68 7,32 5,78 6,92 5,23 5,27
Portugal 11,47 8,56 6,36 4,88 4,78 5,59 5,16 5,01 4,18 4,14 3,44 3,91
Reino Unido 8,3 7,9 7,1 5,6 5,0 5,3 5,0 4,9 4,6 4,9 4,5 4,4
República Checa - - - - - 6,94 6,31 4,87 : : :
Suecia 10,23 8,02 6,62 4,99 4,99 5,37 5,11 5,3 4,64 4,42 3,39 3,7

,9

:

16
4
:

:

 
Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; - : no aplicable 
 
 
2.2.1.6 Inflación (Índice de Precios de Consumo Armonizado) 
 

El índice de precios de consumo armonizado mide la variación en porcentaje de 

los precios de diferentes bienes y servicios que son comprados por los hogares. Se 

utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea. 

Los países que en 2006 tienen la inflación más alta en Europa son los países 

Bálticos, Eslovaquia y Hungría, mientras los que tienen el índice más bajo son Polonia, 

Finlandia y Suecia, tal como se muestra en la tabla 2.2.12. El índice ha aumentado 

ligeramente en los últimos años en la Unión Europea; España tiene un valor del 3,6%, 

casi un punto y medio superior a la media europea, y el más alto entre los países de la 
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Unión Europea de los 15. Tal como muestra el gráfico 2.2.6, se han presentado 

evoluciones distintas en cada país, con fluctuaciones importantes en países como 

Irlanda o Alemania, y una tendencia progresivamente al alza, con algunos altibajos, en 

España.  

Analizando la inflación en 2006 desagregada por tipo de bienes, se observa en 

la tabla 2.2.13 que en España la inflación más alta se registra en el precio de la 

vivienda, del transporte, y de los restaurantes y hoteles, mientras que bajan los precios 

en las comunicaciones y son estables en el ocio y cultura. Comparando con el 

promedio de la Unión Europea de 15 miembros, la inflación en España es más alta que 

en la Unión Europea en el precio de la comida y bebidas no alcohólicas, de las bebidas 

alcohólicas, de la ropa y calzado, de la vivienda y del mantenimiento del hogar, 

mientras ha sido más reducido en los precios de tabaco, salud, y educación. 

 

Gráfico 2.2.6 Índice de precios de consumo armonizado en países seleccionados de la Unión 
Europea. Variaciones medias anuales, 1997-2006 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
 

 74



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tabla 2.2.12 Índice de precios de consumo armonizado en la Unión Europea. Variaciones 
medias anuales, 1997-2006 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 1,5 0,6 0,6 1,4 1,9 1,4 1 1,8 1,9 1,8
Austria 1,2 0,8 0,5 2 2,3 1,7 1,3 2 2,1 1,7r
Bélgica 1,5 0,9 1,1 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 2,5 2,3
Chipre 3,3 2,3 1,1 4,9 2 2,8 4 1,9 2 2,2
Dinamarca 2 1,3 2,1 2,7 2,3 2,4 2 0,9 1,7 1,9
Eslovaquia 6 6,7 10,4 12,2 7,2 3,5 8,4 7,5 2,8 4,3
Eslovenia 8,3 7,9 6,1 8,9 8,6 7,5 5,7 3,7 2,5 2,5
España 1,9 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,6
Estonia 9,3 8,8 3,1 3,9 5,6 3,6 1,4 3 4,1 4,4
Finlandia 1,2 1,3 1,3 2,9 2,7 2 1,3 0,1 0,8 1,3
Francia 1,3 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 1,9 1,9
Grecia 5,4 4,5 2,1 2,9 3,7 3,9 3,4 3 3,5 3,3
Hungría 18,5 14,2 10 10 9,1 5,2 4,7 6,8 3,5 4
Irlanda 1,3e 2,1 2,5 5,3 4 4,7 4 2,3 2,2 :
Italia 1,9 2 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 2,2 2,2
Letonia 8,1 4,3 2,1 2,6 2,5 2 2,9 6,2 6,9 6,6
Lituania 10,3 5,4 1,5 1,1 1,6 0,3 -1,1 1,2 2,7 3,8
Luxemburgo (Gran Ducado) 1,4 1 1 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 3,8 3
Malta 3,9 3,7 2,3 3 2,5 2,6 1,9 2,7 2,5 2,6
Países Bajos 1,9 1,8 2 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 1,5 1,7p
Polonia 15e 11,8e 7,2e 10,1 5,3 1,9 0,7 3,6 2,2 1,3
Portugal 1,9 2,2 2,2 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 3
Reino Unido 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3
República Checa 8 9,7 1,8 3,9 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1
Suecia 1,8 1 0,5 1,3 2,7 1,9 2,3 1 0,8 1,5

Unión Europea (25 países) 2,6e 2,1e 1,6e 2,4 2,5 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2ep
Unión Europea (15 países) 1,7e 1,3 1,2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2ep  
Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; r = valor revisado; p = valor provisional; e = valor estimado 
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Tabla 2.2.13 Índice de precios de consumo armonizado desagregado por tipo de bienes. 
Comparación España -  Unión Europea de los 15. Variaciones medias anuales, 1997-2006 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Unión Europea (15 países) 1,7e 1,3 1,2 1,9 2,2 2,1 2 2 2,1 2,2ep
España 1,9 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 3,4 3,
Unión Europea (15 países) 0,8e 1,4 0,3 1 4,7 2,5 1,9 0,9 0,8 2,3e
España -0,7 1,2 1,4 2,3 5,4 4,7 4,1 3,9 3,2 4,
Unión Europea (15 países) 1,2e 1,5 1,5 0,7 1,2 1,3 1,5 0,3 0 0,6e
España 0,9 1,6 6,7 4,1 -0,5 1,2 2,2 1,2 1,1 2,
Unión Europea (15 países) 6,5e 5,4 4,7 4,5 4,3 5,2 7,2 10,1 7 4ep
España 16,3 7,9 4,3 2,6 4,9 7,4 3,8 5,6 6,6 1,
Unión Europea (15 países) 0,8e 0,6 0,2 -0,5 -0,7 0,8 0,2 -0,2 -0,7 -0,3ep
España 2,1 2,1 2,4 2,1 -0,6 5,1 3,8 1,8 1,4 1,
Unión Europea (15 países) 2,7e 1,2 1,5 3,6 2,9 1,5 2,6 2,6 4,9 5,3e
España 3,4 1,4 2,1 4,4 2,9 2,3 2,9 3,5 5,3 6,
Unión Europea (15 países) 1e 1,1 0,7 0,6 1,5 1,5 1 0,6 0,6 0,6ep

España 1,8 1,8 2,2 2,5 2 2 2 1,6 2,1 2,
Unión Europea (15 países) 4,2e 3,3 2,3 1,9 1,6 2,7 2,3 7,1 2,2 1,6e
España 0,8 2,9 3,4 3 1,8 2,7 2,1 0,4 0,9 1,
Unión Europea (15 países) 2,1e 0,7 2 4,8 1 1,6 2,5 3,1 4,3 3ep
España 2,5 -0,1 2,3 7 0,8 2,1 2,1 4,5 6,4 4,
Unión Europea (15 países) -1,3e -0,8 -4,1 -6,8 -4,4 -0,1 -0,5 -1,8 -2,3 -2,7ep
España -0,1 2,7 2,1 -5,4 -0,8 -2,9 -2,6 -1,1 -1,6 -1,3
Unión Europea (15 países) 1,3e 0,8 0,4 0,1 1,4 1,4 0 -0,5 -0,4 -0,3ep
España 2,5 2,9 1,3 3,1 2,7 2,5 0,6 0,1 -0,2 0,
Unión Europea (15 países) 3,4e 3,9 3,7 3,8 3,7 4,2 4,7 3,8 3,6 4,2e
España 3,7 2,6 3,2 4,6 4,1 3,8 4,9 4 4,2
Unión Europea (15 países) 2,5e 2,7 2,6 2,9 3,6 4,3 3,2 2,8 2,7 2,7e
España 3,1 3,1 3,7 4,2 4,4 5,5 4,3 4,1 4,2 4,

Todos los bienes

Comida y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Tabaco

Ropa y calzado

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles

Muebles, artículos del hogar y 
mantenimiento habitual del hogar

Salud

Restaurantes y hostelería

Transporte

Comunicaciones

Ocio y cultura

Educación

6
p
2
p
7

5

2
p
5

6
p
3

6

2
p
4
p
5  

Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
p = valor provisional; e = valor estimado 
 
 
2.2.1.7 Balanza comercial 
 

Las exportaciones e importaciones en porcentaje del PIB se refieren al valor de 

los bienes y servicios vendidos y comprados fuera del país en cuestión. La diferencia 

entre exportaciones e importaciones es el superávit o déficit de la balanza comercial. 

Se utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea. 

En 2007, el nivel de exportaciones con respeto al PIB más alto en la Unión 

Europea se observa en Luxemburgo, Bélgica y Estonia, mientras que el más bajo se 

encuentra en Grecia, España y Francia. La media europea ha subido paulatinamente 

en la última década (ver tabla 2.2.14). 

El nivel de importaciones de los países de la Unión Europea con respecto al 

PIB se muestra en la tabla 2.2.15. En 2007 el valor más alto se encuentra también en 

Luxemburgo, Bélgica y Estonia, y los valores más bajos se observan en Italia, Grecia y 

Francia. La media europea también ha subido en la última década (13 puntos desde el 

1995 en la UE-25); en España el valor es inferior de casi 8 puntos respecto a esta 

media. 
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Poniendo en relación importaciones y exportaciones, las balanzas comerciales 

con mayores superávit con respeto al PIB en 2007 se observan en Luxemburgo, 

Irlanda y Suecia; las que tienen un peor déficit son en cambio las de los países 

bálticos, Malta y Portugal. La balanza de España tiene un déficit que ha ido 

aumentando en los últimos años, mientras que en la Unión Europea se observa un 

ligero superávit, que ha ido disminuyendo en la última década. 

 
Tabla 2.2.14 Exportaciones de bienes y servicios por los países de la Unión Europea. 
Porcentaje del PIB, 1990-2007 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania : 25,8 24,1 22,3 23,1 24 24,9 27,5 28,7 29,4 33,4 34,8 35,7 35,7 38,2 40,7 44,9 47,3f 
Austria 37,7 36,4 34,9 33,1 33,6 35,1 35,9 39,7 41,7 42,7 45,4 47,8 48,8 48,4 51,6 54,3 55,2f 56,8f 
Bélgica 70,8 69,2 67,6 64,5 67,1 67,8 69,7 74 74,7 75,3 84,6 84,8 82,6 81 83,4 86,3 90,4f 92,4f 
Chipre : : : : : 50 50,8 51,8 49,8 51,8 55,4 56 50,8 47,1 47,9 48,4 50,3f 51,6f 
Dinamarca 37,2 38,5 37,9 37,4 37,7 37,6 37,9 38,8 38,3 40,8 46,6 47,3 47,3 45,4 45,7 48,8 53,1f 55,1f 
Eslovaquia : : : 56,7 59,8 57,4 52,8 55,9 59 60,8 70,3 72,6 70,9 76,5 75,2 77,3 80,2f 85,6f 
Eslovenia : 83,5 63,1 58,8 60 51,2 51,6 53,1 52,8 48,8 55,6 57,2 57,1 55,8 60 64,6 68,5f 69,8f 
España 16,3 16,3 16,8 18,3 21 22,4 23,6 26,3 26,7 26,7 29 28,5 27,3 26,3 26 25,5 26,2f 26,4f 
Estonia : : : 66,6 71,8 68,5 63 73,3 75,2 72,2 85,4 80,5 71,1 71 75,8 80 83,8f 86,4f 
Finlandia 22,5 21,9 25,9 31,7 34,8 36,4 37,1 38,7 38,4 38,8 43,5 41,4 40,3 38,6 39,9 41,8 44,5f 45,3f 
Francia 21,3 21,7 21,6 21 21,8 22,8 23,2 25,7 26,2 26,2 28,6 28,1 27,1 25,6 25,7 26,1 27,5f 28,4f 
Grecia 18,1 17,3 18,2 17,2 17,7 17,6 17,5 19,7 19,8 22,4 25 23,5 20,6 19,6 20,8 20,8 21,5f 21,8f 
Hungría : 32,8 31,4 26,4 28,9 44,6 48,5 55,1 61,9 64,3 72 71,1 62,9 60,7 63,6 66,4 76,5f 82,8f 
Irlanda 57 57,9 60,8 66 70,8 76,2 77,2 79,3 86,7 89 98,4 100,2 93,7 83,8 84,1 81,3 80,9f 79,9f 
Italia 19,2 17,9 18,3 21,3 22,8 25,7 24,7 25,2 25,2 24,5 27,1 27,1 25,7 24,6 25,3 26,3 28f 28,8f 
Letonia : : 72,2 66,1 41,9 41,9 46,2 46,2 46,6 40,4 41,6 41,6 40,9 42,1 44 48,1 48,1f 48,6f 
Lituania : : 23,4 82,5 55,4 49,2 51,4 52,3 45,5 38,9 44,8 49,8 52,8 51,3 52,1 58,3 63,2f 64,7f 
Luxemburgo (Gran Ducado) 104,1 104 102,9 103,2 106,6 106,4 111,1 120,9 127,5 134,3 150 146,6 139,5 134 148,3 159,3 180,5f 195,7f 
Malta : : : : : 82,1 76,2 75,5 78 82,1 92,1 80,9 84,3 80,2 79,3 76,2 76f 76,4f 
Países Bajos 56,5 57,2 55,4 54,6 56,8 59,4 59,6 63,3 62,6 63 70,1 67,3 64,2 63 66,5 69,9 74,2 76,5f 
Polonia : : : : : 23,2 22,3 23,4 26 24,2 27,1 27,1 28,7 33,4 37,5 37,2 40,9f 43f 
Portugal 32,9 30 27,6 26,6 28,4 28,6 28,2 28,6 29 27,9 29,8 28,9 28 28 28,4 28,5 30,9f 32f 
Reino Unido 24 23,2 23,6 25,5 26,5 28,4 29,4 28,8 27 26,4 28,1 27,4 26,4 25,7 25,4 26,4 30,3f 31,4f 
República Checa : : : : : 50,7 48,9 52,1 54,2 55,5 63,4 65,4 60,2 61,8 71 71,7 74,1f 76,2f 
Suecia 29,7 27,4 27,3 32,1 35,5 39,2 37,9 41,4 42,4 42,5 45,9 45,8 44 43,5 46,2 48,7 51,2f 52,1f 

Unión Europea (25 países) : : : : : 29,6 30,1 32 32,4 32,6 36,1 36,2 35,4 34,7 35,9 37,4 40,2f 41,7f 
Unión Europea (15 países) : : : : : 29,3 29,8 31,7 32,0 32,3 35,7 35,7 34,9 34,0 35,0 36,4 39,2f 40,5f  

Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; f = valores previstos 
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Tabla 2.2.15 Importaciones de bienes y servicios por los países de la Unión Europea. 
Porcentaje del PIB, 1990-2007 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania : 26,2 24,5 22,3 22,9 23,5 24 26,2 27,3 28,5 33 32,8 31,2 31,7 33,2 35,5 40 41,9f 
Austria 36,8 36,2 34,9 32,5 34,4 35,4 36,7 39,5 40,3 40,9 44,1 45,3 44 44,9 47,3 49,5 50,2f 51,6f 
Bélgica 68,9 67,2 64,8 60,9 63,1 63,5 65,7 69,6 70,4 71 81,7 81,3 77,8 76,6 79,4 83,3 87,4f 89,4f 
Chipre : : : : : 50,1 53,7 53,6 50,7 50 54,5 53,9 52,4 48,3 50,3 51 53,8f 55,1  
Dinamarca 32,6 33,1 31,6 30,7 32,4 33,5 33 35,2 36,2 35,7 40,6 40,6 41,4 39,1 40,8 44,1 49,3f 51,4f 
Eslovaquia : : : 61 54,2 55,2 63,4 65,4 69,8 65,2 72,8 80,7 78,1 78,4 77,9 82,4 84,4f 87,4f 
Eslovenia : 74,2 56,2 57,7 57,8 53 52,5 53,9 54,2 53 59,1 57,9 55,8 55,9 61,2 65,1 68,8f 69,7f 
España 19,7 19,6 19,7 19,1 21,2 22,4 23,1 25,4 26,9 28,5 32,2 31 29,5 28,7 30 30,9 32,5f 33,4f 
Estonia : : : 70,7 82,2 76,1 74 84,3 85,1 76,9 89 83 78,5 78,8 84 86,1 92,1f 96,7f 
Finlandia 23,9 22,4 25 27,1 29,1 28,8 29,7 30,7 29,6 28,7 33,4 30,8 29,7 30,3 31,9 36,2 38f 39,2f 
Francia 22,7 22,7 21,4 20,1 21 21,6 21,7 22,8 23,7 24,1 27,7 27 25,4 24,6 25,5 27,1 28,9f 29,9f 
Grecia 27,9 26,8 26,3 25,3 23,9 24,9 25,5 27 28,2 31 35,9 33,2 30,2 29,2 29,7 28 29,2f 29f 
Hungría : 33,7 31,7 34,6 35,4 44,7 48 54,1 63,4 67 75,7 72,3 64,9 64,6 66,7 67,8 77,1f 81,2f 
Irlanda 52,4 52,9 53,2 55,4 60,9 64,4 65,2 66,2 74,9 75 84,8 84,5 76,6 67,7 69,2 68,6 69,5f 69,2f 
Italia 19 17,8 18,4 18,2 19,4 21,9 20,1 21,4 22,1 22,6 26,1 25,7 24,8 24 24,6 26,4 28,5f 29f 
Letonia : : 66 51,4 40,1 44,3 53,4 53,6 58,6 49,6 48,7 51,1 50,6 54,6 59,7 62,4 66f 67,7f 
Lituania : : 19,9 90,4 61,4 60,3 61 62,5 56,9 49 51,1 55,4 58,5 57,1 59,2 65,3 72,2f 74,2f 
Luxemburgo (Gran Ducado) 100,3 101,4 95,6 94 95,2 85,2 90,9 103,6 111,1 115 129 129 119,4 113,4 127,4 138 155,5f 169,4f 
Malta : : : : : 94,5 89 83,4 83,5 87,3 102,7 86 82,1 83 86,1 85,6 86,7f 87  
Países Bajos 52,6 53,1 51,6 49,2 51,2 53,7 54,4 57,6 57,9 58,8 64,5 61,5 57,6 56,7 59,3 62,2 66,4 68,4f 
Polonia : : : : : 21 23,7 27,3 30,8 30,1 33,5 30,7 32,1 35,9 39,5 37,5 41,6f 44,6  
Portugal 39,5 37,2 35 33,6 35,2 35 35,1 36,6 37,9 38,1 40,6 38,9 36,3 34,8 36,4 37,3 39f 39,4f 
Reino Unido 26,6 24,2 24,8 26,5 27,2 28,8 29,8 28,6 27,8 28,2 30,1 30,1 29,3 28,4 28,4 30,1 34,3f 35,3f 
República Checa : : : : : 55,1 54,8 57,3 55,3 56,6 66,4 67,9 62,3 64,1 71,6 69,8 71,7f 73,2  
Suecia 29,1 25,8 25,6 28,7 31,3 32,7 31,7 34,3 36,2 36,3 40 39,3 37,3 36,9 38,2 41,1 43,2f 44,2f 

Unión Europea (25 países) : : : : : 28,2 28,4 30,1 30,9 31,7 35,9 35,3 33,8 33,4 34,7 36,6 39,8f 41,2  
Unión Europea (15 países) : : : : : 27,8 27,9 29,5 30,3 31,2 35,2 34,7 33,1 32,5 33,6 35,6 38,6f 39,9  

f

f

f

f

f
f  

Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; f = valores previstos 
 
Tabla 2.2.16 Balanza comercial de los países de la Unión Europea. Porcentaje del PIB, 1990-
2007 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania : -0,4 -0,5 0 0,1 0,5 0,9 1,2 1,4 0,9 0,4 2 4,6 4 5 5,2 5 5,4f 
Austria 0,9 0,2 0 0,7 -0,8 -0,3 -0,8 0,2 1,4 1,7 1,4 2,5 4,7 3,6 4,3 4,8 4,9f 5,3f 
Bélgica 1,9 2 2,8 3,6 4 4,3 4 4,4 4,3 4,3 2,9 3,5 4,7 4,4 4,1 3 3f 3,1f 
Chipre : : : : : -0,1 -2,9 -1,7 -1 1,7 0,8 2,1 -1,6 -1,2 -2,5 -2,6 -3,5f -3,5f 
Dinamarca 4,6 5,4 6,2 6,7 5,2 4,1 4,9 3,7 2,1 5 6 6,6 5,8 6,3 4,9 4,7 3,8f 3,7f 
Eslovaquia : : : -4,3 5,6 2,2 -10,6 -9,5 -10,8 -4,4 -2,5 -8,1 -7,2 -1,9 -2,7 -5,1 -4,3f -1,8f 
Eslovenia : 9,3 7 1,1 2,2 -1,8 -0,9 -0,7 -1,4 -4,2 -3,5 -0,7 1,4 -0,1 -1,2 -0,5 -0,2f 0,1f 
España -3,5 -3,3 -2,9 -0,8 -0,2 0 0,5 0,9 -0,2 -1,9 -3,1 -2,5 -2,1 -2,4 -4 -5,4 -6,3f -6,9f 
Estonia : : : -4,1 -10,4 -7,6 -11 -10,9 -9,8 -4,6 -3,6 -2,5 -7,4 -7,8 -8,2 -6,1 -8,3f -10,4f 
Finlandia -1,4 -0,5 0,9 4,6 5,7 7,6 7,4 8 8,8 10,1 10,1 10,6 10,6 8,3 8,1 5,6 6,5f 6,2f 
Francia -1,3 -1,1 0,2 0,9 0,9 1,1 1,5 2,9 2,6 2,1 0,9 1,1 1,7 1 0,2 -1 -1,4f -1,5f 
Grecia -9,8 -9,5 -8,1 -8,1 -6,2 -7,3 -8 -7,3 -8,3 -8,5 -10,9 -9,7 -9,7 -9,6 -8,9 -7,2 -7,7f -7,2f 
Hungría : -1 -0,3 -8,2 -6,5 0 0,5 1 -1,4 -2,7 -3,6 -1,2 -2 -3,9 -3,2 -1,4 -0,6f 1,6f 
Irlanda 4,6 5 7,6 10,6 9,9 11,7 12 13,1 11,9 14,1 13,6 15,7 17,1 16 14,9 12,7 11,4f 10,7f 
Italia 0,2 0,1 -0,1 3,1 3,4 3,8 4,7 3,9 3,1 1,9 0,9 1,4 1 0,6 0,7 -0,1 -0,5f -0,2f 
Letonia : : 6,2 14,7 1,9 -2,4 -7,2 -7,5 -12 -9,2 -7 -9,5 -9,7 -12,6 -15,6 -14,3 -17,9f -19,1f 
Lituania : : 3,4 -7,8 -6 -11 -9,5 -10,3 -11,5 -10,1 -6,3 -5,5 -5,7 -5,8 -7,1 -7 -9,1f -9,5f 
Luxemburgo (Gran Ducado) 3,8 2,6 7,4 9,3 11,4 21,2 20,2 17,3 16,5 19,3 21 17,6 20,2 20,6 21 21,3 25f 26,4f 
Malta : : : : : -12,3 -12,8 -7,8 -5,4 -5,2 -10,7 -5,1 2,2 -2,9 -6,8 -9,4 -10,7f -10,6f 
Países Bajos 3,8 4,1 3,8 5,4 5,6 5,7 5,3 5,7 4,7 4,2 5,5 5,8 6,5 6,3 7,2 7,7 7,8 8,1f 
Polonia : : : : : 2,2 -1,4 -3,9 -4,8 -5,9 -6,4 -3,7 -3,4 -2,6 -2 -0,3 -0,7f -1,5f 
Portugal -6,5 -7,2 -7,4 -7 -6,8 -6,4 -7 -8 -8,9 -10,2 -10,9 -10 -8,3 -6,8 -7,9 -8,8 -8,1f -7,4f 
Reino Unido -2,6 -1 -1,2 -1 -0,7 -0,4 -0,3 0,2 -0,8 -1,7 -2 -2,7 -2,9 -2,7 -3 -3,7 -4f -3,9f 
República Checa : : : : : -4,3 -5,8 -5,2 -1,1 -1,2 -3 -2,5 -2,1 -2,3 -0,6 1,9 2,4f 3f
Suecia 0,5 1,6 1,7 3,3 4,2 6,5 6,2 7,1 6,2 6,2 5,9 6,5 6,7 6,6 8 7,6 7,9f 7,9f 

Unión Europea (25 países) : : : : : 1,4 1,7 2 1,5 0,9 0,3 0,9 1,6 1,3 1,2 0,7 0,5f 0,5f 
Unión Europea (15 países) : : : : : 1,5 1,8 2,2 1,7 1,1 0,5 1,1 1,8 1,5 1,4 0,8 0,6f 0,6f 

 

 
Fuente: Eurostat. Extracción online el 22 de febrero 2007 
: = dato no disponible; f = valores previstos 
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2.2.1.8 Productividad laboral 
 

El último indicador analizado en este estudio sintético del contexto económico 

es la productividad laboral. Ésta se puede medir por persona empleada, o por hora 

trabajada, y es un indicador de la eficiencia y eficacia de la fuerza de trabajo de un 

país. Se utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea. 

Tal como recoge la tabla 2.2.17, la productividad laboral por persona empleada 

más alta (previsiones para 2007 y 2008) en la Unión Europea se observa en 

Luxemburgo, Bélgica y Francia, mientras que Letonia, Lituania, Polonia y Portugal 

presentan los valores más bajos. España tiene una productividad por persona 6,3 

puntos por debajo de la media de la UE-25, y el valor está paulatinamente bajando en 

los últimos años. La productividad por hora trabajada en 2004 (faltan datos para 

algunos países en 2005) más alta en la Unión Europea se observa en Luxemburgo, 

Bélgica e Irlanda, mientras que la más baja se encuentra en los países bálticos, 

Polonia y la República Checa. El nivel en España es 11,5 puntos inferior a la media de 

la UE-15, y su valor ha ido disminuyendo desde 1995 (ver tabla 2.2.18). 

Es interesante observar que España es el país que tiene la productividad 

laboral más baja de la Unión Europea de los 15, después de Portugal (y, en la 

productividad por hora trabajada, de Grecia), y la diferencia con el resto de los países 

está constantemente aumentando en los últimos años. 
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Tabla 2.2.17 Productividad del trabajo por persona empleada en los países de la Unión 
Europea. PIB en unidades de poder de compra por persona relativo a la media de la UE-25 
(UE-25=100), 1997-2008 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Alemania 106,5 104,9 103,5 101,6 100,5 99,9 104,5 103 102,6 102,9 (f) 101,9 (f) 101,8 (f) 
Austria 113,9 113,5 114,5 115,7 113,1 112,2 116 116,4 116 116,4 (f) 116,7 (f) 116,6 (f) 
Bélgica 128,2 126,8 125,4 126,4 126,7 127,9 129,8 130,2 128,9 129,4 (f) 129,1 (f) 128,8 (f) 
Chipre 74,5 (e) 76,3 (e) 77,1 78,6 80,4 78,1 78,9 80,2 80,8 81,5 (f) 82,2 (f) 83,0 (f) 
Dinamarca 102,6 101,7 104 105,4 104,8 102,3 102 102,6 104,8 105,2 (f) 105,7 (f) 106,4 (f) 
Eslovaquia 50,0 (e) 51,3 (e) 52,4 54,7 56,1 59,1 60,1 62,2 64,8 66,5 (f) 69,1 (f) 71,4 (f) 
Eslovenia 67,2 (e) 68,9 (e) 70,3 70 71,4 71,1 74,1 76,4 78,5 80,5 (f) 82,3 (f) 84,2 (f) 
España 101,1 100,2 100,5 97,9 97,8 99 99,1 97,4 97,1 96,0 (f) 94,8 (f) 93,7 (f) 
Estonia 36,4 (e) 38,2 (e) 39,3 43,7 45,2 47,5 51,1 53,4 58,6 62,1 (f) 65,6 (f) 69,3 (f) 
Finlandia 109,3 111,9 110,4 111,3 112,2 110,6 104,9 107,3 106,1 108,2 (f) 109,2 (f) 110,1 (f) 
Francia 124,6 125,1 123,3 122,5 122,6 120,7 116,5 117,5 119 119,0 (f) 118,6 (f) 118,4 (f) 
Grecia 87,4 (e) 86,1 (e) 87,1 (e) 90,8 (e) 92,1 (e) 97,2 (e) 99,8 (e) 98,4 (e) 101,4 (e) 102,4 (f) 103,1 (f) 104,1 (f) 
Hungría 59,3 (e) 60,2 (e) 59,5 62 65,6 67,9 68,7 69,8 71,3 73,0 (f) 73,8 (f) 74,6 (f) 
Irlanda 122,2 120,2 120,4 122,4 123,8 127,5 128,9 128,6 129,3 128,6 (f) 129,5 (f) 131,1 (f) 
Italia 123,6 124,5 122,9 121,7 119 115,4 110,2 108,1 106,3 105,1 (f) 104,2 (f) 103,4 (f) 
Letonia 33,8 (e) 34,9 (e) 35,7 38,4 39,5 40,3 41,9 43,7 47,3 50,5 (f) 53,6 (f) 56,6 (f) 
Lituania 36,9 (e) 39,0 (e) 38,5 41 44,9 45,5 49,7 51,6 53,4 55,8 (f) 58,5 (f) 61,2 (f) 
Luxemburgo (Gran Ducado) 148,4 147,3 160,8 159,9 148,5 150 159,1 159,7 164 164,6 (f) 163,2 (f) 161,8 (f) 
Malta : : : 90 84,9 86,4 85,3 83,3 81,9 81,9 (f) 81,6 (f) 81,4 (f) 
Países Bajos 105,4 104,8 104,3 105,4 107,4 106,1 105,7 108 109,5 109,8 (f) 109,6 (f) 109,5 (f) 
Polonia 47,0 (e) 48,0 (e) 51,3 (e) 53,3 (e) 54,1 (e) 56,1 (e) 57,3 (e) 58,8 (e) 59,0 (e) 59,3 (f) 60,4 (f) 62,0 (f) 
Portugal 69,7 70,5 72,1 72,3 71,7 71,5 66,3 (f) 65,6 (f) 65,6 (f) 65,1 (f) 64,7 (f) 64,4 (f) 
Reino Unido 102,7 103,2 102,8 103,8 105,3 107,6 107 108,4 108,1 108,7 (f) 109,0 (f) 109,4 (f) 
República Checa 57,2 (e) 56,8 (e) 58,5 58,3 59,2 60,4 63,9 65,2 66,1 68,5 (f) 70,4 (f) 72,3 (f) 
Suecia 106 104,7 106,9 107,1 102,9 101,7 103,9 105,2 105,1 106,2 (f) 106,5 (f) 107,2 (f) 

Unión Europea (25 países) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (f) 100 (f) :
Unión Europea (15 países) 109,6 109,3 108,5 107,9 107,5 107,0 106,8 106,5 106,4 106,4 (f) 106,0 (f) 105,7 (f)  

Fuente: Eurostat 
: = dato no disponible; e = valor estimado; f = valor previsto 
 

 80



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tabla 2.2.18 Productividad del trabajo por hora trabajada en los países de la Unión Europea. 
PIB en unidades de poder de compra por hora trabajada relativo a la media de la UE-15 (UE-
15=100), 1995-2005 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 108,9 109,8 109,1 108,2 107,9 106,7 106,6 106,3 111,2 109,7 109,4
Austria 99,9 99,4 96,7 96,6 99,2 100,2 98,1 96,3 98,4 99,1 98,9
Bélgica 131,2 129 126,5 126,4 126,2 126,5 126,8 127 128,9 131,4 128,7
Chipre : : : : : 69 66 64,5 65,7 67,3 6
Dinamarca 105,1 106 104,9 103,2 105,1 104,9 103,9 101,1 100,6 101,1 102
Eslovaquia 38,7 (e) 40,9 (e) 42,1 (e) 44,2 (e) 45 46,7 48,2 52,1 55 56 57
Eslovenia : 55,8 (e) 59,1 (e) 60,9 (e) 61,9 61 62,1 62,1 64,2 67,9 :
España 93,6 93 90,4 89,6 90,2 87,5 87,7 88,4 88,9 88,5 89,2
Estonia : : : : : 34 35,4 36,9 39,4 41,1 44,6  
Finlandia 93,7 93,2 95,4 98,5 97,2 98,4 100,2 98,5 93,4 95,6 94,7
Francia 116 115,3 116,9 118,3 117,6 119,2 120,4 120,8 116,8 117,3 (f) :
Grecia 60,6 61,7 64,3 62,9 62,7 65 66,2 69,5 71,2 71,6 :
Hungría 43,8 (e) 44,1 (e) 44,5 (e) 45,5 (e) 44,8 46,5 50,3 51,5 52,7 53,7 54,8
Irlanda 96,9 98,6 105,9 108,7 110,6 112,1 114,1 117,6 120 120,3 121
Italia 103,3 102 101,4 101,6 100,9 100,6 98,7 96,2 92,7 91,0 (f) :
Letonia : : : 27,9 (e) 28,8 30,6 31,6 32,1 33 35,4 :
Lituania 29,9 (e) 30,6 (e) 31,9 (e) 33,7 (e) 34,5 34,5 37,8 38,8 42,6 43,8 44,1
Luxemburgo (Gran Ducado) 145,4 144,2 138,7 138,7 152,2 150,9 141,7 143 153,1 157,6 161,4
Malta : : : : : 76,7 74,9 75,1 74,5 71,5
Países Bajos 113,6 (e) 113,6 (e) 114,7 (e) 112,8 (e) 112,7 (e) 115,8 (e) 116,7 115,8 115,1 118,6 :
Polonia : : : : : 41,4 (e) 42,4 (e) 43,6 (e) 44,2 (e) 45,6 (e) 45,4  
Portugal 60,1 60,9 62,6 63,5 64,7 66,1 65,4 64,8 60,5 (f) 59,5 (f) 59,7 (f) 
Reino Unido 89,9 90,8 91,8 92,7 93,4 94,4 95,7 98,3 98 99,7 :
República Checa 44,2 (e) 46,2 (e) 44,6 (e) 44,5 (e) 45,6 45,4 48,1 49 51 52,1 :
Suecia 99,2 99,4 100 99,1 101 101,9 99,4 99 101,9 101,9 101,4

Unión Europea (25 países) : : : : : 90,2 90,8 91,1 91,3 91,5
Unión Europea (15 países) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8,5

 (e)

:

 (e)

:

 
Fuente: Eurostat 
: = dato no disponible; e = valor estimado; f = valor previsto 
 
 
 
 

2.2.2 Condiciones socioeconómicas de la población 
 
 
2.2.2.1 PIB per cápita 
 

El PIB per cápita es un indicador de gran importancia para analizar el bienestar 

de los ciudadanos de un país, siendo a su vez uno de los indicadores más comunes a 

la hora de comparar la riqueza existente en cada sociedad. Se utilizan datos de 

Eurostat para la Unión Europea, y del INE para España. 

Tal como se observa en la tabla 2.2.19, para 2007, los mayores niveles de PIB 

per cápita (a precios constantes) en la Unión Europea se observan en Luxemburgo y 

en los países escandinavos, mientras que los países con niveles más bajos se 

encuentran en los recién ingresados en la Unión (Lituania y Letonia). El PIB per cápita, 

a precios constantes, en España está aumentando constantemente en los últimos 

años, pero todavía no consigue estar cerca de la media de la Unión Europea de los 15; 
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después de Grecia y Portugal, es el más bajo de este grupo de países, tal como pone 

de relieve el gráfico 2.2.7, que compara la situación en 1995 y en 2007. En 2007, el 

PIB per cápita de España, según la estimación realizada por Eurostat, ya alcanzará el  

 

Gráfico 2.2.7 Producto Interior Bruto por habitante. Países europeos, 1995 y 2007 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
 

En España las Comunidades Autónomas con el mayor PIB per cápita en 2005 

son Madrid, País Vasco y Navarra, mientras que las que presentan los menores 

niveles son Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Por tanto, la diversidad 

interna en cuanto al nivel de riqueza es considerable, tal como pone de relieve el 

gráfico 2.2.8.  Se observan unas desigualdades entre Comunidades muy importantes; 

el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid es casi el doble del de Extremadura, que 

se sitúa a poco más del 60% de la media de España (ver tabla 2.2.20). Además, en los 

últimos años todas las CCAA han ido aumentando su PIB per cápita, aunque algunas 

presentan un ritmo más elevado que otras. El porcentaje de aumento entre 2000 y 

2005 ha sido mayor en Ceuta y Melilla seguidos de Extremadura, mientras que la 

Comunidad en la que menos ha crecido el PIB per cápita en este periodo es Baleares, 

seguida por La Rioja. 
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Gráfico 2.2.8 PIB per cápita (índice España = 100). Comunidades Autónomas, 2005 
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Fuente: INE: Contabilidad regional de España. Principales resultados serie 2000-2005. Proporcionado por el 
Observatorio Social de España 

 

Tabla 2.2.19 Producto interior bruto a precios de mercado (precios constantes, a precios y tipos 
de cambio de 1995), en euros por habitante. Países de la UE-25, 1995-2007 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Alemania 23600 23800 24200 24700 25200 25900 26200 26200 26100 26400 26700 27400 27700p
Austria 23100 23600 24000 24900 25600 26400 26500 26600 26800 27300 27700 28400p 29000p
Bélgica 21400 21700 22400 22700 23400 24200 24400 24600 24800 25400 25500 26100p 26700p
Chipre 10900 10900 11000 11400 11800 12300 12600 12700 12700 13000 13200 13400p 13600p
Dinamarca 26600 27200 27900 28400 29100 30000 30100 30100 30200 30700 31600 32500p 33200p
Eslovaquia 2800 3000 3200 3300 3300 3300 3400 3600 3700 3900 4100 4400p 4700p
Eslovenia 7800 8100 8500 8800 9300 9700 9900 10200 10500 11000 11400 11900p 12400p
España 11600 11800 12300 12800 13300 13900 14200 14400 14600 14800 15100 15500p 15800p
Estonia 2000 2100 2400 2500 2500 2800 3000 3300 3600 3800 4300 4800p 5200p
Finlandia 19600 20200 21400 22400 23300 24400 24900 25300 25700 26600 27300 28500p 29300p
Francia 20200 20400 20700 21400 22000 22700 23000 23100 23200 23500 23700 24100p 24500p
Grecia 8500 8600 8800 9100 9400 9800 10200 10600 11000 11500 11900 12300p 12700p
Hungría 3300 3400 3500 3700 3900 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400p 5600p
Irlanda 14300 15300 17000 18100 19900 21500 22400 23300 23900 24500 25300 26000p 26800p
Italia 15100 15300 15500 15800 16100 16600 16900 16900 16800 16800 16700 16900p 17100p
Letonia 1500 1600 1800 1900 1900 2100 2300 2400 2600 2900 3200 3500p 3900p
Lituania 1400 1400 1600 1700 1700 1800 1900 2000 2300 2400 2700 2900p 3100p
Luxemburgo (Gran Ducado) 38600 38600 40400 42500 45400 48600 49400 50800 51000 52500 54100 56800p 59000p
Malta : : : : : 8900 8700 8800 8600 8600 8700 8800p 8900p
Países Bajos 20700 21300 22100 22900 23800 24500 24800 24700 24700 25100 25400 26100p 26900p
Polonia 2800 2900 3100 3300 3400 3600 3700 3700 3900 4100 4200 4400p 4600p
Portugal 8700 9000 9300 9700 10100 10400 10500 10500 10400 10400 10400 10500p 10600p
Reino Unido 15000 15300 15800 16200 16700 17300 17600 17900 18300 18800 19000 19500p 19900p
República Checa 4100 4300 4200 4200 4300 4400 4600 4700 4800 5000 5300 5600p 5900p
Suecia 21700 22000 22500 23300 24300 25300 25500 25900 26300 27300 27900 28900p 29800p

Unión Europea (15 países) 18000 18300 18700 19200 19700 20400 20700 20800 20900 21300 21500 22000p 22400p
Unión Europea (25 países) 15500 15800 16200 16600 17100 17700 18000 18100 18300 18600 18800 19300p 19700p
Fuente: Eurostat. Extracción online 4 de febrero de 2007
Proporcionado por el Observatorio Social de España
Nota. := no disponible, p= previsión, e= estimación  
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Tabla 2.2.20 PIB por habitante en euros (base 2000). Comunidades Autónomas, 2000-2005 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Variación 
porcentual 
2000-2005

Andalucía 11.538 12.363 13.206 14.195 15.154 16.196 40,4
Aragón 16.365 17.468 18.765 19.879 20.984 22.278 36,1
Asturias (Ppado de) 13.081 14.087 14.979 15.911 16.995 18.408 40,7
Baleares 19.282 20.301 20.904 21.357 22.332 23.291 20,8
Canarias 14.845 15.764 16.550 17.413 18.127 18.948 27,6
Cantabria 14.634 15.896 17.040 17.977 19.156 20.469 39,9
Castilla y León 14.164 15.141 16.195 17.311 18.533 19.729 39,3
Castilla - La Mancha 12.307 13.138 13.852 14.681 15.456 16.349 32,8
Cataluña 19.072 20.388 21.409 22.434 23.532 24.776 29,9
C. Valenciana 15.102 16.155 16.891 17.568 18.340 19.164 26,9
Extremadura 9.965 10.670 11.417 12.234 13.101 14.104 41,5
Galicia 12.163 12.972 13.824 14.753 15.824 16.974 39,6
Madrid (C. de) 21.281 22.573 23.541 24.582 25.818 27.326 28,4
Murcia 13.132 14.013 14.860 15.749 16.481 17.435 32,8
Navarra (C. Foral de) 19.927 21.045 22.254 23.407 24.761 26.324 32,1
País Vasco 19.182 20.493 21.703 22.985 24.510 26.400 37,6
Rioja (La) 17.826 18.712 19.404 20.576 21.371 22.326 25,2
Ceuta 13.331 14.068 15.112 16.484 17.656 19.003 42,5
Melilla 13.206 13.868 14.699 15.922 17.180 18.746 42,0
Total España 15.653 16.715 17.650 18.630 19.678 20.864 33,3  
Fuente: INE: Contabilidad regional de España. Principales resultados serie 2000-2005. Proporcionado por el 
Observatorio Social de España 
 
 
 
2.2.2.2 Gasto público per cápita 
 

El gasto público per cápita ilustra el esfuerzo económico hecho a todos los 

niveles de gobierno, comparado con el tamaño de la población. Se utilizan datos de 

Eurostat para la Unión Europea, y del Ministerio de Economía y del INE para España. 

Tal como se observa en la tabla 2.2.21, los países que en 2004 más gasto 

público per cápita presentan son Luxemburgo, Dinamarca y Suecia, mientras que los 

países bálticos y Polonia presentaban los niveles menores. Es relevante notar la 

relación entre PIB per cápita y gasto público per cápita, que evidencia como los países 

que más gastan en relación a su población, tienen mayores niveles de bienestar 

económico. Es interesante también observar que España es, después de Grecia y 

Portugal, el país con menor gasto público per cápita, aunque haya aumentado su 

esfuerzo en los últimos años. 

Dentro de España, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha son las 

Comunidades que más gasto público por habitante presentan en 2003; en Madrid, 

Murcia y Comunidad Valenciana se observan los valores menores. El gráfico 2.2.9 
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pone de relieve las diferencias existentes entre las CCAA españolas en cuanto al gasto 

público por habitante, donde nuevamente Navarra destaca, con un gasto por encima 

de los 4500 euros anuales, más del doble que Madrid, que apenas alcanza los 2000 

euros.  

 

Gráfico 2.2.9 Gasto Público por habitante. Euros ’03. Comunidades Autónomas, 2003 
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España a partir de: Datos de gasto: Ministerio de Economía y 
Hacienda Liquidación de los presupuestos de las Comunidades y Ciudades Autónomas, Población: INE: Padrón 
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Tabla 2.2.21 Gasto Público por Habitante, en euros. Países de la UE-25, 1995-2005 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 12.959 11.581 11.244 11427 11.786 11.324 12.218 12.504 12.700 12.596 12.709
Austria 12.927 12.979 12.277 12809 13.327 13.518 13.680 13.883 14.259 14.578 14.900
Bélgica 11.148 11.178 11.040 11242 11.683 12.066 12.388 12.937 13.561 : :
Chipre : : : 4640 4.936 5.398 5.909 6.373 7.414 7.454 7.929
Dinamarca 15.911 16.408 16.337 16699 17.232 17.663 18.369 18.998 19.488 20.116 20.455
Eslovaquia : : : : : : : : 2.140 2.497 2
Eslovenia : : : : : 5.040 5.414 5.706 5.986 6.233 6
España : : : : 5.790 6.138 6.473 6.890 7.182 7.691 8
Estonia : : : : : : 1.775 2.031 2.212 2.375 2
Finlandia 12.060 11.878 11.917 11880 12.250 12.360 12.889 13.518 14.028 14.653 15.151
Francia 11.028 11.352 11.317 11563 11.945 12.306 12.688 13.313 13.813 14.247 14.711
Grecia 4.329 4.513 4.763 4820 5.165 5.907 6.067 6.438 6.953 7.590 7.624
Hungría : : : : : : : : 3.596 3.988
Irlanda 5.862 6.300 7.183 7347 8.272 8.712 10.143 11.162 11.747 12.432 :
Italia 7.955 9.154 9.299 9407 9.542 9.662 10.525 10.768 11.259 11.461 11.695
Letonia : : : : : 1.332 1.363 1.506 1.482 1.724 2
Lituania : : : : : : : 1.484 1.577 1.752 2
Luxemburgo 15.464 16.202 15.936 16822 18.235 19.073 19.605 22.444 24.151 25.791 27.930
Malta : : : 3895 4.172 4.551 4.741 4.919 5.319 5.167 5.316
Países Bajos 11.729 10.507 10.419 10729 11.277 11.637 12.702 13.347 13.872 13.955 14.097
Polonia : : : : : : : 2.421 2.235 2.274 2
Portugal 3.715 4.029 4.175 4380 4.859 5.173 5.599 5.803 6.057 6.394 6.681
República Checa 2.228 2.015 2.112 2321 2.318 2.502 2.992 3.630 3.753 3.793 4.299
Reino Unido 6.725 6.962 8.355 8787 9.348 10.592 11.079 11.786 11.725 12.696 13.316
Suecia 14.577 15.760 15.555 15187 16.070 16.833 15.726 16.831 17.537 17.805 :

Unión Europea (15 países) : : : : : : : : : : :
Unión Europea (25 países) : : : : : : : : 10.412 : :

.623

.526

.046

.722

:

.006

.021

.768

 
Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España con datos de Eurostat: para el gasto "total general 
government expenditure in millions of euro" y para la población "Total population at January" 
Nota: : = no disponible 
 
Tabla 2.2.22 Gasto Público por Habitante, en euros. Comunidades Autónomas, 2003 
 

Total Gasto 
Público

Habitantes 
2003

Euros por 
habitante 

(euros '03)
Andalucía 20.930.371 7.606.848 2.752
Aragón 3.510.495 1.230.090 2.854
Asturias 2.844.377 1.075.381 2.645
Baleares 2.135.091 947.361 2.254
Canarias 4.617.451 1.894.868 2.437
Cantabria 1.535.909 549.690 2.794
Castilla y León 7.220.815 2.487.646 2.903
Castilla La Mancha 5.704.715 1.815.781 3.142
Cataluña 17.658.054 6.704.146 2.634
Comunidad Valenciana 9.486.488 4.470.885 2.122
Extremadura 3.557.674 1.073.904 3.313
Galicia 8.002.984 2.751.094 2.909
Madrid 11.690.201 5.718.942 2.044
Murcia (R. de) 2.743.813 1.269.230 2.162
Navarra (C. Foral de) 2.688.511 578.210 4.650
País Vasco 6.401.061 2.112.204 3.031
Rioja (La) 845.875 287.390 2.943
Ceuta y Melilla 328.532 143.394 2.291  

Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España a partir de: 
Datos de gasto: Ministerio de Economía y Hacienda Liquidación de los presupuestos de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas,  Población: INE: Padrón 
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2.2.2.3 Ingresos de la población 
 

En este apartado se analizará, en primer lugar, los ingresos medios per cápita 

en los países de la Unión Europea, desglosados por sexo y edad. A continuación se 

observarán en España los ingresos de los hogares con un desglose por sexo, edad, 

tipo de actividad de las personas del hogar, y nivel de formación de la persona de 

referencia. Se utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea, y del INE para 

España. 

Tal como se refleja en el gráfico 2.2.10, en 2001 los países de la Unión Europea 

de los 15 (faltan datos para Suecia y Dinamarca) con los ingresos per cápita más altos 

eran Luxemburgo, por encima de los 25.000 upc, y a algo más de distancia, Alemania 

y Bélgica. Por el contrario, Grecia, Portugal, España e Italia tienen los valores más 

bajos, todos por debajo de los 13.000 upc. Es decir, menos de la mitad que 

Luxemburgo. Se observa también que España no está consiguiendo reducir la 

distancia entre sus ingresos per cápita y la media de la Unión Europea, pese a haber 

crecido hasta situarse al mismo nivel que Italia (ver tabla 2.2.23). 

 

Gráfico 2.2.10 Ingresos medios anuales per cápita, en unidades de poder de compra. Países de 
la UE-15, 1995 y 2001 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de Eurostat 
 

Desglosando por sexo y edad, en la tabla 2.2.24, se observa que como 

promedio los hombres y las personas entre 50 y 64 años son las que tienen los 

mayores ingresos con respeto a la media de cada país. Las mujeres con 65 y más 

años aparecen en particular como el colectivo que menos ingresos tienen con respeto 
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a la media, y España es un país que no hace excepción en el panorama de la Unión 

Europea. 

Dentro de España, gracias a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 

realizada en 2005 por el INE, se observa que el sexo y la edad de la persona de 

referencia están estrictamente ligados a los ingresos del hogar. La mayoría de los 

hogares dirigidos por un hombre de entre 45 y 64 años tiene más de 25.000 euros de 

ingresos anuales. En cambio, casi la mitad de los hogares dirigidos por mujeres tienen 

ingresos hasta 14.000 euros, y donde la mujer es mayor de 65 años, la mayoría tiene 

ingresos inferiores a los 9.000 euros (tabla 2.2.25). 

El estado de actividad de las personas del hogar tiene también un impacto 

sobre su nivel de ingresos, tal como se deriva de la tabla 2.2.26. Donde los miembros 

del hogar son inactivos o parados, en la mayoría de los casos los ingresos son 

inferiores a los 14.000 euros, mientras que si hay ocupados (incluso con la presencia 

de otros parados en el hogar), los ingresos acostumbran a ser superiores a los 25.000 

euros. 

Una relación análoga se observa cuando se toma en cuenta el nivel de 

formación de la persona de referencia, datos presentados en la tabla 2.2.27. Si esta 

persona tiene estudios superiores, en la mayoría de los casos los ingresos serán 

superiores a los 25.000 euros, mientras que en el 30% de los hogares dirigidos por una 

persona con educación primaria los ingresos no alcanzan los 9.000 euros. 

La tabla 2.2.28 ofrece información acerca de los ingresos de la población dentre 

de cada Comunidad Autónoma. Se observan importantes diferencias entre los distintos 

territorios. El 30% de los hogares de Navarra tienen ingresos por más de 35.000 euros 

(es el 26% en la Comunidad de Madrid, y el 16,8% en España). En cambio, más del 

25% de los hogares de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, tienen 

ingresos por menos de 9.000 euros. Para comparar el porcentaje de hogares que tiene 

cada nivel de ingresos anuales en cada una de la Comunidades Autónomas se ha 

realizado el gráfico 2.2.11. Ordenando las CCAA por el porcentaje de hogares con el 

intervalo de ingresos mínimo, por debajo de 9000 euros anuales, se observan 

diferencias en cada territorio con referencia al peso del resto de hogares ordenados 

por intervalos de ingresos anuales. En líneas generales las CCAA con un menor peso 

de hogares con ingresos por debajo de 9000 euros anuales son las que tienen un 

mayor peso de hogares con el nivel de ingresos máximo, aunque Navarra, Ceuta y 

Melilla y Baleares también presentan un peso de hogares de elevados ingresos 

significativo. A simple vista las Comunidades Autónomas que se acercarían más a la 

equidistribución de la población por estos intervalos de renta serían Aragón, La Rioja, 

Murcia o Galicia. El caso de Ceuta y Melilla quizás destaca por el peso elevado de los 
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hogares con más y menos ingresos, teniendo los hogares con niveles de ingresos 

anuales intermedios menos peso que en el resto de CCAA. 

 

Gráfico 2.2.11 Distribución de los Hogares por ingresos anuales del hogar en 2004.  
Comunidades Autónomas 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos del INE de la Encuesta de Condiciones de Vida 2005 
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Tabla 2.2.23 Ingresos medios anuales per cápita, en unidades de poder de compra. Países de 
la UE-15, 1995-2001 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Alemania 13.371 14.010 14.583 14947 15.398 16.475 17.812
Austria 14.274 14.178 14.406 14517 15.009 16.353 17.146
Bélgica 14.296 14.384 15.241 15793 16.661 16.893 17.785
España 8.889 9.191 9.677 10104 10.604 11.789 12.776
Finlandia : 11.337 11.824 12109 12.533 12.933 13.970
Francia 13.177 13.388 13.551 14453 15.151 15.179 16.189
Grecia 7.953 8.300 8.772 9396 9.483 10.343 10.546
Irlanda 10.888 11.695 11.854 13406 13.149 13.220 14.366
Italia 10.408 10.490 10.673 11280 11.896 12.662 12.779
Luxemburgo (Gran Ducado) 22.035 22.337 23.008 23223 23.924 25.976 27.336
Países Bajos 12.316 12.910 13.445 14285 15.218 15.252 15.549
Portugal 7.672 7.798 8.237 8620 9.129 9.569 10.565
Reino Unido 13.386 13.659 14.296 15120 14.794 15.964 17.272

Unión Europea (15 países) 12052s 12362s 12782s 13385s 13797s 14574s 15499s  
Fuente: Eurostat. Extracción online 15 de marzo de 2007 
: = dato no disponible 
s = estimación de Eurostat 
 
Tabla 2.2.24 Ingresos medios anuales per cápita, por sexo y edad. Índice de ingresos 
comparados con la media nacional. Países de la UE-15, 2001 
 

Entre 16 
y 24 años

Entre 25 
y 49 años

Entre 50 
y 64 años

65 y más 
años Total

Entre 16 
y 24 años

Entre 25 
y 49 años

Entre 50 
y 64 años

65 y más 
años Total

Entre 16 
y 24 años

Entre 25 
y 49 años

Entre 50 
y 64 años

65 y más 
años Total

Alemania 91 103 112 95 100 92 110 113 101 104 90 97 111 92 96
Austria 99 105 113 87 100 104 108 116 95 104 95 103 110 82 96
Bélgica 95 103 116 84 100 97 106 121 86 103 94 101 112 83 97
España 95 107 111 89 100 95 111 112 93 102 94 104 110 86 98
Finlandia 86 107 112 81 100 93 108 112 92 103 78 106 112 73 97
Francia 92 100 120 91 100 91 102 122 96 102 93 99 118 88 98
Grecia 95 110 103 82 100 97 112 107 85 102 92 109 100 80 98
Irlanda 98 107 113 81 100 100 108 113 89 102 97 106 112 76 98
Italia 88 104 108 98 100 88 106 108 105 102 90 101 109 93 99
Luxemburgo (Gran Ducado) 84 107 109 95 100 82 110 113 99 102 86 104 106 93 98
Países Bajos 83 104 116 102 100 84 106 119 109 102 83 102 114 97 98
Portugal 94 107 117 81 100 91 107 120 85 100 97 106 115 78 100
Reino Unido 93 113 115 81 100 97 115 121 87 103 89 112 110 77 97

Unión Europea (15 países) 91s 105s 114s 91s 100s 92s 108s 116s 96s 102s 90s 102s 112s 87s 98s

Total Hombres Mujeres

 
Fuente: Eurostat. Extracción online 15 de marzo de 2007 
s = estimación de Eurostat 
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Tabla 2.2.25 Hogares por ingresos anuales del hogar y edad y sexo de la persona de 
referencia. Porcentajes y número total de adultos (miles), 2004 
 

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 años 
o más Total

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 o más 
años Total

De 16 a 
29 años

De 30 a 
44 años

De 45 a 
64 años

65 o más 
años Total

Hasta 9000 Euros 13,4 9,5 8,2 25,2 13,2 15,1 12,6 18 53,2 29,4 14 10,4 11,5 37 18,3
De 9000 a 14000 Euros 17 13,8 10,7 24,4 15,2 20,8 18,1 15,3 20,1 18,2 18,5 15 11,9 22,6 16,2
De 14000 a 19000 Euros 18,3 17,1 12,8 17,2 15,5 17,1 15,7 14,4 10,9 13,7 18 16,7 13,2 14,6 14,9
De 19000 a 25000 Euros 23,8 18,7 16,6 14,3 17,1 25,2 17,8 15,7 7,2 13,5 22,8 18,4 16,4 11,3 16
De 25000 a 35000 Euros 20 21,5 22,5 10,7 19,3 20,9 18,1 17,6 5,8 13,6 20,4 20,6 21,3 8,6 17,5
Más de 35000 Euros 7,5 19,1 27,5 7,8 19,2 4,2 17,2 18,4 2,9 11,4 6,2 18,6 25,2 5,7 16,8
No consta 0 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 - 0,4 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4
Total 494,1 3406,7 4058,9 2423,3 10383 313,8 1289,5 1391,9 1763,1 4758,3 807,9 4696,2 5450,8 4186,5 15141,3

Hombres Mujeres Total

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 
Tabla 2.2.26 Hogares por ingresos anuales del hogar en 2004 y situación del hogar con 
respecto a la actividad. Porcentajes y número total de adultos (miles) 
 

Hasta 9000 
Euros

De 9000 a 
14000 Euros

De 14000 a 
19000 Euros

De 19000 a 
25000 Euros

De 25000 a 
35000 Euros

Más de 35000 
Euros No consta Total 

Todos inactivos 43,6 24,4 13,7 8,8 5,6 3,9 - 4058
Todos los activos ocupados 7,9 12,6 15,2 18,6 22,4 23,2 - 8787,9
Ocupados y parados 8,8 15,3 17,7 19,7 21,1 17,4 - 1088,1
Todos los activos parados 31,2 27,2 16,2 13,9 9,4 2,2 - 519,4
No clasificables 7 5,9 13,1 19,5 25,6 20,5 8,5 687,9
Total 18,3 16,2 14,9 16 17,5 16,8 0,4 15141,3  
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 
Tabla 2.2.27 Hogares por ingresos anuales del hogar en 2004 y nivel de formación de la 
persona de referencia. Porcentajes y número total de adultos (miles) 
 

Hasta 9000 
Euros

De 9000 a 
14000 Euros

De 14000 a 
19000 Euros

De 19000 a 
25000 Euros

De 25000 a 
35000 Euros

Más de 35000 
Euros No consta Total 

Educación primaria o inferior 29,5 20,2 15,9 13,6 12,5 8,2 0,1 6586
Educación secundaria primera etapa 13 19,6 18,9 18 19,3 10,9 0,2 2491,6
Educación secundaria segunda etapa 11,4 12,9 15,5 17,7 23,1 19,4 0,1 2633,5
Educación superior 5,7 8,8 9,7 17,6 21,5 36,5 0,2 3243,6
No consta 12,3 3,8 9 16 20,9 17,7 20,2 186,5
Total 18,3 16,2 14,9 16 17,5 16,8 0,4 15141,3  
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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Tabla 2.2.28 Hogares por ingresos anuales del hogar en 2004 y Comunidades Autónomas. 
Porcentajes y número total de adultos (miles) 
 

Hasta 9000 
Euros

De 9000 a 
14000 Euros

De 14000 a 
19000 Euros

De 19000 a 
25000 Euros

De 25000 a 
35000 Euros

Más de 35000 
Euros No consta Total 

Andalucía 21,5 20,6 15,7 16 14,9 10,9 0,3 2553,7
Aragón 18 14,6 14,3 17 18,5 17,2 0,5 461,9
Asturias (Principado de) 15,7 14,6 16,9 14,7 20,1 18 - 388,8
Baleares 16,6 14,9 14,2 16,3 17,7 19,8 0,5 352,4
Canarias 22,5 16,1 17 15,9 15,1 12,9 0,5 628,7
Cantabria 13,7 13,2 18,3 16 17,2 20,8 0,8 189,5
Castilla y León 25,3 17,1 15,2 14,8 13,6 13,7 0,2 903
Castilla-La Mancha 28,3 16 15,8 12,5 14,9 12,4 - 641,1
Cataluña 13,6 13,3 13,5 17,7 21,1 20,6 0,1 2481,7
Comunidad Valenciana 20,7 18,3 15,8 16 17,1 11,8 0,3 1650,3
Extremadura 27,6 21,1 17,9 13,5 10,9 8,6 0,4 374,7
Galicia 20,1 17,5 14,6 15,9 17 14,9 0,1 952,7
Madrid (Comunidad de) 11,4 13,3 13,1 16,5 18,9 26,1 0,7 2006,8
Murcia (Región de) 19,4 17,2 16,7 14,5 18,7 13,2 0,3 419,2
Navarra (Comunidad Foral de) 13,8 9 13,5 11,6 21,5 30,6 - 206,7
País Vasco 13 13,1 13,9 15,5 20,8 21,6 2,1 780,9
Rioja (La) 18,1 16,6 15,5 19,6 17,9 12,2 - 104,9
Ceuta y Melilla 19,1 15 16,3 13,4 14,1 21,7 0,4 44,4

Total España 18,3 16,2 14,9 16 17,5 16,8 0,4 15141,3  
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 
 
2.2.2.4 Gasto y distribución 
 

En este apartado se analiza el gasto de los hogares y su distribución por los 

diferentes grupo de gasto. El análisis está además desglosado por quintiles en la 

Unión Europea, y por decilas y nivel de ingresos en España. Se utilizan datos de 

Eurostat para la Unión Europea, y del INE para España. 

En la Unión Europa, tal como se observa en la tabla 2.2.29, los mayores niveles 

de gasto por hogar en 1999 se observan en Luxemburgo, Irlanda y Reino Unido, y los 

más bajos en Finlandia, Portugal y España. Es interesante notar que el gasto por 

hogar del quintil más pobre en España es más cercano a la media de la Unión Europea 

que el gasto por hogar total. En el análisis de la distribución del gasto, con una 

información detallada en la tabla 2.2.30, se nota cómo en la Unión Europea, los 

quintiles más ricos atribuyen una proporción menor de sus ingresos a alimentos y 

vivienda, y mayor a transporte y ocio, que los quintiles más pobres.  

Pasando a la diversidad interna de España, la Encuesta de Presupuestos 

Familiares permite analizar el gasto por hogar de las distintas Comunidades 

Autónomas. Tal como se observa en la tabla 2.2.31, las Comunidades Autónomas con 

mayor gasto por hogar en 2005 son Ceuta y Melilla, y la Comunidad de Madrid, 

mientras que en las dos Castillas y en Murcia se observan los valores menores. Como 

es previsible, el gasto medio por hogar aumenta según los ingresos mensuales netos 

de los hogares, y en las decilas de gasto más altas. Es interesante observar como la 
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mayoría del gasto en transporte lo realiza exclusivamente la decila de gasto más alta 

(ver tablas 2.2.32 y 2.2.33). 

 

Gráfico 2.2.12 Distribución del gasto de cada decila de gasto por grupos de gasto. España, 
primer trimestre de 2005 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
 

La decila de gasto es importante también a la hora de analizar la distribución 

del gasto: el 25% del gasto de la primera decila se dedica a alimentación, y el 

porcentaje va paulatinamente bajando hasta el 9,8% de la última decila (ver tabla 
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2.2.34). Las decilas de gasto más bajo dedican en proporción más gasto también a 

vivienda, alcohol y tabaco, mientras que las más altas concentran su gasto en mayor 

proporción en transportes y ocio. La vivienda sigue siendo el tipo de gasto mayoritario 

para cualquier decila. Así, tal como pone de relieve el gráfico 2.2.12, a mayor nivel de 

gasto, mayores posibilidades de consumir bienes y servicios ya no de primera 

necesidad.  

Un análisis similar pero con algunos matices se puede realizar cuando se toma 

en consideración la estructura del gasto por el nivel de ingresos netos de los hogares. 

Tal como se observa en la tabla 2.2.35, los hogares con menores ingresos destinan 

una proporción mayor de su gasto a vivienda (alrededor del 40%) y alimentos, mientras 

que los que tienen más ingresos gastan proporcionalmente más en transporte y 

también vivienda, destinando una parte inferior de sus recursos a la alimentación. Es 

interesante observar como los hogares de ingresos entre 2.000 y 3.000 euros 

mensuales son los que proporcionalmente gastan menos en vivienda (debajo del 30% 

de su gasto) y destinan una parte importante de su gasto en hoteles y restaurantes. La 

vivienda es en media, también en este caso, el tipo de gasto mayoritario para todos los 

hogares, independientemente del nivel de ingresos. 

 
Tabla 2.2.29 Gasto medio por hogar y quintil, en unidades de poder de compra. Países de la 
UE-15, 1999 
 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quin
Alemania 12.490 17.867 22.151 27268 38
Austria 17.124 23.066 25.811 28526 37
Bélgica 18.699 23.758 25.717 30098 38
Dinamarca 13.627 17.766 22.911 28459 34
España 13.955 16.513 18.879 22057 29
Finlandia 10.021 14.014 18.082 21499 27
Francia 15.457 19.452 23.391 28348 36
Grecia 12.570 17.056 21.655 27117 38
Irlanda 27.102 25.612 27.904 33262 34
Italia 19.290 22.855 26.096 29853 38
Luxemburgo (Gran Ducado) 26.921 36.461 39.673 47620 65
Países Bajos 17.522 20.248 24.537 29754 36
Portugal 8.195 12.349 17.600 21193 33
Reino Unido 14.347 20.095 26.870 32114 44
Suecia 13.980 19.271 21.943 24089 29

Unión Europea (15 países) 14.950 19.421 23.638 28211 37

til 5 Total
.096 23.575
.713 26.453
.732 27.405
.404 23.439
.783 20.238
.428 18.211
.331 24.597
.597 23.401
.864 29.749
.002 27.220
.524 43.247
.196 25.657
.297 18.527
.794 27.646
.053 21.673

.633 24.772  
Fuente: Eurostat. Extracción online 15 de marzo de 2007
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Tabla 2.2.30 Estructura del gasto por quintiles de gasto, porcentajes verticales. Países de la UE-15, 1999 
 

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Grupo 1. Alimentos y bebidas 
no alcohólicas 18,4 16,4 14,9 13,4 10,5 15,4 13,4 12,1 10,7 8,1 17,9 15,5 13,9 13,4 9,7 16,9 14,9 14,0 12,9 10,6 15,5 14,8 13,7 12,8 11,2
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, 
tabaco y narcóticos

3,7 3,2 2,8 2,6 2,1 3,9 3,4 3,0 2,7 2,0 3,2 2,8 2,7 2,5 2,1 2,9 2,3 2,3 2,4 2,1 4,9 5,1 4,4 3,9 3,6
Grupo 3. Artículos de vestir y 
calzado 5,9 6,0 6,2 6,2 6,3 5,3 5,8 5,8 5,8 5,6 6,5 6,1 6,1 7,0 7,2 4,8 4,5 5,5 6,2 5,6 5,7 5,5 5,4 5,8 5,4
Grupo 4. Vivenda, agua, 
electricidad y otros 
combustibles 30,6 29,5 28,5 27,6 25,9 35,8 32,5 32,8 32,2 27,7 26,5 25,1 24,3 23,5 22,2 29,3 26,9 27,4 25,7 23,9 32,1 32,0 27,8 25,7 27,6
Grupo 5. Mobiliario, 
equipamiento del hogar y 
gastos corrientes de 
conservación de la vivienda

5,7 6,3 6,4 6,8 7,7 6,0 7,6 7,7 7,7 8,1 6,5 7,6 6,6 7,7 7,2 5,4 5,6 5,6 6,5 8,3 4,7 5,3 5,5 7,4 7,3
Grupo 6. Salud 2,8 3,1 3,1 3,0 3,4 2,3 2,7 2,7 3,3 5,3 2,1 2,6 2,2 2,4 2,6 6,0 5,2 5,2 4,6 3,6 2,4 2,7 2,0 2,0 2,8
Grupo 7. Transportes 9,7 11,0 12,6 13,9 16,1 8,4 10,4 11,4 12,7 17,8 10,2 12,5 14,4 13,9 17,8 9,5 12,4 12,6 11,7 14,4 9,1 10,2 15,1 16,4 15,6
Grupo 8. Comunicaciones 3,1 2,7 2,4 2,3 2,1 3,5 2,8 2,5 2,3 2,0 3,3 3,2 2,8 2,3 2,2 2,7 2,2 2,2 2,0 2,2 3,1 2,6 2,0 1,8 1,7
Grupo 9. Ocio, espectáculos y 
cultura 8,5 9,2 9,6 10,1 10,9 10,7 11,7 11,9 12,1 12,2 10,7 11,3 12,1 12,3 14,0 8,8 9,8 9,8 11,2 12,3 11,7 10,6 10,4 11,2 11,9
Grupo 10. Enseñanza 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4
Grupo 11. Hoteles, cafés y 
restaurantes 4,9 5,3 5,8 6,4 6,9 3,7 4,4 4,8 5,0 5,5 4,2 5,3 5,1 5,2 6,3 4,5 5,0 5,0 6,3 6,7 3,8 3,1 4,4 3,9 4,6
Grupo 12. Otros bienes y 
servicios 6,2 6,7 7,1 7,2 7,2 4,4 4,8 4,9 5,0 5,3 8,5 7,9 9,7 9,4 8,6 9,0 10,8 9,8 10,2 10,1 6,3 7,7 9,0 8,8 8,0

Unión Europea (15 países) Bélgica DinamarcaAlemania Austria
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Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Grupo 1. Alimentos y bebidas 
no alcohólicas 24,9 21,7 19,6 17,4 13,3 17,0 17,0 14,9 13,8 11,5 18,2 17,4 16,7 15,0 12,4 24,0 20,6 18,4 15,8 12,1 18,4 17,0 16,1 14,5 13,6
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, 
tabaco y narcóticos

3,7 3,2 2,9 2,6 2,1 3,9 2,8 2,9 3,1 2,6 3,2 2,9 2,6 2,4 2,3 5,1 4,5 3,8 3,4 2,4 7,3 7,5 8,5 8,6 7,1
Grupo 3. Artículos de vestir y 
calzado 7,2 7,7 7,6 7,5 7,2 4,1 4,2 4,6 4,6 5,2 5,6 5,7 5,4 5,7 6,2 7,2 7,9 8,5 8,6 9,4 5,9 6,1 6,8 6,5 6,2
Grupo 4. Vivenda, agua, 
electricidad y otros 
combustibles 25,2 26,3 28,3 27,4 28,8 33,6 32,0 28,4 26,7 25,1 32,2 30,2 28,2 26,4 25,0 24,2 24,1 22,7 20,9 20,5 27,6 28,9 27,7 26,0 27,0
Grupo 5. Mobiliario, 
equipamiento del hogar y 
gastos corrientes de 
conservación de la vivienda

4,2 4,4 4,3 5,1 6,1 3,9 3,9 4,4 4,7 5,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,9 5,9 6,2 7,1 8,0 8,4 4,1 4,8 4,4 4,6 4,9
Grupo 6. Salud 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 3,9 4,4 3,7 3,3 3,7 3,5 4,3 4,3 3,7 3,8 6,3 6,5 6,2 6,4 6,1 1,3 1,7 1,5 1,5 2,1
Grupo 7. Transportes 11,7 12,3 12,2 12,7 13,2 9,7 13,5 16,7 18,0 20,8 9,6 11,6 13,7 16,0 15,5 7,8 8,8 10,0 11,8 13,5 13,0 11,5 12,7 14,0 14,6
Grupo 8. Comunicaciones 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 4,2 3,2 3,0 2,6 2,1 3,1 2,6 2,3 2,2 2,2 3,4 3,5 3,2 3,2 3,2 2,7 2,6 2,4 2,5 2,6
Grupo 9. Ocio, espectáculos y 
cultura 4,8 5,3 5,7 6,7 7,4 10,0 9,8 10,0 11,1 11,7 6,3 6,6 6,9 7,4 8,5 2,8 3,6 4,0 4,5 5,7 8,8 9,1 9,1 9,7 9,5
Grupo 10. Enseñanza 0,8 1,1 1,2 1,4 2,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 1,6 2,3 2,3 2,2 2,9 1,5 1,3 1,2 1,4 1,6
Grupo 11. Hoteles, cafés y 
restaurantes 8,8 8,8 8,8 9,6 9,7 3,7 3,1 4,1 4,5 4,5 4,5 4,7 4,9 5,9 7,4 7,3 7,5 8,4 9,4 9,6 4,8 4,7 4,8 5,6 5,7
Grupo 12. Otros bienes y 
servicios 4,2 4,6 4,9 5,3 5,9 6,0 6,0 7,1 7,5 7,8 8,8 9,2 9,6 9,5 9,3 4,6 4,6 5,3 5,7 6,2 4,9 4,8 4,9 5,2 5,1

Grecia IrlandaEspaña FranciaFinlandia

 
 

 96 



Informe 2007. Observatorio Social de España 

 97 

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Quint.
1

Quint.
2

Quint.
3

Quint.
4

Quint.
5

Grupo 1. Alimentos y bebidas 
no alcohólicas 25,1 22,4 20,1 18,0 14,0 14,2 12,4 10,5 9,3 7,4 13,0 12,8 10,8 9,8 8,4 29,0 24,5 21,0 18,1 13,0 15,1 12,9 11,3 10,2 7,6 17,5 16,5 16,8 15,0 12,8
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, 
tabaco y narcóticos

2,5 2,0 1,9 1,8 1,5 2,9 2,4 2,0 1,9 1,5 2,5 2,2 2,2 2,1 1,8 3,3 3,4 3,5 3,1 2,0 4,8 4,0 2,9 2,8 2,2 3,6 2,7 2,8 3,2 2,7
Grupo 3. Artículos de vestir y 
calzado 7,6 7,0 7,5 7,3 7,9 5,4 5,7 5,7 6,0 6,4 5,6 5,3 6,1 6,0 6,4 6,1 6,3 6,8 6,6 6,8 5,0 5,5 5,7 5,6 5,5 5,5 5,2 5,3 4,4 5,8
Grupo 4. Vivenda, agua, 
electricidad y otros 
combustibles 22,6 24,1 24,9 25,1 25,7 28,2 27,1 28,3 27,9 26,2 30,8 30,2 27,0 24,3 24,6 20,3 21,1 19,3 19,3 19,7 32,4 32,0 28,9 27,9 25,3 31,1 27,5 27,4 25,9 24,7
Grupo 5. Mobiliario, 
equipamiento del hogar y 
gastos corrientes de 
conservación de la vivienda

7,2 7,3 6,9 7,8 8,2 7,1 7,0 8,5 8,1 9,3 6,0 6,6 7,2 7,1 8,1 5,2 5,6 6,3 6,9 8,8 6,1 6,9 6,6 7,0 8,5 3,6 4,2 4,9 4,8 6,4
Grupo 6. Salud 4,7 5,1 4,7 4,2 3,9 2,8 2,7 2,6 2,1 2,1 0,7 1,1 1,2 1,1 1,3 7,1 6,3 5,5 4,9 4,4 0,8 1,0 1,1 1,1 1,3 2,2 3,5 4,0 2,7 2,4
Grupo 7. Transportes 12,1 12,4 13,1 14,1 15,3 13,7 15,1 14,4 15,7 17,0 8,5 8,2 10,1 11,8 11,2 8,3 12,2 15,5 16,6 16,3 9,3 9,4 12,9 13,8 17,1 8,8 13,0 11,7 15,4 15,4
Grupo 8. Comunicaciones 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 2,9 2,2 2,0 2,0 2,0 2,8 2,5 2,1 2,0 1,9 3,4 3,3 3,1 3,4 3,3 3,0 2,7 2,2 2,1 1,9 3,7 2,9 2,5 2,5 2,0
Grupo 9. Ocio, espectáculos y 
cultura 5,0 5,6 6,2 6,4 7,3 7,0 8,0 8,8 9,2 9,4 9,4 9,5 10,3 10,5 11,3 2,9 3,0 3,8 4,7 6,6 10,8 12,4 13,2 13,8 14,6 14,1 13,4 13,2 15,1 16,4
Grupo 10. Enseñanza 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,2u 0,1u 0,1u 0,2 0,2 2,0 1,2 1,3 1,1 1,0 0,3 0,6 1,0 1,0 2,1 1,0 0,7 1,0 1,1 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3
Grupo 11. Hoteles, cafés y 
restaurantes 2,8 3,5 4,0 5,1 6,1 8,0 8,9 9,4 9,9 10,6 4,6 5,0 6,0 7,9 9,4 9,7 8,6 8,5 9,6 10,1 6,9 7,2 8,1 8,6 7,9 4,5 3,7 3,2 3,7 4,2
Grupo 12. Otros bienes y 
servicios 6,8 6,9 7,2 7,1 7,4 7,8 8,3 7,8 7,9 8,0 14,1 15,3 15,8 16,4 14,8 4,5 5,3 5,7 5,9 7,0 4,8 5,4 6,2 6,0 6,0 5,4 7,4 8,1 7,4 7,1

SueciaLuxemburgo (Gran Ducado) PortugalItalia Países Bajos Reino Unido

 
Fuente: Eurostat. Extracción online 15 de marzo de 2007 
u = dato incierto o no fiable
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Tabla 2.2.31 Gasto total y medio por hogar por Comunidad Autónoma de residencia. Primer 
trimestre 2005 
 

Gasto total 
Gasto medio 

por hogar 
Andalucía 13.988.515,26 5.706,61
Aragón 2.681.128,86 6.089,29
Asturias (Principado de) 2.205.750,57 5.786,28
Baleares 2.301.113,76 6.537,71
Canarias 3.619.256,03 5.815,50
Cantabria 1.099.318,22 6.094,86
Castilla y León 4.890.413,05 5.253,31
Castilla-La Mancha 3.127.436,06 4.932,37
Cataluña 15.453.595,98 6.209,58
Comunidad Valenciana 10.194.570,16 6.453,90
Extremadura 1.552.420,44 4.226,22
Galicia 5.187.420,33 5.914,18
Madrid (Comunidad de) 15.358.603,51 7.883,08
Murcia (Región de) 2.210.278,43 5.253,11
Navarra (Comunidad Foral de) 1.315.198,63 6.929,07
País Vasco 5.321.714,76 7.144,47
Rioja (La) 627.111,06 6.217,04
Ceuta y Melilla 311.528,60 8.820,41

Total España 91.445.373,73 6.201,74  
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
Tabla 2.2.32 Gasto total y medio por hogar por ingresos mensuales netos regulares del hogar. 
Primer trimestre 2005 
 

Gasto total 
Gasto medio 

por hogar 
Hasta 499 Euros 2.747.581,16 2.718,99
De 500 a 999 Euros 11.834.555,98 3.808,75
De 1000 a 1499 Euros 19.614.138,83 5.336,79
De 1500 a 1999 Euros 19.388.600,95 6.752,47
De 2000 a 2499 Euros 15.084.977,91 7.814,12
De 2500 a 2999 Euros 10.115.699,45 9.954,63
De 3000 a 4999 Euros 9.736.395,99 10.445,28
Más de 5000 Euros 2.917.233,19 14.583,52
Total 91.439.183,48 6.202,15  
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
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Tabla 2.2.33 Distribución porcentual del gasto total (porcentajes verticales) por decilas de gasto 
y grupos de gasto. Primer trimestre 2005 
 

Gasto total

Grupo 1. 
Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas

Grupo 2. 
Bebidas 

alcohólicas, 
tabaco y 

narcóticos

Grupo 3. 
Artículos de 

vestir y 
calzado

Grupo 4. 
Vivenda, 

agua, 
electricidad y 

otros 
combustible

s

Grupo 5. 
Mobiliario, 

equipamient
o del hogar y 

gastos 
corrientes de 
conservació

n de la 
vivienda

Grupo 6. 
Salud

Grupo 7. 
Transportes

Grupo 8. 
Comunicacio

nes

Grupo 9. 
Ocio, 

espectáculos 
y cultura

Grupo 10. 
Enseñanza

Grupo 11. 
Hoteles, 
cafés y 

restaurantes

Grupo 12. 
Otros bienes 
y servicios

Decila 1 3,43 5,24 6,06 2,71 4,03 2,02 2,47 1,52 4,55 1,83 0,84 2,85 2,58
Decila 2 4,91 7,07 8,2 4,18 5,04 3,14 4,15 3,21 5,43 3,96 1,51 4,79 4,4
Decila 3 5,94 7,68 7,76 5,85 6,11 4,24 5,32 3,79 7,4 4,77 7,26 5,87 5,57
Decila 4 6,83 8,82 8,62 6,79 6,92 5,61 4,99 4,53 8,16 5,75 4,42 7,25 6,6
Decila 5 7,8 9,17 9,15 8,11 8,28 6,34 8,27 4,38 8,66 6,54 5,75 8,32 8,29
Decila 6 8,85 10,29 10,91 9,89 8,55 7,5 7,46 5,2 9,95 10,11 9,18 9,65 9,68
Decila 7 10,13 10,63 9,85 11,03 10,32 10,63 11,78 6,43 10,75 10,78 12,42 10,61 10,32
Decila 8 11,92 12,45 10,69 13,75 11,73 12,87 14,82 7,18 12,12 12,28 19,81 12,37 13,58
Decila 9 14,75 13,3 11,53 16,51 14,06 18,1 15,23 9,54 14,11 19,64 22,77 18,85 15,87
Decila 10 25,43 15,34 17,24 21,19 24,96 29,55 25,5 54,23 18,87 24,34 16,04 19,46 23,12
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
Tabla 2.2.34 Distribución porcentual del gasto total (porcentajes horizontales) por decilas de 
gasto y grupos de gasto. Primer trimestre 2005 
 

Gasto total

Grupo 1. 
Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas

Grupo 2. 
Bebidas 

alcohólicas, 
tabaco y 

narcóticos

Grupo 3. 
Artículos de 

vestir y 
calzado

Grupo 4. 
Vivenda, 

agua, 
electricidad y 

otros 
combustible

s

Grupo 5. 
Mobiliario, 

equipamient
o del hogar y 

gastos 
corrientes de 
conservació

n de la 
vivienda

Grupo 6. 
Salud

Grupo 7. 
Transportes

Grupo 8. 
Comunicacio

nes

Grupo 9. 
Ocio, 

espectáculos 
y cultura

Grupo 10. 
Enseñanza

Grupo 11. 
Hoteles, 
cafés y 

restaurantes

Grupo 12. 
Otros bienes 
y servicios

Decila 1 100 24,95 3,48 5,52 37,99 2,8 1,57 4,69 3,62 3,37 0,26 6,51 5,23
Decila 2 100 23,48 3,29 5,95 33,16 3,05 1,85 6,9 3,02 5,11 0,33 7,64 6,23
Decila 3 100 21,11 2,58 6,89 33,25 3,41 1,96 6,73 3,4 5,09 1,31 7,75 6,53
Decila 4 100 21,05 2,49 6,94 32,69 3,92 1,59 6,99 3,26 5,34 0,69 8,32 6,72
Decila 5 100 19,17 2,31 7,26 34,25 3,87 2,32 5,92 3,03 5,31 0,79 8,37 7,39
Decila 6 100 18,95 2,43 7,81 31,17 4,04 1,84 6,2 3,07 7,24 1,12 8,55 7,6
Decila 7 100 17,12 1,92 7,61 32,87 5 2,54 6,69 2,9 6,74 1,32 8,21 7,08
Decila 8 100 17,03 1,77 8,06 31,76 5,15 2,72 6,35 2,78 6,53 1,79 8,14 7,92
Decila 9 100 14,71 1,54 7,82 30,78 5,85 2,26 6,82 2,61 8,44 1,66 10,02 7,48
Decila 10 100 9,84 1,34 5,82 31,68 5,54 2,19 22,5 2,02 6,07 0,68 6 6,32
Total 100 16,31 1,97 6,99 32,28 4,77 2,19 10,55 2,73 6,34 1,08 7,84 6,95  
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
Tabla 2.2.35 Estructura del gasto total por nivel de ingresos mensuales netos regulares del 
hogar y grupos de gasto. Primer trimestre 2005 
 

Gasto total

Grupo 1. 
Alimentos y 
bebidas no 
alcohólicas

Grupo 2. 
Bebidas 

alcohólicas, 
tabaco y 

narcóticos

Grupo 3. 
Artículos de 

vestir y 
calzado

Grupo 4. 
Vivenda, 

agua, 
electricidad y 

otros 
combustible

s

Grupo 5. 
Mobiliario, 

equipamient
o del hogar y 

gastos 
corrientes de 
conservació

n de la 
vivienda

Grupo 6. 
Salud

Grupo 7. 
Transportes

Grupo 8. 
Comunicacio

nes

Grupo 9. 
Ocio, 

espectáculos 
y cultura

Grupo 10. 
Enseñanza

Grupo 11. 
Hoteles, 
cafés y 

restaurantes

Grupo 12. 
Otros bienes 
y servicios

No consta 100 31,67 0 11,97 42,56 4,81 0 0 0,43 0,8 0 0 7,76
Hasta 499 Euros 100 20,28 1,8 5,44 46,53 3,6 2,08 3,72 2,59 3,22 0,21 4,54 5,98
De 500 a 999 Euros 100 20,68 2,01 6,5 38,45 4,44 1,9 6,74 2,61 4,69 0,28 5,56 6,13
De 1000 a 1499 Euros 100 18,66 2,33 6,99 33,7 4,24 2,22 8,6 2,81 5,73 0,69 7,7 6,32
De 1500 a 1999 Euros 100 17,53 2,34 7,22 30,49 4,35 2,04 10,73 2,86 6,4 0,94 8,16 6,94
De 2000 a 2499 Euros 100 15,88 1,95 7,16 29,08 4,96 2,18 12,67 2,87 6,42 1,16 8,61 7,07
De 2500 a 2999 Euros 100 14,48 1,92 6,8 27,34 5,18 1,9 13,86 2,62 7,81 1,8 9,69 6,57
De 3000 a 4999 Euros 100 10,92 1,21 7,82 31,83 6,1 2,49 9,21 2,91 8,13 2,1 9,68 7,62
Más de 5000 Euros 100 8,23 1,01 5,11 35,82 6,54 1,7 15,83 2,3 7,07 3,34 5,64 7,4
Total 100 16,65 2,01 6,97 32,43 4,77 2,1 10,21 2,77 6,3 1,11 7,94 6,74  
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 

Los datos de Eurostat, por un lado, y de la Encuesta de Condiciones de Vida de 

2005 llevada a cabo por el INE permiten analizar en qué medida una parte de la 

población se ve afectada por la imposibilidad de consumir ciertos bienes o servicios 

debido a las dificultades económicas que experimenta. Esta privación sin duda puede 
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interpretarse como un reflejo del bienestar existente en una sociedad, dado que 

muestra precisamente qué parte de la población no puede participar de dicho bienestar 

en todo su plenitud.  

En la Unión Europea, se puede observar en la tabla 2.2.36 cómo España es 

uno de los países donde una mayor proporción de hogares no puede permitirse 

algunos gastos: después de Portugal y Grecia es el país donde más personas no 

pueden ir de vacaciones por una semana (38% en 2001), y, después de Portugal, 

donde menos se puede mantener el hogar a una temperatura suficientemente cálida 

(40% en el mismo año). España está acompañada en esta situación por los otros 

países del sur de Europa. 

 

Gráfico 2.2.13 Hogares que no pueden permitirse diversos gastos por tramos de ingresos 
anuales del hogar en 2005 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos de INE: Encuesta de Condiciones de vida 2005 
 

Las dificultades de los hogares a la hora de permitirse ciertos gastos están 

claramente relacionadas con su nivel de ingresos, tal como pone de relieve el gráfico 

2.2.13 elaborado con información procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida 

de 2005: sólo el 12,8% de los hogares españoles con más de 35.000 euros tiene 

dificultades para afrontar gastos imprevistos, contra el 54,1% de los hogares con 

ingresos hasta 9.000 euros, superiores en número absoluto a los más ricos (ver 

también la tabla 2.2.37). Esta relación entre tramo de ingresos y privación se presenta 

en los cuatro grupos de gastos analizados, aunque vale la pena mencionar que el nivel 

de población afectada por la dificultad para comer carne, pollo o pescado al menos 

cada dos días, o bien para mantener la vivienda a una temperatura suficientemente 

cálida es menor que la población con dificultades para disfrutar de vacaciones o de 

afrontar gastos previstos. Recordemos que, tal como muestra la tabla 2.2.36, en países 
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como Dinamarca o Países Bajos casi nueve de cada diez hogares puede permitirse las 

vacaciones pagadas. Así, esta comodidad ampliamente extendida entre la población 

de los países europeos queda fuera del alcance de una gran parte de la población 

española con menores ingresos, reflejando cómo los grupos de reducidos ingresos 

están privados de bienestar comparativamente, e incluso pueden encontrarse en 

situaciones de pobreza, y exclusión social. El capítulo 8.5 de este informe examinará 

precisamente la extensión del riesgo de pobreza y exclusión social, ampliando la 

información aquí presentada. 

Por otro lado, tal como muestra la tabla 2.2.38, se observan importantes 

desigualdades también a nivel de Comunidad Autónoma: en Andalucía y Murcia hay 

las mayores dificultades para tener vacaciones, mientras que en Canarias y Ceuta y 

Melilla, los hogares tienen menos capacidad para afrontar gastos imprevistos. Las 

Comunidades donde los hogares pueden en media más fácilmente permitirse ciertos 

gastos son Navarra, Cantabria y La Rioja. 

 
Tabla 2.2.36 Porcentaje de la población que padece privación material por dificultades 
económicas. Países de la UE-15, 2001/2003 
 

Pagar una 
semana anual 
de vacaciones 
lejos de casa

Mantener el hogar 
a una temperatura 
suficientemente 

cálida

Comer carne, 
pollo o pescado 
cada dos días, si 

se desea

Pagar facturas 
imprevistas de 

alquiler o gastos 
del hogar

Televisión en 
color Teléfono

Coche o 
furgoneta de 
uso privado

Alemania** 20 : 2 : 0 1 6
Austria* 24 3 9 3 0 0 5
Bélgica* 27 6 5 7 1 1 6
Dinamarca* 13 10 2 4 1 0 8
España** 38 40 2 5 0 1 6
Finlandia** 25 6 3 19 0 0 3
Francia** 22 3 2 8 0 1 3
Grecia* 52 19 13 37 1 1 12
Irlanda* 26 3 3 10 1 1 12
Italia** 36 18 5 6 1 1 3
Luxemburgo* 13 1 3 6 0 0 1
Países Bajos** 12 3 2 3 0 0 3
Portugal** 61 58 3 5 1 4 17
Reino Unido** 22 1 8 : 0 0 0
Suecia** : : : : 0 : 0  
Fuente: Eurostat. Extracción online el 12 de marzo de 2007 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Nota: (:) = no disponible; * = 2003; ** = 2001 
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Tabla 2.2.37 Hogares que no pueden permitirse diversos gastos por tramos de ingresos 
anuales del hogar en 2005 
 

Vacaciones al menos 
una semana al año

Comida de carne, pollo o 
pescado al menos cada dos 

días

Mantener la vivienda con 
una temperatura 

adecuada

Capacidad para 
afrontar gastos 

imprevistos Total 
Hasta 9000 Euros 64,1 5,9 16,1 54,1 2772,9
De 9000 a 14000 Euros 51,2 3,7 13,2 43,7 2447,5
De 14000 a 19000 Euros 44,7 1,4 8,4 35,7 2258
De 19000 a 25000 Euros 37,5 1,2 6,6 30,6 2415,3
De 25000 a 35000 Euros 28,8 1,3 6 24,6 2652,3
Más de 35000 Euros 15,2 0,8 3,6 12,8 2536,8
No consta 39,9 3,8 2,9 41,9 58,5
Total 40,4 2,5 9 33,8 15141,3  
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 
Tabla 2.2.38 Hogares que no pueden permitirse diversos gastos por Comunidades Autónomas, 
2005 
 

Vacaciones al menos una 
semana al año

Comida de carne, pollo o 
pescado al menos cada dos 

días

Mantener la vivienda con 
una temperatura 

adecuada

Capacidad para 
afrontar gastos 

imprevistos Total
Andalucía 56,5 2 7,2 39,7 2553,7
Aragón 26,6 0,9 5 23,9 461,9
Asturias (Principado de) 34,5 3,2 5,8 21,8 388,8
Baleares 30,8 2,6 11,8 32,1 352,4
Canarias 46,9 6,3 32 50,1 628,7
Cantabria 29,6 0,4 2,6 19,5 189,5
Castilla y León 37,2 0,7 3,9 23,6 906
Castilla-La Mancha 41,6 1,8 6,8 32,2 641,1
Cataluña 35,4 2,7 7,5 32,4 2481,7
Comunidad Valenciana 45 1,8 11,5 35,7 1650,3
Extremadura 50,3 8,1 12 41,8 374,7
Galicia 47,5 1,7 16,4 38,5 952,7
Madrid (Comunidad de) 28,4 3,7 6,9 33,1 2006,8
Murcia (Región de) 51,2 1,5 10,5 41,3 419,2
Navarra (Comunidad Foral de) 18,6 0,1 1,5 17,1 206,7
País Vasco 27,2 1,5 4,9 24 780,9
Rioja (La) 27,7 1,1 2,3 22,4 104,9
Ceuta y Melilla 41,4 2 19,8 52,2 44,4

Total España 40,4 2,5 9 33,8 15141,3  
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005. Extracción online 5 de diciembre de 2006 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 
 
2.2.2.5 Desigualdades en la distribución de la renta 
 

Para cerrar el análisis de las condiciones socioeconómicas de la población, se 

presentarán datos acerca de las desigualdades existentes en el sí de las distintas 

sociedades europeas. Si antes nos hemos detenido en la privación relativa de 

determinados sectores de la población de acceder a determinados bienes y servicios, 

ahora se analizará la desigualdad existente entre los recursos económicos disponibles 

para cada grupo de población. Para ello se utilizan unos índices sintéticos para 

analizar las  desigualdades de renta en la Unión Europea y dentro de España, según 
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los últimos datos disponibles. Se utilizan datos de Eurostat para la Unión Europea, y 

del INE para España. 

El coeficiente de Gini, recogido en la tabla 2.2.39 muestra la concentración de 

la renta dentro de un determinado país. En la Unión Europea los países con mayores 

desigualdades en 2005, según este coeficiente, son Portugal, Polonia, y los países 

bálticos, mientras que Suecia y Dinamarca son los que tienen menores desigualdades. 

España tiene un valor de concentración de la renta por encima de la media europea, 

siendo además el más alto de la Unión Europea de los 15, después de otros países del 

sur de Europa como Portugal, Grecia e Italia. Por tanto, y como podíamos deducir de 

los datos anteriores, en nuestro país hay una mayor distancia entre aquellos que más y 

menos tienen, y por tanto, entre el bienestar que unos u otros pueden experimentar.  

Otro indicador de las desigualdades de renta es el ratio entre la renta disponible 

equivalente del primer quintil de renta y la del último quintil. Según este índice las 

desigualdades en la Unión Europea (tanto de los 15 como de los 25) están 

aumentando en los últimos años. Portugal, Polonia y los países bálticos son también 

en 2005 los países con mayores desigualdades, y los países escandinavos son 

también los que menores desigualdades de renta muestran. España se observa otra 

vez como el país con el índice mayor de desigualdad después de los otros países del 

sur de Europa en la Unión Europea de los 15, y ha experimentado un incremento de 

este indicador en los últimos 3 años (ver tabla 2.2.40). 

El índice de Gini por Comunidad Autónoma, en base a los últimos datos 

disponibles del 1990, muestra unas importantes diferencias en las desigualdades de 

renta relativas a cada Comunidad, tal como se observa en el gráfico 2.2.14. 

Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha son las Comunidades con mayores 

desigualdades internas, y Navarra, País Vasco y Asturias, las que presentan menores 

desigualdades según este índice. Para cerrar este capítulo, cabe mencionar aquí la 

dificultad de conseguir datos más actualizados a nivel de Comunidades Autónomas del 

índice de Gini, ya que si bien INE presenta el valor total para España en la 

presentación de resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2005, no aporta 

información desagregada para cada una de las Comunidades Autónomas. 
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Gráfico 2.2.14 Índice de GINI por Comunidades Autónomas, 1990 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Social de España con datos del INE: Encuesta de Presupuestos Familiares, 
1990-91 
 
Tabla 2.2.39 Coeficiente de Gini. Países europeos, 1995-2005 
 

Alemania 29 27 25 25 25 25 25 : : : 28 b 
Austria 27 26 25 24 26 24 24 : i 27 bi 26 26
Bélgica 29 28 27 27 29 30 28 : i 28 bi 26 28
Chipre : : 29 i : : : i : i : i 27 i : i 29
Dinamarca 20 i : 20 i : 21 i : i 22 i : i 25 bi 24 24
Eslovaquia : : : : : : i : i : : : 26
Eslovenia : : : : : 22 i 22 i 22 i 22 i : i :
España 34 34 35 34 33 32 33 31 bi 31 i 31 b 32
Estonia : : : : : 36 i 35 i 35 i 34 i 37 b 34
Finlandia : 22 22 22 24 24 27 bi 26 i 26 i 25 b 26
Francia 29 29 29 28 29 28 27 bi 27 i 27 i 28 b 28
Grecia 35 34 35 35 34 33 33 : i 35 b 33 33
Hungría : : : : : 26 i 25 i 24 i 27 i : i 28 bp
Irlanda 33 33 33 34 32 30 29 : i 31 b 32 32
Italia 33 32 31 31 30 29 29 : i : i 33 b 33 b
Letonia : : : : : 34 i : i : : : 36
Lituania : : : : : 31 i 31 i : : : 36
Luxemburgo 29 28 25 26 27 26 27 : i 28 bi 26 26
Malta : : : : : 30 i : : i : i : i 28 b
Países Bajos 29 29 26 25 26 29 ip 27 ip 27 ip 27 ip : i 27 b
Polonia : : : : : 30 i 30 i : : : 36
Portugal 37 36 36 37 36 36 37 : i : i 38 b 41
República Checa : : : : : : i 25 i : : : 26 b
Reino Unido 32 32 30 32 32 32 bi 35 i 35 i 34 i : i :
Suecia : : 21 i : 22 i : i 24 i 23 bi : i 23 b 23

Unión Europea (15 países) 31 s 30 s 29 s 29 s 29 s 29 s 29 s : i 30 s 30 s 30 s
Unión Europea (25 países) : : : 29 s 29 s 29 s 29 s : i 29 s 30 s 31 s 

2004 20051999 2000 2001 2002 20031995 1996 1997 1998

b 

b 

 

 
b 
b 

 
 

b 

 

 

 
Fuente: Eurostat 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Nota: (:) = no disponible; (s) = estimación; (i) = ver notas de explicación disponibles en: epp.eurostat.ec.europa.eu ; (b) 
= serie discontinua; (p) = valor provisional 
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Tabla 2.2.40 Desigualdades en la distribución de ingresos, ratio entre la renta disponible 
equivalente del primer quintil y del último quintil. Países de la UE-25, 1995-2005 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 4,6 4 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 : : : 4,1 (b) 
Austria 4 3,8 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 : (i) 4,0 (bi) 3,8 3,8
Bélgica 4,5 4,2 4 4 4,2 4,3 4 : (i) 4,0 (bi) 4 4,1
Chipre : : : (i) : : : : (i) : (i) 4,1 (i) : (i) 4,3 (b) 
Dinamarca 2,9 (i) : 2,9 (i) : 3,0 (i) : 3,0 (i) : (i) 3,6 (bi) 3,4 3,5
Eslovaquia : : : : : : : (i) : : : 3,9 (b) 
Eslovenia : : : : : 3,2 (i) 3,1 (i) 3,1 (i) 3,1 (i) : (i) :
España 5,9 6 6,5 5,9 5,7 5,4 5,5 5,1 (bi) 5,1 (i) 5,1 (b) 5,4
Estonia : : : : : 6,3 (i) 6,1 (i) 6,1 (i) 5,9 (i) 7,2 (b) 5,9
Finlandia : 3 3 3,1 3,4 3,3 3,7 (bi) 3,7 (i) 3,6 (i) 3,5 (b) 3,6
Francia 4,5 4,3 4,4 4,2 4,4 4,2 3,9 (bi) 3,9 (i) 3,8 (i) 4,2 (b) 4
Grecia 6,5 6,3 6,6 6,5 6,2 5,8 5,7 : (i) 6,4 (b) 5,9 5,8
Hungría : : : : : 3,3 (i) 3,1 (i) 3,0 (i) 3,3 (i) : (i) 4 (bp) 

Irlanda 5,1 5,1 5 5,2 4,9 4,7 4,5 : (i) 5 (b) 5 5
Italia 5,9 5,6 5,3 5,1 4,9 4,8 4,8 : (i) : (i) 5,6 (b) 5,6 (b) 
Letonia : : : : : 5,5 (i) : (i) : : : 6,7 (b) 
Lituania : : : : : 5 4,9 (i) : : : 6,  
Luxemburgo 4,3 4 3,6 3,7 3,9 3,7 3,8 : (i) 4,0 (bi) 3,7 3,8
Malta : : : : : 4,6 (i) : (i) : (i) : (i) : (i) 4,2 (b) 
Países Bajos 4,2 4,4 3,6 3,6 3,7 4,1 (ip) 4,0 (ip) 4,0 (ip) 4,0 (ip) : (i) 4 (b) 

Polonia : : : : : 4,7 (i) 4,7 (i) : : : 6,6 (b) 
Portugal 7,4 6,7 6,7 6,8 6,4 6,4 6,5 7,3 (ip) 7,4 (ip) 7,2 (b) 8,2
República Checa : : : : : : 3,4 (i) : : : 3,  
Reino Unido 5,2 5 4,7 5,2 5,2 5,2 (bi) 5,4 (i) 5,5 (i) 5,3 (i) : (i) 5,6 (bp) 
Suecia : : 3,0 (i) : 3,1 (i) : 3,4 (i) 3,3 (bi) : (i) 3,3 (b) 3,3

Unión Europea (15 países) 5,1 (s) 4,8 (s) 4,7 (s) 4,6 (s) 4,6 (s) 4,5 (s) 4,5 (s) : (i) 4,6 (s) 4,8 (s) 4,8 (s) 
Unión Europea (25 países) : : : 4,6 (s) 4,6 (s) 4,5 (s) 4,5 (s) :

9 (b)

7 (b)

(i) 4,6 (s) 4,8 (s) 4,9 (s)  
Fuente: Eurostat 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
Nota: (:) = no disponible; (s) = estimación; (i) = ver notas de explicación disponibles en: epp.eurostat.ec.europa.eu ; (b) 
= serie discontinua; (p) = valor provisional 
 
Tabla 2.2.41 Índice de Gini por Comunidad Autónoma, 1990 
 

Índice de Gini
Andalucía                0,332
Aragón                   0,322
Asturias (Principado de) 0,286
Baleares                 0,290
Canarias                 0,327
Cantabria                0,315
Castilla y León 0,328
Castilla-La Mancha 0,332
Cataluña                 0,316
Comunidad Valenciana 0,306
Extremadura              0,352
Galicia 0,327
Madrid (Comunidad de) 0,324
Murcia (Región de) 0,346
Navarra (Comunidad Foral de) 0,284
País Vasco 0,286
Rioja (La) 0,302  
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, 1990-91. INE 
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2.3 Contexto sociopolítico 

 
Jordi Serret y 

Vicenç Navarro 
 

 
 
 
 

En este tercer apartado dentro de la sección del informe dedicada a la 

contextualización del Estado de Bienestar se trata el contexto sociopolítico de España. 

Contexto sociopolítico puede parecer un concepto vago y poco preciso, y puede 

parecer extraño que aparezca en un informe como éste. La importancia del contexto 

sociopolítico es clave para explicar muchas de las cuestiones de la situación del 

Estado de Bienestar. 

Hay que tener en cuenta que el Estado de Bienestar, como su nombre indica, 

depende en su totalidad del Estado y su extensión depende del financiamiento que 

éste le dé. El Estado de Bienestar es un concepto desarrollado por los partidos 

socialdemócratas y cristianodemócratas después de la II Guerra Mundial, y en el 

desarrollo de éste el Estado de Bienestar tiene profunda importancia. Dependiendo del 

color del gobierno, la afiliación a los sindicatos, la participación política, o la ubicación 

en la escalera izquierda-derecha el Estado de Bienestar tendrá una configuración u 

otra, y un peso u otro. 

La importancia de un estudio de la situación sociopolítica previo al análisis del 

Estado de Bienestar en España viene dado por la dependencia del Estado de 

Bienestar respecto del sistema político. Sistema político comprende desde la ley 

electoral, que por ejemplo condiciona fuertemente el sistema de partidos. Sistema 

político comprende también las tradiciones políticas de cada país, como por ejemplo la 

tradicional alianza en el centro y norte de Europa entre clases medias y clases obreras 

para el desarrollo del Estado de Bienestar, situación que no se da en España. 

El sistema político condiciona el Estado de Bienestar debido a la capacidad 

reguladora que tiene el Estado y la dependencia de esta capacidad reguladora de los 

resultados electorales y de la ideología del gobierno. Por ejemplo, una de las causas 

del subdesarrollo del Estado de Bienestar en España se encuentra en que durante el 

surgimiento después de la II Guerra Mundial de los Estados de Bienestar en las 

democracias de Europa Occidental; en España a causa de la dictadura del general 

 106



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Franco y la opresión que esta causaba a las clases populares de España no se 

produjo este surgimiento, ni tampoco se produjo la alianza entre clases media y clases 

trabajadoras necesarias para comenzar este proceso a causa.   

En este apartado se tienen en cuenta los principales indicadores que permiten 

definir el contexto sociopolítico. Se realiza un análisis del contexto sociopolítico de 

España y se compara con un nivel político superior, la UE, estudiando la composición 

territorial y las diferencias territoriales del contexto sociopolítico. El contexto 

sociopolítico contiene en primer lugar datos como la participación electoral y su 

evolución, los resultados electorales en la UE, en España y en las distintas elecciones 

autonómicas, o el color de los gobiernos. Otro bloque está integrado por ítems 

relacionados con la posición social de la ciudadanía, analizando la estructura social de 

clases y la ubicación de los ciudadanos en el eje izquierda-derecha. En un tercer 

bloque se analizará el contexto sindical del país, afiliación sindical, densidad sindical y 

cobertura de la negociación colectiva. 

 

 

2.3.1 Participación política 
 

 

En primer lugar se analizará la participación electoral en la UE. Se observa que 

la participación en España se situó en las últimas elecciones generales, que fueron de 

muy alta participación debido a los atentados del 11-M en Madrid, en una posición 

media con respecto al conjunto de países de la UE. Concretamente la participación 

electoral en España estuvo por debajo de las democracias más antiguas como 

Alemania, Italia, Austria, Países Bajos o Suecia, pero por encima de las nuevas 

democracias post-comunistas, como Bulgaria, Estonia, Hungría o Polonia. España se 

encuentra también por encima de algunas viejas democracias europeas como Gran 

Bretaña, Francia o Irlanda (ver gráfico 2.3.1). Habrá que ver la evolución que siguen en 

España estas cifras y si en elecciones futuras se vuelve a repetir esta elevada 

participación electoral en España.    
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Tabla 2.3.1 Participación electoral y Abstención en elecciones generales. Países de la UE-27 
 

Elección Participación Abstención
Alemania 2005 77,70% 22,30%
Austria 2006 78,50% 21,50%
Bélgica 2003 91,10% 8,90%
Bulgaria 2005 53,80% 46,20%
Chipre 2006 89% 11%
Dinamarca 2005 84,50% 15,50%
Eslovaquia 2006 54,70% 45,30%
Eslovenia 2004 60,50% 39,50%
España 2004 77,20% 22,80%
Estonia 2003 58,20% 41,80%
Finlandia 2003 66,60% 33,40%
Francia 2002 62,60% 37,40%
Grecia 2004 76,50% 23,50%
Hungria 2006 67,80% 32%
Irlanda 2002 63% 37%
Italia 2006 83,60% 16,40%
Letonia 2006 62,30% 37,70%
Lituania 2004 45,90% 54,10%
Luxemburgo 2004 91,70% 8,30%
Malta 2003 96,20% 3,80%
Países Bajos 2006 80% 20%
Polonia 2005 40,60% 59,40%
Portugal 2005 65% 35%
R. Checa 2006 64,50% 35,50%
Reino Unido 2005 61,30% 38,70%
Rumanía 2004 58,50% 41,50%
Suecia 2006 82% 18%
Fuente: http://w w w .parties-and-elections.de
Proporcionado por el Observatorio Social de España  

 
.  
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Gráfico 2.3.1 Participación electoral en elecciones generales. Países de la UE-27 (elecciones 
celebradas entre 2002 y 2006) 
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Fuente: http://www.parties-and-elections.de 
Proporcionado por el Observatorio Social de España 
 
 

A nivel de CCAA se observan variaciones en el total de participación en las 

elecciones generales. Tal como se observa en la tabla 2.3.2, la participación oscila 

entre el 83,1% en Castilla-La Mancha en 1996 a un 60,7% en Canarias en 2000. Las 

elecciones de 1996 y 2004 son dos de las elecciones con más alta participación de la 

historia de España y se observa en la participación en las distintas CCAA, más baja en 

2000 que en 1996 y 2004. Las CCAA que destacan por una mayor participación son 

las CCAA del centro peninsular, las dos Castillas y Madrid además Extremadura, La 

Rioja, Murcia y Andalucía. 
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Tabla 2.3.2 Evolución de la participación electoral en las Elecciones Generales de España de 
1996, 2000 y 2004, por Comunidades Autónomas  
 

La participación en las elecciones autonómicas suele ser siempre inferior a la 

de las 

 

Marzo 1996 Marzo 2000 Marzo 2004
Andalucía 78,0% 68,8% 74,8%
Aragón 77,5% 71,4% 77,0%
Canarias 69,1% 60,7% 66,7%
Cantabria 79,3% 71,8% 77,2%
Castilla-La Mancha 83,1% 76,3% 79,9%
Castilla y León 79,0% 72,6% 77,8%
Cataluña 76,5% 64,0% 76,0%
Ceuta 63,8% 55,2% 63,5%
C. Foral de Navarra 73,5% 66,1% 76,2%
C. De Madrid 79,6% 72,1% 78,9%
C. Valenciana 81,7% 72,7% 77,7%
Extremadura 82,3% 75,4% 79,3%
Galicia 71,4% 65,0% 71,0%
Islas Baleares 71,6% 61,4% 68,8%
La Rioja 80,9% 74,2% 79,5%
Melilla 61,9% 54,0% 55,8%
País Vasco 71,5% 63,8% 75,0%
Principado de Asturias 75,9% 67,0% 71,7%
Región de Múrcia 82,0% 73,5% 77,1%
Total 77,4% 68,7% 75,7%

Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España a partir de: Archivo histórico electoral, Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, 2006. (www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html)

 
 

elecciones generales como se observa si se comparan los resultados de la tabla 

2.3.2 con los de la tabla anterior. Hay que diferenciar las CCAA en dos grupos, en 

primer lugar las CCAA consideradas nacionalidades históricas, Andalucía, Cataluña, 

Galicia y el País Vasco, y en segundo lugar el resto de CCAA. Las CCAA del primer 

grupo celebran las elecciones autonómicas un día diferente de las otras que lo hacen 

todas el mismo día, coincidiendo con las elecciones municipales, que suelen tener una 

alta participación. Destacar que Andalucía, aunque podría celebrar las elecciones el 

día que mejor le pareciese, en muchas ocasiones opta por hacerlas junto a las 

elecciones municipales o las elecciones generales, que tienen una fuerte movilización, 

beneficiándose así de la movilización de la población. Cosa que no hacen por ejemplo 

Cataluña, el País Vasco o Galicia por el deseo de centrar el debate electoral en su 

territorio y no verse interferido por otras campañas. Este factor explica una buena parte 

de las diferencias en participación electoral entre las distintas CCAA. 
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 Tabla 2.3.3 Evolución de la participación electoral en las tres últimas elecciones autonómicas 
spectivas (entre 1995 y 2005), por Comunidades Autónomas re

 
Elecciones 95-98 Elecciones 99-01 Elecciones 03-05

Fecha
% Participación 

electoral Fecha
% Participación 

electoral Fecha
% Participación 

electoral
Andalucía mar-96 78,1% mar-00 68,7% marzo-04 74,3%
Aragón may-95 71,1% jun-99 65,8% mayo-03 70,4%
Canarias may-95 64,2% jun-99 62,7% mayo-03 64,6%
Cantabria may-95 74,0% jun-99 68,8% mayo-03 73,0%
Castilla-La Mancha may-95 78,8% jun-99 74,9% mayo-03 76,3%
Castilla y León may-95 74,4% jun-99 69,4% mayo-03 72,7%
Cataluña nov-95 63,6% oct-99 59,2% noviembre-03 62,5%
Ceuta may-95 56,7% jun-99 61,4% mayo-03 59,1%
C. Foral de Navarra may-95 68,4% jun-99 66,2% mayo-03 70,7%
C. De Madrid may-95 70,4% jun-99 60,9% mayo-03 62,5%
C. Valenciana may-95 76,0% jun-99 67,8% mayo-03 71,5%
Extremadura may-95 78,3% jun-99 73,4% mayo-03 78,0%
Galicia oct-97 62,5% oct-01 60,2% octubre-05 64,2%
Islas Baleares may-95 63,6% jun-99 57,5% mayo-03 62,8%
La Rioja may-95 76,2% jun-99 68,7% mayo-03 75,1%
Melilla may-95 61,7% jun-99 60,4% mayo-03 57,4%
País Vasco oct-98 70,0% may-01 79,0% junio-05 68,0%
Principado de Asturias may-95 69,1% jun-99 63,6% mayo-03 63,8%
Región de Múrcia may-95 76,0% jun-99 67,7% mayo-03 70,0%

Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España a partir de: Archivo histórico electoral, Presidencia de la Generalitat Valenciana, 2006. 
(w w w .pre.gva.es/argos/archivo/index.html)  
 
 

Vista la participación, a continuación se analizarán los resultados electorales de

s últimos ti

primeros partidos en los distintos países de la UE dependen en gran parte de la 

situación política de cada país y sus factores internos. El porcentaje de voto de cada 

ejemplo, Italia únicamente presenta dos partidos que de hecho son dos amplias 

coaliciones, pues la ley electoral penaliza mucho los partidos pequeños. En Finlandia 

por ejemplo debido a la ley electoral los tres primeros partidos tienen menos de ocho 

políticos en el parlamento nacional, aún así se puede afirmar que los países con un 

sistema de partidos más bipartidista son: España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Malta, Portugal y el Reino Unido, es donde los dos partidos mayoritarios obtienen un 

porcentaje superior de votos. 

 

lo empos en Europa y en España. Los resultados electorales de los tres 

uno depende del sistema de partidos y de la ley electoral imperante en cada país. Por 

puntos de diferencia entre ellos. La mayoría de países tiene más de dos partidos 
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Tabla 2.3.4 Resultados electorales de las elecciones generales. Porcentaje de voto de los tres 
primeros partidos. Países de la UE-25 
 

Año de elección Partido % votos Partido % votos Partido % votos
Alemania 2005 CDU+CSU 35,20% SPD 34,20% FDP 9,80%
Austria 2006 SPÖ 35,30% ÖVP 34,30% Die Grünen 11,10%
Bélgica 2003 VLD 15,40% SPA+SPIRIT 14,90% CD&V 13,30%
Chipre 2006 AKEL 31,10% DISY 30,30% DIKO 17,90%
Dinamarca 2005 V 29% SD 25,80% DF 13,30%
Eslovaquia 2006 SMER 29,10% SDKU-DS 18,40% MKP 11,70%
Eslovenia 2004 SDS 29,10% LDS 22,80% SD 10,20%
España 2004 PSOE 42,60% PP 37,60% IU 5%
Estonia 2003 K 25,40% RP 24,60% RE 17,70%
Finlandia 2003 KESK 24,70% SDP 24,50% KOK 18,50%
Francia 2002 UMP 33,70% PS 24,10% FN 11,30%
Grecia 2004 ND 45,40% PASOK 40,60% KKE 5,90%
Hungria 2006 MSZP 43,20% FIDESZ+KDNP 42% SZDSZ 6,50%
Irlanda 2002 FF 41,50% FG 22,50% LP 10,80%
Italia 2006 L'Unione 48,30% Casa della Libertà 48,20%
Letonia 2006 TP 19,60% LZS+LZP 16,70% JL 16,40%
Lituania 2004 DP 28,60% LSDP+LS 20,70% TS 14,60%
Luxemburgo 2004 CSV 36,10% LSAP 23,40% DP 16,10%
Malta 2003 PN 51,80% PL 47,50%
Países Bajos 2006 CDA 28,60% PvDA 27,30% VVD 17,90%
Polonia 2005 PiS 27% PO 24,10% SRP 11,40%
Portugal 2005 PS 45,10% PSD 28,70% PCP+PEV 7,60%
R. Checa 2006 ODS 35,40% CSSD 32,30% KSCM 12,80%
Reino Unido 2005 LAB 35,20% CON 32,30% LD 22%
Suecia 2006 SAP 35% M 26,20% C 7,90%
Fuente: http://w w w .parties-and-elections.de
Proporcionado por el Observatorio Social de España

1r Partido 2º Partido 3r Partido

 
 
 

Observando la información por CCAA en las últimas elecciones generales se 

observan buenos resultados para el PSOE en sus feudos tradicionales de votos como 

Andalucía y Extremadura, así como en el resto de CCAA, que le permitieron una 

mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados. El PSOE ha ganado en las dos 

CCAA con mayor población y por tanto con mayor número de escaños para repartir, 

obteniendo a su vez buenos resultados en Madrid y la Comunidad Valenciana con más 

del 40% de los votos. El PP por su parte ganó en las CCAA con menor peso 

demográfico, y en algunas lo hizo con mucha diferencia como en Murcia, en parte 

motivado por el Plan Hidrológico Nacional, en Cantabria o en Castilla y León. 

 

 112



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tabla 2.3.5 Resultados electorales en las elecciones generales de marzo 2004, Por 
Comunidades Autónomas. Porcentaje de los tres partidos más votados  
 

Las distintas CCAA siguen en su mayoría un patrón conjunto en el voto 

autonó

Nombre Partido
Nº votos 
absoluto % Votos Nombre Partido

Nº votos 
absoluto % Votos Nombre Partido

Nº votos 
absoluto % Votos

Andalucía PSOE 2.377.455 53,80% PP 1.514.897 34,30% IU 287.374 6,50%
Aragón PSOE 322.488 42,10% PP 284.893 37,20% CHA 94.252 12,30%
Asturias PP 307.977 44,70% PSOE 305.240 44,30% IU 59.253 8,60%
Baleares PP 215.737 46,80% PSIB/PSOE 185.623 40,30% Entesa 40.289 8,70%
Canarias PP 342.672 38,80% PSOE 333.084 34,80% CC 235.221 24,60%
Cantabria PP 190.383 53,10% PSOE 149.906 43,10% IU 12.146 3,40%
Castilla-La Mancha PP 547.764 48,20% PSOE 537.405 47,30% IU 39.001 3,40%
Castilla y León PP 846.623 51,30% PSOE 705.053 42,80% IU 47.693 2,90%
Cataluña PSC/PSOE 1.586.748 38,90% CiU 835.471 21% ERC 638.902 16%
Ceuta PP 21.142 60,10% PSOE 12.769 36,30% PSPC 807 2,30%
C. Foral de Navarra UPN/PP 127.653 28,40% PSN/PSOE 113.906 34,20% Na-Bai 61.045 18,30%
C. De Madrid PP 1.567.636 46% PSOE 1.544.676 45% IU 225.109 6,60%
C. Valenciana PP 1.242.800 47,50% PSPV/PSOE 1.127.700 43,10% EU 123.611 4,70%
Extremadura PSOE 356.826 51,90% PP 295.326 42,90% IU 24.158 3,50%
Galicia PP 865.460 47,90% PSdG/PSOE 682.684 37,80% BNG 208.688 11,50%
Melilla PP 14.856 55,50% PSOE 11.273 42,10% IU 89 0,30%
Murcia (R.de) PP 413.902 58,30% PSOE 252.246 35,50% IU 30787 4,30%
País Vasco EAJ-PNV 420.980 34,20% PSE/PSOE 339.751 27,60% PP 235.785 19,10%
Rioja (La) PP 92.441 51% PSOE 81.390 44,90% IU 5115 2,80%
Total PSOE 11.026.163 42,60% PP 9.763.144 37,71% IU 1.284.071 4,96%
Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España a partir de: 
Archivo histórico electoral, Presidencia de la Generalitat Valenciana, 2006.
Votos en blanco: www.eleweb.net, 2006

Partido más votos Segundo Partido más votos Tercer Partido más votos

 
 
 

mico, que es el mismo que en las generales, el bipartidismo, un bipartidismo 

PP-PSOE muy marcado. El bipartidismo PP-PSOE no es aplicable a Cataluña, País 

Vasco, Galicia y Canarias, que son CCAA con un sistema de partidos propio por el 

elevado peso de partidos nacionalistas o regionalistas. En Aragón, Cantabria, 

Comunidad Valenciana, Baleares y en Ceuta y Melilla existen también partidos 

regionalistas o nacionalistas fuertes aunque sin el peso de los de Cataluña, País 

Vasco, Galicia o Canarias, que en algunos casos gobiernan su autonomía y en todos 

los casos tienen presencia en el Congreso de los Diputados y pueden condicionar la 

política del Gobierno Central. Analizando los resultados se observa como en la 

mayoría de las CCAA la fuerza política más votada es el PP, pero el PSOE gana en las 

CCAA con mayor peso demográfico, Andalucía y Cataluña.   
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Tabla 2.3.6 Resultados electorales de las elecciones autonómicas 2003-2005, Por 
Comunidades Autónomas. Porcentaje de los tres partidos con más votos 
 

Año de la elección
Nombre 
Partido

Nº votos 
absoluto % Votos

Nombre 
Partido

Nº votos 
absoluto % Votos

Nombre 
Partido

Nº votos 
absoluto % Votos

Andalucía marzo-04 PSOE 2.260.545 51,10% PP 1.426.744 32,20% IU 337.030 7,60%
Aragón mayo-03 PSOE 270.468 38,80% PP 219.058 31,40% CHA 97.763 14%
Asturias mayo-03 PSOE 250.474 41,40% PP 242.396 40,40% IU 68.360 11,30%
Baleares mayo-03 PP 190.562 45,40% PSIB/PSOE 104.604 25% PSM-EN 33.920 8,10%
Canarias mayo-03 CC 304.413 33,30% PP 283.186 31% PSOE 235.234 25,80%
Cantabria mayo-03 PP 146.796 43,40% PSOE 103.608 30,60% PRC 66.480 19,7
Castilla-La Mancha mayo-03 PSOE 634.132 58,60% PP 402.047 37,20% IU 46.746 3,10%
Castilla y León mayo-03 PP 760.510 49,60% PSOE 576.769 37,60% UPL 60.331 3,90%
Cataluña noviembre-03 PSC/PSOE 1.031.454 31,40% CiU 1.024.425 31,20% ERC 544.324 16,60%
Ceuta mayo-03 PP 20.897 63% UDCE 3.589 10,80% PSOE 2.905 8,80%
C. Foral de Navarra mayo-03 UPN/PP 127.460 42,50% PSN/PSOE 65.003 21,70% IU 26.962 9%
C. De Madrid mayo-03 PP 1.346.588 49,30% PSOE 1.083.205 39,70% IU 236.013 8,60%
C. Valenciana mayo-03 PP 1.146.780 47,90% PSPV/PSOE 874.288 36,50% EU/IU 154.494 6,50%
Extremadura mayo-03 PSOE 341.522 52,40% PP 255.808 39,20% IU 41.448 6,40%
Galicia octubre-05 PP 756.562 45,80% PSdG/PSOE 555.603 33,6 BNG 311.954 18,90%
Melilla mayo-03 PP 15.440 55,60% CM 7.393 26,60% PSOE 3.365 12,10%
Murcia (R. de) mayo-03 PP 367.710 57,50% PSOE 221.392 34,60% IU 36.754 5,80%
País Vasco junio-05 EAJ/PNV-EA 468.117 38,70% PSE/PSOE 274.546 22,70% PP 210.614 17,40%
Rioja (La) mayo-03 PP 84.533 49,50% PSOE 66.410 38,90% PR 11.842 6,90%
Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España a partir de: 
Archivo histórico electoral, Presidencia de la Generalitat Valenciana, 2006.
Votos en blanco: w w w .elew eb.net, 2006

Partido más votos Segundo Partido más votos Tercer Partido más votos

 
 
 

Pasemos ahora a ver en qué se tradujeron estas elecciones, es decir, qué 

partidos pasaron a formar gobierno. En Europa hay una enorme variedad de colores 

de gobierno y alianzas gubernamentales, algunas parecen incluso contra natura. Son 

pocos los países donde no haya una alianza gubernamental, únicamente España, 

Portugal, Francia, Grecia, Malta, la República Checa y el Reino Unido tienen gobiernos 

compuestos por un único partido y varían entre socialdemócratas, liberales y 

conservadores. En el resto de Europa hay coaliciones de gobierno. Entre las distintas 

coaliciones destacar por ejemplo la de Alemania, la llamada Gran Coalición que 

agrupa Cristianodemócratas y Socialdemócratas, los dos grandes partidos del país, lo 

mismo que ocurre por ejemplo en Bulgaria o Luxemburgo. En el resto de países de la 

UE el gobierno suele ser de un solo color aunque por ejemplo en la mayoría de 

coaliciones gubernamentales encontramos a partidos liberales, ya sea gobernando con 

los Socialdemócratas, con los Cristianodemócratas o con los Conservadores.  
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Tabla 2.3.7 Partidos políticos en el Gobierno. Diciembre 2006. Países de la UE-27 

Partidos en el Gobierno Ideología
Alemania CDU, CSU, SPD Cristianodemócrata+Socialdemócrata
Austria ÖVP, BZÖ Cristianodemócrata+Nacionalista
Bélgica VLD, MR, SPA, SPIRIT, PS Liberal+Socialdemócrata+Cristianodemócrata
Bulgaria BSP, NDSV, DPS Socialdemócratas+liberal+centrista/étnico turco
Chipre AKEL, DIKO, KISOS Comunista+Centrista+Socialdemócrata
Dinamarca V, KF Liberal+Liberal-conservador
Eslovaquia SMER, SNS, LS-HZDS Socialdemócratas+nacionalistas
Eslovenia SDS, NSI, SLS, DeSUS Liberal-conservador+cristianodemócrata+conservador-agrario+pensionistas
España PSOE Socialdemócratas
Estonia K, RE, ERL Social-liberal+liberal+conservador-agrario
Finlandia KESK, SDP, SFP Liberarl-agrario+socialdemócrata+liberal-étnico/sueco
Francia UMP Liberal-conservador
Grecia ND Liberal-conservador
Hungria MSZP, SZDSZ Socialdemócrata+liberal
Irlanda FF, PD Conservador+liberal
Italia L'Unione Coalición centro-izquierda
Letonia TP, LZS, LZP, LPP, LC Conservador+centrista-agrario+liberal-cristianodemócrata+
Lituania LSDP, LiCS, LVLS Socialdemócrata+liberal+conservador-agrario
Luxemburgo CSV, LSAP Cristianodemócrata+Socialdemócrata
Malta PN Cristianodemócrata
Países Bajos CDA, VVD Cristianodemócrata+conservador-liberal
Polonia PiS, SRP, LPR Conservador+agrario-nacionalista+cristiano-nacionalista
Portugal PS Socialdemócrata
R. Checa ODS Conservador
Reino Unido LAB Socialdemócrata
Rumanía PNL, PD, UDMR Liberal+conservadores+cristianodemócrata/étnico húngaro
Suecia M, C, FP, KD Liberal-conservador+liberal-agrario+liberal+cristianodmócrata
Fuente: http://www.parties-and-elections.de
Proporcionado por el Observatorio Social de España

 
 

En la tabla 2.3.8 se observa el color político del gobierno de cada CCAA y del 

Gobierno de España a fecha de marzo de 2007. El Partido Popular gobierna en 

solitario en 8 CCAA, mientras que el PSOE gobierna solo o en coalición en ocho CCAA 

así como en el Gobierno de España. En Canarias gobierna CC en coalición con el PP y 

en el País Vasco gobierna el PNV con IU. El PSOE gobierna cinco de las ocho CCAA 

en coalición con partidos regionalistas o nacionalistas, en Galicia, Aragón, Cantabria y 

Cataluña o con IU en Asturias. El PP es socio minoritario de gobierno en Canarias y 

gobierna en coalición en Navarra.  
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Tabla 2.3.8 Partidos políticos en el Gobierno. Marzo 2007. España y las Comunidades 
Autónomas  
 

Partido
 en el 

Gobierno
Andalucía PSOE
Aragón PSOE+PAR
Canarias CC+PP
Cantabria PSOE+PRC
Castilla-La Mancha PSOE
Castilla y León PP
Cataluña PSOE+ERC+ICV
C. Foral de Navarra PP+CDN
C. De Madrid PP
C. Valenciana PP
Extremadura PSOE
Galicia PSOE+BNG
Islas Baleares PP
La Rioja PP
País Vasco PNV+EA+IU
Principado de Asturias PSOE+IU
Región de Múrcia PP
Ceuta PP
Melilla PP
España PSOE

nd= no disponible

Fuentes: 

Para Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia: Pallarés, 
Francesc - Jordi Muñoz. 2004. “Las elecciones autonómicas de 2003 en España. Una perspectiva general” en: Instituto de Derecho Público (ed.), Informe 
Comunidades Autónomas 2003. Barcelona: Instituto de Derecho Público, 2004.

Para Canarias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y España: Observatorio Social de España
Proporcionado por el Observatorio Social de España

 
 
 

La tabla 2.3.9 nos muestra el porcentaje de meses desde el inicio de los 

gobiernos autonómicos que un partido ha estado en el gobierno de una CCAA. 

Destacar Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha que siempre han tenido 

gobierno del PSOE. Por otro lado destacar Cataluña, Castilla y León, Baleares, 

Asturias y La Rioja que han tenido durante buena parte de su historia gobiernos de un 

mismo color, el PSOE en el caso de Asturias, CiU en el caso de Cataluña y el PP en 

Castilla y León y Baleares. En el caso de Madrid y de la Comunidad Valenciana, PP y 

PSOE se han repartido el tiempo en el gobierno autonómico prácticamente en el 50%. 

Destacable es también el caso del País Vasco, donde siempre ha gobernado el PNV, 

acompañado de distintos socios de gobierno dependiendo de la legislatura.  
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Tabla 2.3.9 Tiempo en el poder de cada partido o coalición gobernante en las Comunidades 
Autónomas y España. Porcentaje del total de meses desde 1980 
 

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición PSOE UCD-Ind
% tiempo en gobierno 24,5% 3,1%

Partido o coalición PP
% tiempo en gobierno 17,1%

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición CC-PP PSOE CC CC-PP PSOE-AIC CDS-AIC-AP
% tiempo en gobierno 49,6% 17,1% 9,8% 9,8% 6,6% 6,6%

Partido o coalición AP UPCA PRC-PSOE PSOE-PP-PRC-CDS
% tiempo en gobierno 28,0% 16,8% 16,1% 5,6%

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición PSOE
% tiempo en gobierno 17,5%

Partido o coalición PSC-ICV-ERC PSC-ICV
% tiempo en gobierno 10,2% 1,8%

Partido o coalición CDN-PSOE-EA
% tiempo en gobierno 5,0%

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición AP PSdG-CG-BNG PSdG
% tiempo en gobierno 23,3% 8,9% 5,6%

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición PNV-EA-IU PNV-PSE-EA PNV-PSOE PNV-EA
% tiempo en gobierno 25,4% 17,4% 17,1% 11,2%

Partido o coalición
% tiempo en gobierno

Partido o coalición UCD
% tiempo en gobierno 10,4%

Elaborado por el Observatorio Social de España

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria
Castilla-La 
Mancha
Castilla y 
León

Cataluña
C. Foral de 
Navarra

C. De Madrid
C. 
Valenciana

Extremadura

Galicia

Murcia (R.de)

País Vasco

Rioja (La)

ESPAÑA

PSOE
100,0%

PP-PAR
41,6%
PSOE
67,1%

PSOE-IU
15,7%

PSIB-PSM-EU-UM
16,8%

PP
83,2%

PP-PRC
49,6%

PSOE
100,0%

PP
82,5%

CIU
88,0%

UPN(PP)
63,3%

PSOE
31,7%

PSOE
50,3%

PP
49,7%

PSOE PP
50,3% 49,7%

PSOE PP
50,3% 49,7%

PSOE
100,0%

PP
62,3%

29,0%
PSOE
20,8%

PP
79,2%

Para Canarias, Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y España: Observatorio Social de España

PSOE-PAR
30,7%

Fuentes: 
Para Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia: Pallarés, 
Francesc - Jordi Muñoz. 2004. “Las elecciones autonómicas de 2003 en España. Una perspectiva general” en: Instituto de Derecho Público (ed.), Informe 
Comunidades Autónomas 2003. Barcelona: Instituto de Derecho Público, 2004.

PSOE
60,4%

PP
29,1%

PNV

 
 
 
2.3.2 Estructura social 
 
 Un primer componente del contexto sociopolítico es analizar quién ostenta el 

poder político, tras el proceso electoral mediante el cual en toda democracia el pueblo 

elige a sus representantes. Así, la distribución del poder entre las distintas fuerzas 

políticas viene a ser un reflejo de la composición de la sociedad, aunque no es un 

reflejo fiel de dicha estructura, debido tanto a factores como el abstencionismo, como a 

diversos aspectos del funcionamiento de los sistemas electorales. Puestos a analizar 

la estructura social, esto es, la distribución en diversos grupos de la sociedad, el 

estudio de las clases sociales es fundamental. 
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Las clases sociales siguen siendo un elemento determinante y son tenidas en 

cuenta en muchísimos trabajos académicos ya que la clase social sigue siendo 

actualmente un factor explicativo muy importante para toda una serie de 

comportamientos sociales, como por ejemplo el acceso a niveles educativos 

superiores. Existen muchas tipologías de clases sociales, pues muchos autores han 

contribuido a la literatura sobre clases y estratificación social. En este informe se tratan 

tres de estas tipologías. Las dos primeras tipologías se pueden considerar ya como 

clásicos, son la clasificación de clases de Erikson y Goldthorpe y la clasificación de 

Erik-Ohlin Wright. 

Una de las causas para explicar el surgimiento de los Estados de Bienestar en 

Europa después de la II Guerra Mundial es la alianza de clases entre las clases 

medias que desarrollan profesiones liberales y pequeña burguesía con las clases 

trabajadoras para la creación de una serie de políticas para proteger a esas clases 

sociales de la incertidumbre ante el paro, la enfermedad y dotarlas de medios para 

combatirlos y fomentar la igualdad social. Es en este momento cuando el estado de 

Bienestar deja de ser asistencial para pasar a ser prestador de servicios y fomentar la 

igualdad.  

La creación del estado de Bienestar no podría haberse hecho sin esta alianza 

de clases, esta es una muestra de la importancia de las clases sociales hoy en día, 

donde siguen teniendo peso e importancia. Por ejemplo hay diferencias entre clases 

sociales en cuanto a incidencia de ciertas enfermedades, como por ejemplo la caries 

en niños, o diferencias en cuanto a las probabilidades de alcanzar un determinado 

nivel de estudios, aunque sean públicos y gratuitos.   

La tipología de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (EGP) está basada 

en la teoría neo-weberiana de la estratificación. Se centra en distribuir la población por 

clases sociales según su profesión y la calificación académica que precisa ésta 

profesión. La clase IIIb que comprende a los trabajadores rutinarios no manuales es 

fuente de debate pues algunos académicos la consideran clase obrera y otros 

académicos la consideran clase media. La siguiente tabla muestra el detalle de este 

esquema de clases.  

 

 118



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tabla 2.3.10 Esquema de clases EGP 

Clase servicios I. (Profesionales alta categoria, administrativos y oficiales; managers de grandes empresas; grandes propietarios). 
Asalariados (clase altos).
Clase de servicios II. Profesionales de baja categoria, administradores, i oficiales; técnicos de alta cualificación, 
managers en pequeñas empresas; supervisores de trabajadores no manuales. Asalariados (clase alta).

III a Rutinarios no manuales (empleados rutinarios no manuales, alto grado-administración y comercio). Clase intermedia
Empleados rutinarios no manuales, baja categoria (ventas y servicios). Clase intermedia en el modelo original EGP. 
Contrato laboral modificado y asociado con la clase trabajadora en el modelo teórico de contrato de Golthorp

IV a Autónomos con empleados. (pequeños popietarios, artesanos etc. Con empleados). Clase intermedia
IV b Autónomos con empleados. (pequeños popietarios, artesanos etc. Sin empleados). Clase intermedia

Auónomos. Agricultores etc. (Granjeros con pequeñas explotaciones, otros trabajadores autónomos del sector primario). 
Clase intermedia. En lagunas clasificaciones existe una categoria diferenciada para los trabajadores 
Supervisores de trabajadores manuales/ Técnicos de baja cualificación. La clase más bajad e la clas eintermedia.
 Algunas veces han compartido clase con los trabajadores en el modelo original. 

VI Trabajadores cualificados. Clase trabajadora
VII a Trabajadores no cualificados. Clase trabajadora
VII b Trabajadores agricolas. (agricultores y otros trabajadores del sector primario). Clase trabajadora. 

Basado en el esquema de clases EGP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España

V

I

II

III b

IV ©

 
 
 

El esquema de clases de Erik-Ohlin Wright (WR_P) está basado en un modelo 

de control/poder, es decir, qué relación tienen los trabajadores con la empresa y qué 

poder tienen respecto a ella, pues no todos los trabajadores tienen el mismo poder. La 

distinción entre las distintas clases sociales está basada en el poder sobre los medios 

de producción. Erik-Ohlin Wright tiene un segundo esquema de clases (WR_EXP) 

llamado “modelo de explotación” que se diferencia del anterior por el hecho de que las 

credenciales y calificaciones de los expertos se basan en la evaluación de los puestos 

de trabajo. 

 
Tabla 2.3.11 Esquema de clases de Wright (primer modelo, basado en poder/control y segundo 
modelo basado en la explotación de las capacidades) 
 

El tercer esquema es el de Esping-Andersen (ESP), desarrollado en Barcelona 

con Iva

Modelo de poder/control Modelo Explotación
Capitalistas (10+ empleados) Capitalistas (10+ empleados)
Pequeños capitalistas (2-9 empleados) Pequeños capitalistas (2-9 empleados)
Autónomos Autónomos
Managers Managers (expertos, cualificados no cualificados)
Supervisores Supervisores
Empleados semiautónomos Expertos (profesionales, altamente cualificados)

Trabajadores cualificados (ocupaciones semiprofesionales y cualificadas)
Clase trabajadora No caulificados
Basado en el esquema de clases WR_P y WR_EXP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España

 
 

no Bison. En el esquema de Esping-Andersen propietarios y trabajadores están 
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fusionados en una misma categoría, y se solapa parcialmente con el esquema de 

Erikson, Goldthorpe y Portocarero. 

 
Tabla 2.3.12 Esquema de clases postindustriales de Esping Andersen 

1.- Ocupaciones del sector primario
2.- Jerarquía fordista
(a) Manager sy propietarios (incluye personal ejecutivo y la pequeña burgesia)
(b) Oficinistas, administrativos (no managers) y trabajadores de ventas encuadrados básicamente en la rutina de tareas de contro
(©) Trabajadores manuales cualificados, incluye los trabajadores de cualificación técnica baja
(d) trabajadores no cualificados y semi cualificados, incluye transportistas y otras ocupaciones manuales en fábricas y distribución
3.- Jerarquía post-industrial
(a) Profesionales y científicos
(b) Técnicos y semiprofesionales (maestros, enfermeras, trabajadores sociales, diseñadores técnicos etc.)
(©) Trabajadores cualificados de servicios (cocineros, peluqueros, policias etc.
(d) Trabajadores no cualificados de servicios (limipiadores, camareros, botones, etc)
Basado en el esquema de clases ESP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España

 
 

Los tres modelos de clases presentados contienen importantes diferencias 

entre ellos. El modelo EGP es un modelo de inspiración neo-weberiana, basado en el 

concepto de estratificación. Este modelo divide la sociedad en distintas clases a través 

del nivel educativo; el nivel educativo va a ser un factor crucial en la estratificación ya 

que garantiza la calificación para realiza un trabajo u otro. Los que siguen el modelo 

EGP, critican a los que siguen un modelo de inspiración marxista como Wright que su 

modelo está demasiado basado en la economía y poco en la sociedad. El modelo de 

clases de Wright está inspirado en la tradición marxista y para él el factor clave para la 

definición de las clases sociales se encuentra en las relaciones de poder y control en 

las empresas. La distinción entre propietarios y asalariados es crucial, así como lo es 

también las relaciones de poder entre asalariados, por ejemplo entre supervisores y 

mánagers. El modelo de clases sociales que propone Esping Andersen está basado en 

la crucial importancia de la combinación entre empresarios y mánagers. El sistema de 

clases de Esping Andersen se basa en la clasificación EGP en la importancia y el tipo 

de credenciales. El modelo de Esping Andersen es el único que distingue entre 

trabajos de tipo industrial o fordista y post-industrial. 

A continuación se van a presentar datos para el conjunto de los países 

europeos para observar la distribución de clases en los diferentes países y la 

distribución por clases en los diferentes modelos presentados así como las diferencias 

por sexo en la distribución de clases. Los países para los que se presentan datos 

conjuntos son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, 

Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. 

La distribución de clases de la población europea siguiendo el modelo EGP 

muestra un peso relativamente importante de las dos primeras clases (ver tabla 
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2.3.13). La mayoría de los trabajadores se encuentran en las clases rutinarias no 

manual, comercial y no calificados, las tres clases no exigen una especial preparación 

ni nivel educativo. La distribución de clases por sexo muestra diferencias entre 

hombres y mujeres: mientras los hombres tienen un peso superior a las mujeres en la 

clase más alta, las mujeres son mayoría en la segunda clase. Los hombres tienen una 

presencia mucho mayor que las mujeres en las clases manuales no administrativas, 

tanto en posiciones de supervisor como de trabajador. Las mujeres tienen una 

presencia muy superior a los hombres en la clase comercial como en la clase rutinaria 

no manual (ver gráfico 2.3.2). 

 

Tabla 2.3.13 Distribución población total y por sexos por clases. Promedio 21 países europeos, 
EGP  

Total Hombres Mujeres
Prof. Adm. Alto (clase serv. I) 12,6 15,7 8,9
Prof. Adm. Bajo (clase sev. II) 19,9 18,1 22,1
Rutinario no manual (IIIa) 12,7 5,7 21,1
Comerciales (IIIb) 11,7 4,7 20
Autónomos con empleados (IVa) 4,8 6 3,4
Autónomos sin empleados (IVb) 4,5 5,2 3,6
Supervisores de trabajo manual (V) 3,7 5,8 1,1
Trabajdores cualificados (VI) 11,6 17,1 5
Trabajadores no cualificados (VIIa) 13,7 15,7 11,2
Trabajadores agrarios (VIIb) 1,4 1,6 1,1
Autónomos sector agrario (IVc) 3,4 4,3 2,4
Total 100 100 100
N 16.760 9.085 7.662
Basado en el esquema de clases EGP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España
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 Gráfico 2.3.2 Distribución población total y por sexos por clases. Promedio 21 países EGP  
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España con datos de Leiulfsrud, Bison y Jensberg Social Class 
in Europe 2005 

 

 

El esquema de clases de Wright, como el anterior, muestra grandes diferencias 

en la clasificación de clases por sexo (tabla 2.3.14). Esta clasificación muestra como 

los hombres son mayoría en las posiciones con más poder que las mujeres. La 

diferencia es muy importante, si tenemos en cuenta que hay doce clases y el 40% de 

las mujeres están en la clase con menos poder por el 24,6% de los hombres. En las 

clases con más poder las mujeres son amplia minoría, especialmente en las clases de 

capitalistas, mánagers expertos y supervisores expertos. En las clases con menor 

poder las mujeres se equiparan en proporción a los hombres, superándolos en la clase 

de Trabajadores de baja cualificación. Tal como muestra el gráfico 2.3.3, para el 

conjunto de la población las clases sociales predominantes son los trabajadores de 

baja cualificación (32%), los trabajadores cualificados (22%9), y los autónomos (9,6%).  
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Tabla 2.3.14 Esquema de clases de Wright (WR) basado en cualificación y activos de la 
organización (modelo de explotación). Datos agregados para 21 países (excluyendo Francia). 
Población activa 

Total Hombres Mujeres
Capitalistas 1,3 1,9 0,7
Pequeños capitalistas 6,9 8,8 4,6
Autónomos (sin empleados) 9,6 11,6 7,2
Managers Expertos 2,2 3 1,3
Supervisores expertos 2,6 3,2 1,8
Expertos 4 4,4 3,6
Managers Cualificados 3,9 4,5 3,2
Supervisores cualificados 6,6 6,7 6,5
Trabajadores cualificados 22 24,2 19,4
Managers baja cualificación 2,5 2,5 2,4
Supervisores de baja cualificación 6,4 4,6 8,5
Trabajadores de baja cualificación 32 24,6 40,8
Total 100 100 100
N 16.334 8.892 7.422
Basado en el esquema de clases WR_P 
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España
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Gráfico 2.3.3 Esquema de clases de Wright (WR) basado en cualificación y activos de la 
organización (modelo de explotación). Datos agregados para 21 países (excluyendo Francia). 
Población activa 
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España con datos de Leiulfsrud, Bison y Jensberg Social Class 
in Europe 2005 

 
 

La segunda clasificación de Wright está basada en la propiedad, jerarquía y 

autonomía. La distribución de sexos por clase social muestra también una marcada 

diferencia por sexos manteniendo los hombres una superioridad proporcional a las 

mujeres en puestos de trabajo más cualificados, mientras las mujeres son mayoría en 

los puestos de trabajo menos cualificados  y con menos poder y ocupan un puesto de 
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trabajo más bajo en la jerarquía laboral. Se repiten las clases que aglutinan la mayoría 

de la población del modelo anterior (ver tabla 2.3.15 y gráfico 2.3.4). 

 
Tabla 2.3.15. Versión revisada del esquema de clases de Wright basado en la propiedad, 
jerarquía y autonomía (WR_P). Agregado de 21 países (excluyendo Francia). Población Activa 

Total Hombres Mujeres
Capitalistas 1,5 2,1 0,8
Pequeños capitalistas 8,7 10,8 6,1
Autónomos sin trabajadores 12,9 14,4 11,2
Managers (alta cualificación) 5,7 6,9 4,2
Managers (baja cualificación) 2,3 2,3 2,2
Supervisores (cualificados) 8,6 9,3 7,7
Supervisores (no cualificados) 6 4,3 7,9
Semiautónomos (cualificados) 7 6,5 7,6
Semiautónomos ( no cualificados) 7 4,9 9,6
Trabajadores (Cualificados) 17,4 20,2 14
Trabajadores (no cualificados) 22,9 18,1 28,6
Total 100 100 100
N 17.515 9.535 7.959
Basado en el esquema de clases WR_EXP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España

 
Gráfico 2.3.4 Versión revisada del esquema de clases de Wright basado en la propiedad, 
jerarquía y autonomía (WR_P). Agregado de 21 países (excluyendo Francia). Población Activa 
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España con datos de Leiulfsrud, Bison y Jensberg Social Class 
in Europe 2005 
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En la clasificación de clases que realiza Esping Andersen las clases más 

numerosas son los oficinistas (14,5%), los trabajadores cualificados (12,3%), los 

semiprofesionales de la jerarquía postindustrial (10%) y los trabajadores no 

cualificados de servicios (10%). Los hombres son proporcionalmente superiores a las 

mujeres en las clases agrarias (ver tabla 2.3.16). En las clases fordistas los hombres 

son proporcionalmente superiores a las mujeres en todas las clases exceptuando los 

oficinistas y los representantes y ventas. En las clases que se dedican a profesiones 

postindustriales las mujeres son mayoría en todas las clases exceptuando las clases 

profesionales y técnicas. Las mujeres siguen sin ser mayoría en ninguna de las clases 

sociales de mejor posición, ni tan solo en las clases postindustriales, donde trabajan la 

mayoría de las mujeres (gráfico 2.3.5). 

 
Tabla 2.3.16 Esquema de clases postindustrial de Esping Andersen (ESP). Agregado para 21 
países (excluyendo a Francia). Población activa 
 

Clase Total Hombres Mujeres
1. Ocupaciones del sector primario
Agricultores 3,4 4,3 2,4
Jornaleros 1,4 1,6 1,1
2. Jerarquía Fordista
(a) Managers I 5,6 7,5 3,3
(a) Managers II 3,4 4,6 2,1
(a) Pequeña Burgesia 1,9 2,9 0,7
(b) oficinistas 14,5 8,1 22,2
(b) Representantes y ventas 9,6 7,3 12,4
(©) Trabajadores cualificados 12,3 20 3
(d) Trabajadores no cualificados 8,8 12,3 4,5
3. Jerarquía postindustrial
(a) Profesionales 9,5 11,1 7,6
(b) Técnocos 4,6 6 3,1
(b) Semiprofesionales 10 4,4 16,7
(c) Trabajadores cualificados de servicio 4,9 4,6 5,3
(d) Trabajadores no cualificados de servicios 10 5,2 15,6
Total 100 100 100
N 16.757 9.074 7.666
Basado en el esquema de clases ESP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España
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Gráfico 2.3.5 Esquema de clases postindustrial de Esping Andersen (ESP). Agregado para 21 
países (excluyendo a Francia). Población activa 
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España con datos de Leiulfsrud, Bison y Jensberg Social Class 
in Europe 2005 
 
 

Si se analiza la distribución por clases siguiendo al modelo de EGP en los 

distintos países de la UE se puede observar que España se sitúa entre los países de la 

UE con un menor volumen de trabajadores en las dos primeras clases sociales, 

juntamente con Portugal, Grecia e Italia y en gran contraste con el Reino Unido, el país 

que presenta un mayor porcentaje de trabajadores en esta clase social (ver tabla 

2.3.17). España destaca por tener la cifra de trabajadores no cualificados más elevada 

de Europa y una elevada población en las clases agrarias respecto a otros países de la 

UE. 

La distribución por clases según la clasificación de Wright presentada en la 

tabla 2.3.18 muestra en España y los países mediterráneos una fuerte presencia de 

trabajadores autónomos, y la existencia de unas disminuidas clases altamente 

formadas. España presenta cifras bajas en todas las clases sociales que precisan 
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calificación y supervisión de trabajadores y presenta la cifra de trabajadores en baja 

cualificación más alta de Europa (39,4% de la población). 

El esquema de clases de poder de Wright permite distinguir que porcentaje de 

población pertenece a las clases con más poder y que porcentaje en las clases con 

menor poder (tabla 2.3.19). España es uno de los países con un porcentaje de 

población mayor que trabaja de forma autónoma, y unas clases de manager y 

supervisores calificados comparativamente pequeñas. España presenta, como es 

habitual, un elevado porcentaje de su fuerza laboral en las dos últimas clases, que 

también son las dos clases con menor poder, su porcentaje significa el 49,7% de los 

trabajadores, uno de los más elevados de la UE junto con Eslovenia, Portugal y la 

República Checa. 

La clasificación de clases de Esping Andersen, al contener más clases sociales 

hace que los trabajadores se distribuyan más, tal como se observa en la tabla 2.3.20. 

España presenta resultados comparables a los de la media europea, exceptuando la 

distribución de las clases de Manager, Profesionales, Técnicos, Semiprofesionales y 

Servidores cualificados donde tiene un porcentaje de trabajadores menor. Estas clases 

son las que requieren mayor formación y tienen mayor poder. España presenta 

también una inflación de trabajadores en las clases con menor calificación. 
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Tabla 2.3.17 Clases Erikson, Goldthorpe, Portocarrero (EGP). Distribución de clases por país 
 

I Prof. 
Adm. 
Alto

II Prof. 
Adm. 
Bajo

IIIa 
Rutinario 

no 
manual

IIIb 
Comercial 

bajo 
servcios

IVa 
Autónomo

 con 
empleados

IVb 
Autónomo

 sin 
empleados

V 
Superviso

res 
manual

VI 
Trabajador 
cualificado 

VIIa 
Trabajador 

no 
cualificado

VIIb 
Trabajad

or 
agrario 

IVc 
Autónom

o 
agrario Suma N*

Alemania 10,8 22,1 19,4 10,2 3,3 3,1 4,3 13,3 11,8 0,6 1 100 3621
Austria 11,6 19,3 22 16,5 3,3 2,2 3,9 8,3 8 0,6 4,4 100 363
Bélgica 15,7 23,3 5 14,7 3,3 3,6 4,5 14,5 13,3 0,5 1,7 100 421
Dinamarca 14,1 22,7 11,6 14,4 2,5 1,8 4 12,3 13,7 1,1 1,8 100 277
Eslovenia 15,6 19,5 14,3 7,8 5,2 1,3 6,5 15,6 11,7 1,3 1,3 100 77
España 8,2 19,4 4,3 12,4 4,7 5,8 2,7 13,6 21,3 4,9 2,9 100 1408
Finlandia 14,2 22,2 7,1 12,4 3,1 2,7 1,8 14,7 14,2 1,8 5,8 100 225
Grecia 8,1 11,1 6,7 10,8 8,1 12,7 1,3 11,9 12,1 1,1 16,2 100 371
Holanda 17,7 29,7 13 11,5 4,2 0,9 4,6 7,1 9,2 0,9 1,1 100 784
Hungria 11,9 16,8 8 8,8 6 6 3,1 15,6 18,8 3,1 2 100 352
Irlanda 16,7 16,7 7,7 16,7 5,4 4,2 4,2 8,3 11,3 1,2 7,7 100 168
Italia 7,9 17,1 12,4 9 12,7 6,5 3,4 9,1 15,6 1,3 5,1 100 2384
Luxemburgo 16,7 22,2 11,1 11,1 5,6 0 5,6 11,1 16,7 0 0 100 18
Noruega (estand) 15 24,8 11,7 19,9 5,8 11,7 10,2 1 100 206
Noruega (revisado) 13,3 21,9 10,3 17,6 3,9 7,7 5,2 10,3 9 0,9 100 233
Polonia 10,6 17,6 9,1 5,8 3,9 5 3,5 14,3 16,1 1,1 13,1 100 1333
Portugal 8,6 10,7 11,6 7,3 7,3 7,7 2,7 17,7 20,9 1,4 4,1 100 440
Reino Unido 19,6 17,9 12,7 17,2 1,8 4,4 3,8 8,8 12,1 1 0,7 100 2771
Rep. Checa 7,9 19,6 13,8 7,4 3,2 6 4,7 17,4 16,2 3 0,9 100 470
Suecia 15,2 27,7 9,2 17,2 2,5 2,7 2,9 10,1 10,3 0,7 1,6 100 447
Suiza 17,8 21,5 16,5 13,4 3,1 3,7 4,7 8,9 5,8 1 3,4 100 381
Total 12,6 19,9 12,7 11,7 4,8 4,5 3,7 11,6 13,7 1,4 3,4 100 16760
European Social Suervey 2002-3. *Casos ponderados por nación
Basado en el esquema de clases EGP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España
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Tabla 2.3.18 Esquema de clases de Wright (WR). Distribución de clases por países 
 

Autónomo 10 
o + 

trabajadores

Autónomo 1-
9

 trabajadores

Autónomo 
sin

 trabajadores
Manager de 

expertos
Supervisor 
de expertos Experto

Managers de 
trabajadores 
cualificados

Supervisores 
de 

trabajadores 
cualificados

Trabajdores 
cualificados

Manager 
trabajadores 

poca 
cualificación

Supervisor 
de 

trabajadores 
con poca 

cualificación

Trabajadores 
baja 

cualificación Total N*
Alemania 1,1 5,8 6,9 1,8 2,9 4,3 2,4 5,7 26,8 2,1 5,7 34,6 100 3599
Austria 1,4 6,4 6,7 2,6 2,6 1,7 4,3 7 23,2 4,6 6,4 33 100 345
Bélgica 0,3 5,1 8,2 2,6 3,6 5,1 3,1 6,9 25,5 2,3 7,1 30,4 100 392
Dinamarca 1,1 4,1 5,2 3,3 3 3,7 7,4 9,7 20,1 3,7 10,4 28,3 100 269
Eslovenia 0 4,2 1,4 4,2 4,2 6,9 4,2 9,7 26,4 2,8 5,6 30,6 100 72
España 1,2 5,8 10,3 1,1 1 3,9 2,1 3,9 23,5 1,8 5,9 39,4 100 1372
Finlandia 0,9 5 7,7 2,7 3,2 5,4 4,1 8,1 25,8 1,8 7,2 28,1 100 221
Grecia 0,5 11,7 30,1 1,1 1,1 2,7 1,6 4,1 17,1 1,6 3,3 25,2 100 369
Holanda 1,7 3,1 0 3,1 4,3 6,3 5,7 8,9 23 2,2 8,6 33,1 100 743
Hungria 1,2 7,6 9,1 2,9 3,8 3,5 2,9 8,2 24,6 0,6 5,8 29,8 100 342
Irlanda 1,3 7,7 11,6 5,2 3,2 4,5 5,8 6,5 14,8 2,6 6,5 30,3 100 155
Italia 2,6 17,9 11,2 1 0,6 2,8 1,1 5,2 19,8 3,1 4,6 30,1 100 2241
Luxemburgo 0 5,6 0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 27,8 5,6 5,6 27,8 100 18
Noruega 0,8 3,8 7,6 4,2 3,8 3,8 8,4 9,3 17,7 4,2 9,3 27 100 237
Polonia 1 5,2 18,5 2,5 1,1 4,6 3,6 5,9 28,2 0,4 1,8 27,2 100 1316
Portugal 1,4 9,4 14,1 1,2 0,5 1,9 2,6 2,6 22,8 2,1 3,8 37,8 100 426
Reino Unido 1,1 2,8 8,8 2,8 3,9 4,1 8,2 9,4 13,8 3,7 10,6 30,8 100 2726
Rep. Checa 1,6 3,8 9,5 1,6 2 4,3 2 5 28,1 0,9 3,4 37,8 100 442
Suecia 0,7 4 7 3,8 5,6 4,5 6,5 9,4 16,6 3,6 8,5 29,7 100 445
Suiza 1,1 5,9 9,6 4,5 4 5,3 4,3 8 22,1 2,7 5,6 27,1 100 376
Total 1,3 6,9 9,6 2,2 2,6 4 3,9 6,6 22 2,5 6,4 32 100 16334
European Social Suervey 2002-3. *Casos ponderados por nación
Basado en el esquema de clases WR
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España  
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Tabla 2.3.19 Esquema de clases de Poder de Clase de Wright (WR_P). Distribución de clases por países 
 

Capitalistas

Pequeños
 

empleadores Autónomos
Managers 
calificados

Managers 
con

 poca 
calificación

Supervisores 
calificados

Supervisores 
poco

 calificados

Semiautóno
mos 

calificados

Semiautóno
mos 
poco 

calificados
Trabajdores 
calificados

Trabajadores 
poco 

calificados Total N*
Alemania 1,4 7,8 8,6 4 2 8,2 5,4 8,3 7,7 21,3 25,3 100 3777
Austria 1,7 8,1 7,8 6,4 4,4 9,4 6,1 4,7 8,3 19,4 23,6 100 360
Bélgica 0,9 7 11,2 4,9 2,1 10 6,8 10,5 9,6 17,8 19,2 100 428
Dinamarca 2,1 5,7 6,8 10,3 3,6 12,1 10 10 10 12,5 17,1 100 281
Eslovenia 0 6,4 2,6 7,7 2,6 12,8 6,4 6,4 5,1 25,6 24,4 100 78
España 1,2 7,2 17,5 2,9 1,4 4,4 5,5 5 5,3 19,5 30,2 100 1535
Finlandia 1,3 5,9 11 6,4 1,7 10,6 6,8 10,6 7,6 19,1 19,1 100 236
Grecia 0,9 12,2 39,7 2,2 1,3 4,2 2,7 2,9 3,5 13,3 17,1 100 451
Holanda 2,1 5,1 0 8,5 2,1 12,7 8,4 11,3 11,3 17,3 21,2 100 763
Hungria 1,1 8,7 10,9 5,6 0,6 11,8 5,9 4,2 5,9 22,7 22,7 100 357
Irlanda 1,8 9,1 13,3 10,3 2,4 9,7 6,1 4,2 6,1 14,5 22,4 100 165
Italia 2,4 20,8 13,7 2 2,8 5,4 4,2 8,1 8,2 12,9 19,4 100 2445
Luxemburgo 0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 11,1 11,1 22,2 22,2 100 18
Noruega 0,8 5,6 10,1 11,7 4 12,5 8,9 7,3 7,7 13,3 18,1 100 248
Polonia 0,9 6,4 27,1 5,3 0,3 6,1 1,6 5,6 3 23,1 20,6 100 1518
Portugal 2 9,6 18,5 3,5 2 3 3,5 2,4 6,5 20,4 28,7 100 460
Reino Unido 1,4 4,7 10,8 10,5 3,6 12,6 10,1 5,5 6,1 11,5 23,3 100 2858
Rep. Checa 1,6 4 10,2 3,6 0,9 6,9 3,3 5,6 7,1 26,3 30,5 100 449
Suecia 0,9 5,2 9,1 9,9 3,4 14,4 8,2 11,2 11 9,3 17,5 100 464
Suiza 1,8 6,6 11 8,4 2,6 11,5 5,6 7,9 8,7 18,4 17,6 100 392
Total 1,5 8,7 12,9 5,7 2,3 8,6 6 7 7 17,4 22,9 100 17515
European Social Suervey 2002-3. *Casos ponderados por nación
Basado en el esquema de clases WR_P
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España  
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Tabla 2.3.20 Esquema de estratificación postindustrial de Esping Andersen (ESP). Distribución de clases por países 
 

Manager I 
Clase 

servicio 
alta

Manager II 
Autónomo 1-

3 
empleados

Autónomo
 sin 

empleados Profesionales Técnicos miprofesionale
Servidores 
cualificados

Servidores 
no 

cualificados Oficinistas

Profesionale
s 

de ventas

Trabajadores
 manuales 

cualificados

Trabajadores 
manuales 

no 
cualificados Jornaleros Agricultores Total N*

Alemania 2,8 2,5 1 11,6 5,9 10,5 4,6 8,2 19,3 9,8 15,1 7 0,6 1 100 3622
Austria 6 2,2 0,5 8 6,3 13,2 4,9 7,1 25 8,2 9,1 4,4 0,5 4,4 100 364
Bélgica 5,2 2,1 2,1 10,9 7,8 11,1 6,2 8,5 14,2 6,4 14,5 8,8 0,5 1,7 100 422
Dinamarca 6,2 2,9 1,1 10,1 5,4 14,9 4,7 11,6 10,1 7,6 13,4 9,1 1,1 1,8 100 276
Eslovenia 5,1 3,8 1,3 115 5,1 9 3,8 5,1 12,8 10,3 20,5 9 1,3 1,3 100 78
España 2,7 2,2 2,7 7,4 1,9 6,5 4,5 14 14,5 9,4 13,1 13,3 4,9 2,9 100 1408
Finlandia 7 4 1,8 9,3 5,7 10,6 3,1 13,2 7,5 7 14,5 8,8 1,8 5,7 100 227
Grecia 3,8 6,5 8,6 7 1,6 5,7 4,9 8,9 10,5 8,4 9,7 7,3 1,1 16,2 100 371
Holanda 9,7 4,2 0,6 10,8 5,9 13,3 4,2 9,9 17,3 8 9,3 4,6 0,9 1,1 100 784
Hungria 6,3 6,6 2,6 7,4 5,1 7,7 3,7 8 6,8 10,5 16,8 13,4 3,1 2 100 251
Irlanda 8,4 5,4 2,4 10,2 2,4 9,6 4,2 10,2 12,6 8,4 9,6 7,8 1,2 7,8 100 167
Italia 3,4 3,9 2,3 7,1 5,2 10,8 6,2 9,7 13,1 12,6 8,7 10,4 1,3 5,1 100 2381
Luxemburgo 11,1 5,6 0 11,1 5,6 11,1 5,6 11,1 16,7 5,6 11,1 5,6 0 0 100 18
Noruega 4,9 3,4 0 10,2 6,3 12,1 3,4 15,5 12,6 8,3 15 7,3 1 0 100 206
Polonia 8,1 4,8 2,2 5,9 3,9 6,3 3,1 4,4 9,9 9 16 12,1 1,1 13,1 100 1334
Portugal 5 3,4 2,1 4,3 2,1 6,4 4,6 14,8 15 9,3 16,4 11,2 1,4 4,1 100 439
Reino Unido 10,1 3,8 2,2 10,6 3 10,2 5,9 13,5 13 9,5 9,1 7,5 1 0,7 100 2771
Rep. Checa 2,6 3,2 2,6 7,9 6 8,8 4,3 4,7 15 9,6 19,2 12,4 3 0,9 100 468
Suecia 5,4 1,3 1,3 15,1 7 11,9 4,3 14,6 9,4 9,4 10,8 7,2 0,7 1,6 100 445
Suiza 6,3 3,4 2,1 15,2 5,8 12,3 5,2 7,1 14,7 8,6 11,3 3,7 1 3,4 100 382
Total 5,6 3,4 1,9 9,5 4,6 10 4,9 10 14,5 9,6 12,3 8,8 1,4 3,4 100 16757
European Social Suervey 2002-3. *Casos ponderados por nación
Basado en el esquema de clases ESP
Leiulfsrud, Bison & Jensberg, Social Class in Europe. 2005
Proporcionado por el Observatorio Social de España  
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Analizada la distribución por clases sociales de España en comparación con los 

países europeos, a continuación se analizará información correspondiente a las 

distintas Comunidades Autónomas, pudiendo observar así las diferencias existentes 

entre los distintos territorios nacionales. Una primera fuente de información que 

permite realizar este análisis son los microdatos del Panel de Hogares de la Unión 

Europeo (PHOGUE). Esta categorización es una versión simplificada de la 

clasificación EGP, basada en las cualificaciones de cada individuo y el tipo de trabajo 

que realiza. 

En la tabla podemos observar cómo hay CCAA con un fuerte peso de las clases 

agrarias como Andalucía, Asturias, Extremadura, Navarra, La Rioja y las dos Castillas, 

con valores muy superiores al conjunto de España, y CCAA que tienen valores muy 

bajos en población en clases agrícolas, pero con sectores agroalimentarios muy 

potentes, como Cataluña o la Comunidad Valenciana. Destacar también que la clase  a 

la que pertenece el mayor porcentaje de población es la de los trabajadores manuales 

cualificados en todas las CCAA (29,7% en el total), seguido por la clase de 

trabajadores no manuales (22,8% en el total) y por los pequeños propietarios (17,3%). 

La clase 5 de trabajadores manuales no cualificados no es de las que más destaca por 

su tamaño, aunque sobrepasa el 14% en algunas CCAA (ver gráfico 2.3.6).  

 

Tabla 2.3.21 Distribución de la población en clases sociales. PHOGUE 2000 
 

Profesionales
Trabajadores 
no manuales

Pequeños 
propietarios

Trabajadores 
manuales 

cualificados

Trabajadores 
manuales no 
cualificados

Propietarios 
agrarios

Trabajadores 
agrarios Total

Andalucia 11,4 22,2 15,4 28,3 9,4 1,6 11,7 100
Aragon 11,7 19,2 24,4 27,4 7,5 8,1 1,7 100
Asturias 8,3 21,7 17,3 28,2 12,6 10,4 1,6 100
Baleares 8,8 31,5 21,4 24,2 11,6 0,6 1,9 100
Canarias 7,7 28,7 13,8 28,6 14,5 1,8 4,9 100
Cantabria 7,0 18,0 24,7 33,2 10,8 5,0 1,2 100
Castilla y Leon 9,7 19,9 19,2 25,2 14,0 9,8 2,2 100
Castilla-La Mancha 5,9 17,4 19,2 29,2 12,7 9,3 6,3 100
Cataluña 12,4 25,3 17,7 33,1 7,5 3,3 0,8 100
Com. Valenciana 9,3 20,8 18,6 34,2 8,6 4,2 4,4 100
Extremadura 9,6 18,4 15,9 22,3 7,6 9,1 17,0 100
Galicia 10,2 17,2 14,0 26,3 7,8 19,9 4,6 100
Madrid 16,1 28,2 17,5 28,4 9,0 0,3 0,4 100
Murcia 10,9 17,3 19,7 31,9 8,8 1,5 9,9 100
Navarra 12,8 19,7 9,3 29,4 11,1 16,8 0,8 100
Pais Vasco 10,2 26,3 17,2 36,7 8,3 0,8 0,4 100
La Rioja 9,7 23,1 14,2 26,2 8,6 12,9 5,4 100
Total 11,1 22,8 17,3 29,7 9,5 5,1 4,5 100

Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España a partir de datos de PHOGUE 2000

Clase
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Gráfico 2.3.6  Distribución de la población en clases sociales. PHOGUE 2000 
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Fuente: Elaboración propia del Observatorio Social de España a partir de datos del PHOGUE 2000 
 
 

Otra fuente alternativa para estudiar la estructura social de las CCAA en 

España es la Encuesta Nacional de Salud, que ofrece información muy rica tanto del 

estado de salud como de las condiciones de vida de la población. Las siguientes dos 

tablas presentan dos categorizaciones de las clases sociales, en función del 

agrupamiento que se haga de ellos. El análisis de las tablas muestra como son las dos 

clases más bajas las que contienen un mayor porcentaje de población, en concreto las 

clases IV y V, también conocidas como clases manuales suman más de un 60% de la 

población. La clase más populosa es la clase IV. Realizando el análisis por CCAA se 

observan diferencias entre ellas, siendo las CCAA con mayor renta por cápita más 

Galicia las que presentan un porcentaje mayor de población en clases no manuales. A 

nivel de sexo, una mujer tiene más probabilidades que un hombre de encontrarse en 

una clase social inferior que este. Esto es especialmente notable en la importante 

presencia de mujeres en la clase III, la clase de menor cualificación de trabajos no 

manuales. En las clases manuales, los hombres son proporcionalmente más 

numerosos que las mujeres en la mayoría de las CCAA.    

La conclusión sería que aunque se han usado diversas metodologías para 

medir las diferencias de clase social, en España existe un porcentaje 

proporcionalmente más elevado que en el resto de Europa de clase trabajadora 
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aunque presenta un elevado porcentaje de trabajadores autónomos. En España, con 

indiferencia del territorio la mayoría de la población pertenece a la clase trabajadora 

manual, con diferencias entre las distintas CCAA, mientras en el País Vasco y 

Cataluña, esta clase trabajadora se dedica a la industria, en Andalucía, Extremadura y 

Castilla- La Mancha una parte muy importante de esta clase trabajadora se dedica a la 

agricultura. 

 
Tabla 2.3.22 (I) Clase ocupacional según la propuesta de la SEE. Porcentajes estandarizados 
por edad. 

Clase social I Clase social II Clase social III Clase social IV Clase social V
Andalucía                5,37 8,76 20,64 44,47 20,77
Aragón                   6,42 6,83 28,02 45,96 12,76
Asturias                 5,36 11,05 22,30 51,05 10,24
Baleares                 6,34 14,30 22,85 47,23 9,27
Canarias                 2,35 7,15 27,46 44,80 18,24
Cantabria                4,17 7,33 22,49 56,15 9,86
Castilla la Mancha       6,34 8,97 30,26 41,86 12,57
Castilla León            7,42 8,72 26,46 45,85 11,55
Cataluña                 9,21 10,63 22,20 50,20 7,76
C.Valenciana             5,01 7,85 20,66 54,23 12,24
Extremadura              4,63 5,98 18,60 37,27 33,53
Galicia                  8,24 12,40 28,14 42,34 8,88
Madrid                   17,09 12,28 24,47 38,09 8,06
Murcia                   4,55 12,48 21,14 46,71 15,13
Navarra                  6,53 11,15 29,90 45,18 7,24
País Vasco               7,80 8,75 22,55 53,44 7,45
La Rioja                 4,48 5,85 29,82 47,15 12,71

Clase social I Clase social II Clase social III Clase social IV Clase social V
Andalucía                4,14 7,46 19,76 37,41 31,23
Aragón                   5,86 6,72 31,78 40,32 15,32
Asturias                 5,39 7,44 26,56 48,07 12,53
Baleares                 4,90 11,92 23,76 35,61 23,80
Canarias                 6,44 8,23 17,81 45,59 21,93
Cantabria                8,92 14,32 21,17 41,59 14,01
Castilla la Mancha       6,16 8,42 28,66 41,06 15,70
Castilla León            5,16 5,46 24,43 44,15 20,80
Cataluña                 7,57 8,51 27,04 42,84 14,05
C.Valenciana             6,06 8,48 21,81 43,77 19,89
Extremadura              2,70 9,11 20,10 35,14 32,95
Galicia                  9,06 6,08 35,18 37,98 11,71
Madrid                   12,78 10,34 28,93 32,20 15,75
Murcia                   5,99 10,62 18,33 47,38 17,68
Navarra                  7,59 9,30 25,15 44,29 13,67
País Vasco               6,17 10,59 23,93 42,34 16,97
La Rioja                 5,65 8,21 20,57 49,78 15,78
Fuente: Rodríguez-Sanz M, Carrillo-Santisteve P, Borrell C. Desigualdades sociales en la salud, los estilos de vida y la  
utilización de servicios sanitarios en las CCAA 1993-2003. Observatorios de salud de la mujer y del SNS. 
Agencia de Calidad. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005.
Proporcionado por el Observatorio Social de España

Hombres

Mujeres
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Tabla 2.3.22 (II) Clase ocupacional según la propuesta de la SEE. Porcentajes estandarizados 
por edad. 

No manuales (I,II,IIII) Manuales (IV, V) No manuales (I,II,IIII) Manuales (IV, V)
Andalucía                34,76 65,24 31,36 68,64
Aragón                   41,28 58,72 44,36 55,64
Asturias                 38,71 61,29 39,40 60,60
Baleares                 43,49 56,51 40,59 59,41
Canarias                 36,96 63,04 32,48 67,52
Cantabria                33,99 66,01 44,40 55,60
Castilla la Mancha       45,57 54,43 43,23 56,77
Castilla León            42,60 57,40 35,05 64,95
Cataluña                 42,04 57,96 43,11 56,89
C.Valenciana             33,53 66,47 36,34 63,66
Extremadura              29,21 70,79 31,91 68,09
Galicia                  48,78 51,22 50,32 49,68
Madrid                   53,85 46,15 52,05 47,95
Murcia                   38,17 61,83 34,94 65,06
Navarra                  47,58 52,42 42,04 57,96
País Vasco               39,11 60,89 40,70 59,30
La Rioja                 40,14 59,86 34,43 65,57
FUENTE: Rodríguez-Sanz M, Carrillo-Santisteve P, Borrell C. Desigualdades sociales en la salud, los 
estilos de vida y la utilización de servicios sanitarios en las CCAA 1993-2003. Observatorios de salud de la mujer y del SNS.
Agencia de Calidad. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2005.
Proporcionado por el Observatorio Social de España

Hombres Mujeres

 
 

Las clases sociales han tenido tradicionalmente una fuerte incidencia e 

influencia en el autoposicionamiento ideológico que mide la autoubicación ideológica 

de las personas, en una escalera de 0 a 10 donde 0 es extrema izquierda y 10 extrema 

derecha, pidiéndoles que se ubiquen a si mismos en las escalera según su ideología. 

La población de España presenta en su conjunto una posición ideológica mucho más 

izquierdista que otros países de la UE como Grecia, Polonia o Dinamarca, y en su 

conjunto presenta una ideología más izquierdista que la media de la UE, tal como se 

observa en la tabla 2.3.23. Una situación parecida aunque menos estricta se da en 

Portugal y podría ser que este posicionamiento ideológico español sea en parte 

consecuencia de la larga dictadura padecida entre 1939 y 1975.    
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Tabla 2.3.23 Autoposicionamiento ideológico medio total. UE 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tota
Alemania 2,7 1,7 7,2 15,4 12,7 38,3 7,9 7,6 4,4 0,6 1,4 100
Austria 3,0 2,8 7,4 10,7 12,7 39,3 11,5 6,2 3,6 0,8 1,8 100
Bélgica 4,4 2,1 5,7 10,5 10,2 38,2 10,8 9,0 5,5 1,3 2,3 100
Dinamarca 2,1 1,3 2,9 6,7 11,5 29,9 10,7 17,2 13,2 2,6 1,8 100
Eslovenia 5,6 3,6 5,4 9,8 7,4 46,8 5,0 7,0 4,4 1,6 3,4 100
España 3,2 4,5 8,7 16,5 13,7 30,4 8,4 7,4 4,1 1,1 1,9 100
Finlandia 1,3 1,3 3,3 7,8 9,7 31,7 10,5 15,7 11,5 4,2 3,1 100
Francia 7,3 2,9 6,5 11,7 11,8 28,4 9,0 8,6 7,2 2,6 4,1 100
Grecia 1,2 1,8 3,1 5,9 11,1 39,1 7,5 6,2 10,9 7,4 5,8 100
Hungria 4,8 2,9 7,2 11,2 10,2 32,4 7,1 8,3 8,3 2,5 5,2 100
Irlanda 1,9 1,3 2,5 7,3 8,8 40,6 12,0 10,9 9,0 3,0 2,7 100
Italia 5,0 3,2 7,6 13,2 12,2 25,8 10,7 9,9 5,9 2,7 3,9 100
Luxemburgo 4,9 1,4 6,5 8,4 7,9 41,4 7,5 9,7 6,6 1,6 4,0 100
Países Bajos 1,6 1,8 5,7 9,1 12,4 27,0 12,8 16,1 9,2 1,9 2,5 100
Polonia 4,4 3,1 6,3 8,5 9,0 36,1 8,0 7,2 8,3 2,6 6,5 100
Portugal 3,2 2,2 7,2 11,5 14,7 27,7 9,1 12,0 6,7 2,6 3,1 100
Reino Unido 1,9 1,0 3,1 8,2 11,2 44,0 11,8 9,3 6,4 1,3 1,8 100
Rep. Checa 2,7 2,7 5,4 9,6 10,4 28,6 8,7 10,0 10,7 5,4 5,8 100
Suecia 5,2 2,6 8,9 13,2 10,8 22,2 8,5 12,5 11,2 2,4 2,4 100
Total 3,5 2,4 5,8 10,4 10,9 33,0 9,4 10,3 8,1 2,6 3,6 100
Fuente: ESS 2003
Elaborado y proporcionado por el Observatorio Social de España

l

 
 
 

Fijándonos en el nivel nacional, el Barómetro de Opinión elaborado 

periódicamente por el CIS constituye otra fuente útil para conocer la autoubicación 

ideológica de la población y su evolución en el tiempo. No obstante, no están 

disponibles datos desagregados por CCAA. La tabla 2.3.24 se ha realizado a partir de 

la autoubicación ideológica pedida a la hora de realizar el barómetro. La metodología 

consiste en dar una tarjeta al ciudadano con una escala del 1 al 10 y pedirle que se 

ubique en esta. Los datos del CIS nos permiten ver la evolución en España de la 

ubicación ideológica de los ciudadanos. La respuesta que se presenta en la tabla 

consiste en una media aritmética de las respuestas eliminando las respuestas no sabe, 

no contesta. Al ser una variable cuantitativa la media es el más sencillo y mejor 

indicador a elegir. España en 1996 tiene una ubicación ideológica media del 4,78 y en 

2007 del 4,68, entre estos dos años ha habido una fluctuación de los resultados. Entre 

1996 y 2000, victoria con mayoría absoluta del PP, hay un desplazamiento hacia la 

derecha de la valoración ideológica hasta llegarse a situar en un 5,10 y es a partir del 

año 2001 que empieza a desplazarse hacia la izquierda hasta llegar en 2007 a un 

4,68. Un valor importante a destacar es el escaso peso de la extrema derecha en 

comparación de la extrema izquierda, como consecuencia probablemente de la 

negativa visión de la derecha que quedó en España después de la dictadura. Cabe 

destacar que mientras a nivel europeo la ESS incluye el valor 0 para la extrema 

izquierda, el Barómetro del CIS no lo hace. 
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Tabla 2.3.24 Información de los barómetros de posición ideológica en España. 
 

ene-07 ene-06 ene-05 ene-04 ene-03 ene-02 ene-01 ene-00 ene-99 ene-98 ene-97 ene-96
Izquierda (1-2) 7.1 6.4 6.3 6.1 5.2 5.2 4.7 7.2 4.7 6.4 6.1 7.2
(3-4) 30.9 31.0 30.6 27.4 27.5 26.1 27.6 21.5 27.0 26.3 26.6 29.4
(5-6) 31.6 30.7 32.7 33.1 33.5 30.7 31.2 35.1 30.3 31.3 30.8 28.8
(7-8) 9.1 10.5 10.1 9.9 10.1 11.8 9.7 14.0 11.4 10.7 11.1 10.6
Derecha (9-10) 1.5 2.4 1.0 1.6 1.2 2.4 1.6 2.9 1.8 2.5 1.9 2.5
N.S. 12.1 9.3 10.2 12.1 11.7 12.3 12.6 10.8 15.2 11.4 12.8 12.2
N.C. 7.8 9.8 9.1 9.8 10.7 11.5 12.6 8.6 9.6 11.4 10.7 9.3
(N) 2472.0 2484.0 2495.0 2489.0 2480.0 2498.0 2486.0 2490.0 2489.0 2482.0 2488.0 2499.0
Indicador global 4.68 4.80 4.73 4.82 4.84 4.98 4.86 5.10 4.93 4.89 4.88 4.78
... Tasa interanual -2.49 1.42 -1.91 -0.48 -2.68 2.51 -4.81 3.45 0.76 0.38 1.96 .
Fuente: CIS
Barómetros de Opinión. 
www.cis.es/cis/opencms/
ES_2_baro

Proporcionado por el 
Observatorio Social de 
España

 
2.3.3 Movilización sindical 

 

El autoposicionamiento ideológico da una idea a los afiliados potenciales a los 

sindicatos, a priori en esos países donde la población tiene un sesgo progresista mayor 

se espera un mayor número de afiliación sindical. La afiliación sindical en la UE-25 ha 

evolucionado entre los años 80’ y los años 90’. España  es el país de Europa donde ha 

aumentado más el número de afiliados a los sindicatos hasta casi doblarse en 1995 

respecto 1985. En España era uno de los países donde era posible un aumento tan 

espectacular de la afiliación debido al bajo porcentaje de trabajadores afiliados, inferior 

por ejemplo en número total de trabajadores afiliados a Hungría o la República Checa, 

ambos países con diez millones de habitantes menos que España. Otros países de la 

UE han seguido un camino inverso son Francia o Portugal que también presentan 

bajos índices de afiliación, en ambos casos los sindicatos han perdido prácticamente la 

mitad de sus afiliados. En la mayoría de los países de la UE se ha producido un 

descenso en el número de afiliados entre los años 80’ y 90’.  
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Tabla 2.3.25 Afiliación sindical en Europa. Años 80’y 90’.  

Año                      
Afiliación sindical   

(miles) Año
Afiliación sindical  

(miles)
Cambio en la 
afiliación (%)*

Alemania 1995 9 300 1991 11 676 -20,3
Austria 1995 1 287 1985 1 404 -8,3
Bélgica 1995 1 585 1985 1 499 5,8
Bulgaria 1993 1 810 1991 2 200 -17,7
Chipre 1995 161 1985 145 11,1
Dinamarca 1994 1 808 1985 1 730 4,5
Eslovaquia 1995 1 150 1990 1 920 -40,1
España 1994 1 606 1985 835 92,3
Estonia 1995 167 1985 580 -71,2
Finlandia 1995 1 377 1985 1 411 -2,4
Francia 1995 1 758 1985 2 555 -31,2
Grecia 1995 500 1985 650 -23,1
Hungría 1995 1 860 1985 3 000 -38
Irlanda 1993 437 1985 449 -2,6
Italia 1994 6 392 1985 6 860 -6,8
Luxemburgo 1995 85 1987 75 13,3
Malta 1994 77 1985 53 44,8
Países Bajos 1995 1 540 1985 1 290 19,3
Polonia 1995 3 420 1989 6 300 -45,7
Portugal 1995 800 1986 1 434 -44,2
Reino Unido 1995 7 280 1985 9 739 -25,2
República Checa 1995 1 886 1990 3 820 -50,6
Rumanía 1993 3 700 1991 4 000 -7,5
Suecia 1994 3 180 1985 3 341 -4,8

Fuente: Organización Internacional del Trabajo: World Labour Report 1997-98, Industrial relations, democracy and social stability
Extráido online 2 noviembre 2006
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/wlr97/annex/tab11.htm
Proporcionado por el Observatorio Social de España

 
 
 

La afiliación sindical sobre el total de la población en Europa, permite observar 

marcadas diferencias, España se sitúa juntamente con Portugal y Grecia con el país 

con menos afiliación sindical de Europa, muy lejos de países como Finlandia, 

Dinamarca, Noruega o Suecia, los países con tradicionalmente mayor afiliación 

sindical, pero también de otros como Bélgica o los Países Bajos. España se sitúa a 

más de quince puntos de la media en afiliación sindical, una distancia considerable. 
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Tabla 2.3.26 Afiliación sindical en países seleccionados. Año 2003 
 

Porcentaje de población 
afiliada

Alemania 13,9
Austria 20,6
Bélgica 27,6
Dinamarca 64,4
Eslovenia 19,3
España 5,3
Finlandia 45,9
Francia 8,5
Grecia 5,5
Hungria 6
Irlanda 19,2
Israel 13
Italia 8,9
Luxemburgo 20,9
Noruega 47,4
Países Bajos 21,9
Polonia 6,16
Portugal 5
Reino Unido 15
Suecia 55,6
Total 21,3
Fuente: Elaborado por el Observatorio Social de España con datos de la Euro

 
 

La densidad sindical es una consecuencia del número de trabajadores afiliados 

a los sindicatos. España es el segundo país con menor porcentaje de trabajadores 

afiliados a los sindicatos después de Francia y a bastante distancia de los valores de la 

mayoría de países europeos. Entre los 80’ y los 80’ se produce un aumento de siete 

puntos en España en afiliación sindical. Destacarlos elevados porcentajes  de afiliación 

sindical en los países escandinavos y la baja afiliación de Grecia y Portugal, aunque 

superior a la de España. 
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Tabla 2.3.27 Densidad Sindical en países seleccionados. Años 80 y 90 

1995 29,6 28,9 . 1991 30,7 35 .
1995 36,6 41,2 . 1985 51,7 51 .
1995 38,1 51,9 . 1985 42 52 .
1993 51,4 58,2 . 1991 61,9 62,3 .
1995 53,7 56,5 . 1985 62,7 . .
1994 68,2 80,1 . 1985 67,4 78,3 .
1995 52,3 61,7 . 1990 76,8 76,9 .
1994 11,4 18,6 . 1985 7,3 11,5 .
1995 26,4 36,1 . 1985 . 82,5 .
1995 59,7 79,3 . 1985 61,4 68,3 .
1995 6,1 9,1 . 1985 11,6 14,5 .
1995 15,4 24,3 . 1985 23,5 36,7 .
1995 52,5 60 . 1985 74,1 80,4 .
1993 36 48,9 . 1985 41 56 .
1994 30,6 44,1 . 1985 32,9 47,6 .
1995 39,5 43,4 . 1987 48 53 .
1994 57,9 65,1 . 1985 45,5 47,9 .
1995 21,8 25,6 . 1985 23,3 28,7 .
1995 27 33,8 . 1989 47,1 58,8 .
1995 18,8 25,6 . 1986 40,6 51,4 .
1995 26,2 32,9 . 1985 36 45,5 .
1995 36,3 42,8 . 1990 76,8 76,9 .
1993 40,7 . . 1991 50,7 52,8 .
1994 77,2 91,1 . 1985 79,3 83,8 .

Fuente: Organización Internacional del Trabajo: World Labour Report 1997-98, Industrial relations, democracy and social stability
Extráido online 2 noviembre 2006
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/wlr97/annex/tab12.htm
Proporcionado por el Observatorio Social de España
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La cobertura y la negociación colectiva deberían estar muy vinculadas a la 

densidad sindical de un país, la hipótesis lógica sería que a mayor afiliación sindical, 

mayor fuerza de los sindicatos y por lo tanto mayor tasa de cobertura de la negociación 

colectiva. La realidad parece ser caprichosa y hace que esta hipótesis no se cumpla, el 

ejemplo lo tenemos en España y Francia, dos de los países de la UE con tasas de 

afiliación sindical baja y con una tasa de negociación colectiva muy elevada. El caso 

contrario a España es Dinamarca, con unas tasas de afiliación sindical superiores al 

80% y una tasa de negociación colectiva del 55% (ver tabla 2.3.29). 

La tasa de cobertura de la negociación colectiva muestra grandes diferencias 

entre los distintos países, por ejemplo, Dinamarca, con un elevado porcentaje de 

trabajadores sindicados, más del 80%, pero la cobertura de la negociación colectiva 

alcanza al 55% de los trabajadores. En España, con una tasa de filiación sindical del 

18% tienen una cobertura de la negociación colectiva del 82%. Destacar la elevada 

cobertura de la negociación colectiva de Alemania, Francia, Grecia, Irlanda y Suecia.   
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Tabla 2.3.28 Tasas de cobertura de la negociación colectiva* en países seleccionados. Mitades 
de los 90 
 

 
ro de huelgas, recogido en la tabla 2.3.30 es un factor directamente 

relacio

Año
Proporción de empleados cubiertos por 

convenios colectivos (%)
Alemania15 1996 90

Bielorusia2 1995 94,7

Dinamarca14,b 1996 55

Franciab 1995 90

Grecia16 1994 90

Hungría2 1995 45

Irlanda16 1994 90

Países Bajos17 1996 80

Noruega18, b 1996 66

España19 1996 82
Suecia 1995 85

Reino Unido20 1996 36,5

República Checa2 1995 55

Fuente: Organización Internacional del Trabajo: World Labour Report 1997-98, Industrial relations, democracy and social stability
Extráido online 2 noviembre 2006
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/wlr97/annex/tab32.htm
Proporcionado por el Observatorio Social de España
Notas 
a: La tasa de cobertura de la negociación colectiva es la proporción de empleados cubiertos por convenios colectivos en el sector formal
b: Estimación
1. Estimación de la OIT para 1995 (Harare, ILO/SAMAT), 1997.
2. OIT: Questionnaire on trade union membership and collective bargaining coverage  (Ginebra, 1996).
14. "Denmark: Collective bargaining round begins", en European Industrial Relations Review  (London, Eclipse Group), Feb. 1997, p. 277.
15. Ministerio de Trabajo, Alemania, 1996.
16. J. Visser: Trends and variations in European collective bargaining , op. cit ., p. 32.
17. Ministerio de Trabajo, Países Bajos, 1996.
18. Ministerio de Trabajo, Noruega, 1996.
19. Ministerio de Trabajo, España, 1996.
20. Mark Cully y Stephen Woodland, "Trade union membership and recognition" Labour Market Trends , Junio 1997, p. 238.

 
 
 
 

El núme

nado con las condiciones laborales, pero también con las circunstancias 

políticas de los países y las reformas y reajustes del Estado de Bienestar que se 

puedan dar. Se podría esperar que los países con mayor tasa de cobertura de la 

negociación colectiva sean aquellos donde menor número de huelgas haya, se puede 

observar como no es así, siendo España y Francia otra vez dos de los países europeos 

con mayor conflictividad laboral. El número de huelgas está muy influenciado por la 

dinámica interna de cada país. España es uno de los países con mayor número de 

huelgas al año de la UE, únicamente comparable a Francia. Este dato es destacable 

teniendo en cuenta el bajo porcentaje de afiliación sindical existente tanto en Francia 

como en España. Destacar la el bajo número de huelgas en USA, Noruega, Países 

Bajos y Chipre.   

 

 142



Informe 2007. Observatorio Social de España 

Tab  2.3.29 Número de huelgas y encierres ocurridos al año. Selección de países. 1969-2005 
 

la

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Austria 9 4 9 9 3 3 0 1 0 1 0 0 4 0 4 ... ... 0
Bélgica 243 132 65 33 62 49 28 30 46 60 17 484 64 75 ... ... ... ... ...
Bielorusia 19 47 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Chipre 9 38 30 20 31 27 24 32 26 20 16 20 21 6 25 23 18 13 ...
Dinamarca 147 225 820 232 203 151 218 240 424 930 1023 1258 1079 1081 840 1349 681 804 ...
EEUU 235 187 54 44 40 35 35 45 31 37 29 34 17 39 29 19 14 17 22
Eslovaquia 21 5 1 1 0 ... 6 0 0 0 0 0 2 0 0
España 2807 2103 1092 1312 1645 1360 1209 908 883 830 744 632 749 750 737 688 678 708 685
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 1 1 ...
Finlandia 1530 2182 833 455 284 168 126 171 112 94 91 98 65 96 84 76 112 84 365
Francia 3888 2118 1901 1790 1572 1494 1472 1671 2066 1439 1607 1475 2319 2768 2131
Grecia 726 453 234 161 824 596 215 110 171 125 99
Hungria 3 4 5 4 7 8 2 5 7 5 5 6 4 7 8 11
Irlanda 151 130 116 49 54 38 46 28 34 32 28 34 32 39 26 27 24 11 15
Islandia 66 122 14 13 1 7 4 2 11 16 0 16 3 0 7 17 0 0 1 ...
Italia 3601 2238 1341 1094 791 903 1054 861 545 904 923 1103 753 966 746 616 710 745 654
Letonia 56 34 0 0 0 1
Luxemburgo 0 1 0 0 0 ... ... ... ... ... ...
Malta 30 12 19 8 5 13 10 13 8 9 8 ... 12 13 5 8 6 ...
Moldavia 0 0 701 1 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Noruega 22 35 11 15 4 16 12 20 11 18 6 36 15 29 3 16 5 12 2
Países Bajos 5 22 45 29 28 23 12 17 14 12 17 22 24 23 16 16 14 12 28
Polonia 250 305 6351 7443 429 42 21 35 37 920 44 11 1 24 2 8
Portugal 269 476 271 262 409 230 300 282 274 265 227 200 250 208 250 170 122 126
Reino Unido 2282 1330 903 630 369 253 211 205 235 244 216 166 205 212 194 146 133 130 116
República Checa 1 2 2 3 2 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rumanía 9 30 33 27 15 15 54 85 10 5 13 9 11 12
Rusia 260 1755 6273 264 514 8856 8278 17007 11162 7285 817 291 80 67 5933 2575
Suecia 86 212 160 126 23 20 33 13 36 9 14 13 10 2 20 10 11 9 14
Suiza 6 5 3 2 1 3 0 8 2 3 2 7 5 8 3 4 9 8 5
Turquía 112 113 227 21 458 398 98 49 36 120 38 37 44 34 52 35 27 23 30 34
Ucrania 260 239 2239 462 1638 247 1269 1162 687 290 76 31 97 15 4 4

Fuente: OIT, 2006. Datos según Rev. 2 y 3 de Laborsta
Notas: 
Austria: de 1979 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3. 
Bélgica: de 1971 a 1984 Rev. 2, de 1985 a 2005 Rev. 3.
Chipre: de 1971 a 2001 Rev. 2, de 2002 a 2005 Rev. 3
República Checa: Rev. 3
Dinamarca: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3
Estonia: Rev. 3
Finlandia: 1971 a 1985 Rev. 2, 1986 a 2005 Rev. 3.
Francia: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2001 Rev. 3
Grecia: Rev. 2. Hungria Rev. 3.
Islandia: de 1969 a 1996 Rev. 2, de 1997 a 2005, Rev. 3.
Irlanda: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3.
Italia: de 1971 a 1994 Rev. 2, de 1995 a 2005, Rev. 3.
Letonia: Rev. 3, Luxemburgo, Rev. 3., Malta, de 1971 a 1980 Rev. 2, de 1987 a 2005 Rev. 3.
Moldavia, Rev 3. , Países Bajos: de  1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005, Rev. 3.
Noruega: de 1971 a 1994 Rev. 2, de 1995 a 2005 Rev. 3. Polonia: 1987 a 1992 Rev. 2, de 1993 a 2005 Rev.3
Portugal: de 1977 a 1996 Rev. 2, de 1997 a 2005 Rev.3. Romania, Rev.3., Rússia:  Rev.3, Eslovaquia: Rev. 3
España: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev 3., Suecia: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3
Suiza: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3, Turquia: de 1969 a 1995 Rev. 2, de 1996 a 2005 Rev. 3.
Ucraina: de 1989 a 2001 Rev. 2, de 2002 a 2005 Rev. 3. Reino Unido: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3
USA: de 1974 a 1989 Rev. 2, de 1990 a 2005 Rev. 3.
Proporcionado por el Observatorio Social de España  

 
Por su parte, el número de trabajadores implicados en huelgas es una variable 

muy influida por el número de huelgas que se declaran cada año. Tal como se observa 

en la tabla 2.3.31 España es juntamente con Francia el país que tiene mayor número 

de trabajadores implicados en huelgas en la UE. Destacar también las cifras de Italia, 

también muy elevadas. Destacar el bajo número de trabajadores involucrados en 

huelgas en Suiza. 
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Tabla 2.3.30 Número de trabajadores al año involucrados en huelgas y encierres. Selección de 
aíses. 1969-2005 

 
p

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Alemania 35814 45159 78187 257160 208177 598364 132555 400676 183346 165721 13472 4286 187749 7428 60948 428283 39692 101419 17097

Austria 3783 24181 35531 5274 92707 18039 6869 0 60 0 25800 0 0 19439 0 6305 779182 30 0
Bélgica 111002 90159 30432 34309 9800 11200 21900 8500 5900 12800 19971 9000 18900 12145 11483 ... ... ... ... ...
Bielorusia 10700 63200 2100 200 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Chipre 1132 49833 8082 8045 4782 49897 16945 15362 64061 3914 2295 6591 2108 180 1699 3496 3595 6479 ...
Dinamarca 59128 62063 581297 37386 37861 32938 58764 36788 124496 65735 75349 502258 75170 75656 54664 110854 44365 75710 ...
EEUU 3305200 964600 795300 323900 184900 392000 363800 181900 322000 191500 272700 338600 386800 72600 393700 99100 45900 129200 173300 99700
Eslovaquia 20736 692 37 413 0 ... 1067 0 0 0 0 0 18326 0 0
España 504200 2287000 1511200 977000 1983800 5192100 1076800 5437400 573500 1087800 650600 680600 1132655 2067287 1244634 4534274 728975 555909 404759
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 13260 ... ...
Finlandia 215140 407260 170020 244759 166772 103505 23193 70535 127039 43113 28402 35380 14993 84092 21715 70867 91866 25211 106796
Francia 1827142 500800 275500 55800 183000 123100 18400 25500 619688 4858 9310 1257 1253 2574 0
Grecia 1407821 785725 1303973 476082 243173 181737 73859 52246 76060 45414 33633
Hungria 24148 1010 2574 31529 172048 4521 853 1447 16685 26978 21128 4573 10831 6276 1425
Irlanda 29124 30879 168675 10309 17975 13107 12764 5007 31653 13339 5364 8060 36505 28192 32168 3553 3567 10227 3291
Islandia 15855 20843 4220 6434 77 751 611 13 7375 10404 0 11632 3382 0 1713 8948 0 0 4256 ...
Italia 14109732 13824641 4842821 1633996 2952242 3178000 4384000 2614000 445000 1689400 737300 435400 935000 687000 1125000 5442000 2560700 709480 960854
Letonia 3303 1703 0 0 0 70
Lituania 3303 1703 0 0 0 70
Luxemburgo 0 700 0 0 0 ... ... ... ... ... ...
Malta 5262 764 2404 589 323 3884 2000 3141 5091 3289 785 ... 5305 1659 678 1945 523 ...
Moldavia 0 0 25500 350 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Noruega 3282 18752 6557 60674 396 38925 6604 14735 10174 53257 1305 26950 651 93889 29 9865 95 9873 591
Países Bajos 268 25647 22570 24978 42050 52419 20662 21809 55000 8100 7200 30800 58900 10300 37400 29600 10800 104200 29000
Polonia 115700 221300 752500 383200 211400 18300 44300 14200 16907 27149 7858 1383 13 3034 217 1592
Portugal 289600 199000 128900 119000 131900 83100 94400 60500 50500 45900 44246 33500 38830 26058 80168 30330 31906 21740
Reino Unido 808900 833700 791300 298200 176000 148000 385000 107000 174000 364300 130000 92700 140900 183200 179900 942900 150600 292700 92600
República Checa 4900 20300 2500 67100 2000 11500 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rumanía 4057 22517 69157 38259 59848 52007 119659 232217 24964 1848 35195 27045 13720 4207
Rusia 99500 237700 357600 120200 155300 489400 663900 887300 530800 238400 31000 13000 3900 5736 195533 84574
Suecia 23631 746677 124512 73159 2508 17987 29318 21996 125489 9137 11856 570 9481 163 9831 711 80538 2449 604
Suiza 323 3582 366 578 51 220 0 6901 83 5888 327 16125 2255 3894 20098 21947 8111 24399 338
Turquia 21150 13848 46216 2410 166306 164968 62189 6908 4782 199867 5461 7045 11482 3263 18705 9911 4618 1535 3557 3529
Ucrania 130900 175900 181600 260400 126300 57600 171400 116413 98710 42029 20649 6776 9344 5448 ... ...

Fuente: OIT, 2006. Datos según Rev. 2 y 3 de Laborsta
Notas: 
Alemania: de 1971 a 1992 datos de la RFA Rev. 2 de 1993 a 2005 Alemania unif icada, Rev. 3
Austria: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3. 
Bélgica: de 1969 a 1988 Rev. 2, de 1989 a 2005 Rev. 3.
Chipre: de 1971 a 2001 Rev. 2, de 2002 a 2005 Rev. 3
República Checa: Rev. 3
Dinamarca: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3
EEUU: de 1969 a 1989 Rev. 2, de 1990 a 2005 Rev. 3. Lituania, Rev. 3.
Estonia: Rev. 3
Finlandia: 1971 a 1985 Rev. 2, 1986 a 2005 Rev. 3.
Francia: de 1971 a 1981 Rev. 2, de 1982 a 2001 Rev. 3
Grecia: Rev. 2. Hungria Rev. 3.
Islandia: de 1969 a 1996 Rev. 2, de 1997 a 2005, Rev. 3.
Irlanda: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3.
Italia: de 1971 a 1994 Rev. 2, de 1995 a 2005, Rev. 3.
Letonia: Rev. 3, Luxemburgo, Rev. 2., Malta, de 1971 a 1980 Rev. 2, de 1987 a 2005 Rev. 3.
Moldavia, Rev 3. , Países Bajos: de  1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005, Rev. 3.
Noruega: de 1971 a 1994 Rev. 2, de 1995 a 2005 Rev. 3. Polonia: 1989 a 1992 Rev. 2, de 1993 a 2005 Rev.3
Portugal: de 1977 a 1995 Rev. 2, de 1996 a 2005 Rev.3. Romania, Rev.3., Rússia:  Rev.3, Eslovaquia: Rev. 3
España: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev 3., Suecia: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3
Suiza: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3, Turquia: de 1969 a 1995 Rev. 2, de 1996 a 2005 Rev. 3.
Ucrania: de 1989 a 2001 Rev. 2, de 2002 a 2005 Rev. 3. Reino Unido: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3
Proporcionado por el Observatorio Social de España  

 
 
 

El número de días no trabajados al año por huelgas depende de dos factores, 

en primer lugar el número de empresas que han entrado en huelga ese año concreto y 

en segundo lugar el número de trabajadores en esas empresas. A mayor tamaño de 

s empresas, más trabajadores en huelga y por lo tanto mayor número de jornadas 

perdida

la

s. Como muestra la tabla 2.3.32, España en relación a la UE es de los países 

con mayor número de jornadas de trabajo perdidas por huelgas junto a Italia y EEUU. 

Especialmente en los 80’, años de la reconversión industrial, las huelgas tuvieron en 

España una importante incidencia.   
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Tabla 2.3.31 Número de días no trabajados al año por huelgas y encierres. Selección de 
países. 1980-2005 
 

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Alemania 68680 128386 34505 363547 153589 1545320 592995 229436 247460 98135 52896 16102 78785 10776 26833 310149 163281 50673 18633
Austria 5512 16960 22752 8870 58341 23437 13008 0 120 0 19125 0 0 2947 0 9306 1305466 178 0
Bélgica 1432274 607809 216754 129800 103000 66500 198700 54700 71300 100200 146256 40100 87100 ... 25482 ... ... ... ... ...
Bielorusia 28900 279700 88900 500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Chipre 7808 101509 16834 32174 10347 59720 23883 28911 97609 7705 5240 7948 26037 1136 4778 7051 6901 9053 ...
Dinamarca 100100 186700 2332700 97600 70000 62800 113700 75000 197300 75700 101700 3173000 91800 124800 59700 193600 55100 76400 ...
EEUU 66413800 31237000 33288500 7079100 5925500 4583600 3988600 3981200 5021500 5771200 4888600 4497100 5115700 1995800 20419400 1151300 659600 4077400 1017200 1348000
Eslovaquia 167028 14222 315 17552 0 ... 93 0 0 0 0 0 4 0 0
España 1815200 6177500 3223500 2612900 4536600 6332600 2141300 6276700 1457100 1579700 1836800 1280900 1504589 3616907 1923758 4945091 792101 4472576 951495
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 10993 ... ...
Finlandia 284200 1605600 174270 935150 458338 76094 17316 525703 869422 20078 103713 133203 18954 253838 60652 74985 66136 42385 672904
Francia 3868926 163000 341000 573900 239000 218000 388500 226600 3762700 685916 209978 596867 579691 1459204 925596 605355 3659607 373900 ...
Grecia 2907431 1094411 23440717 5839663 2830017 1602316 665666 449960 765336 390760 283903
Hungria 9453 4170 5195 28647 258585 2396 1923 392 241959 149845 7685 1377 2426 19067 963
Irlanda 295716 412118 417726 222916 85513 190609 60987 25550 130300 114585 74508 37374 215587 97046 114613 21257 37482 20784 26665
Islandia 298242 62531 30760 91485 231 3413 385 90 97343 217186 0 34073 67640 0 47093 207663 0 0 140448 ...
Italia 27189142 16457286 3830820 5181300 2985000 2737100 3411000 3374000 909300 1930000 1185600 580400 909100 884100 1026000 4861000 1961700 698571 906857
Letonia 110 16 26692 0 6 3055 0 0 0
Lituania 10394 2167 0 0 0 834
Luxemburgo 0 10 0 0 0 ... ... ... ... ... ...
Malta 14136 5018 4565 461 99 2607 2830 5302 16015 14652 1828 ... 4764 2793 744 3306 1652 ...
Moldavia 0 0 153700 400 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... ...
Noruega 12473 103807 66473 139047 2564 365319 33832 97213 50669 549842 6972 286407 7148 496568 619 150775 962 141179 10998
Países Bajos 480 56832 89390 206717 96356 85416 44673 47387 691500 7400 14600 33200 75800 9400 45100 245500 15000 62200 41700
Polonia 159000 517900 2360400 580400 561800 56300 75000 27800 42741 106893 74266 4201 118 6551 358 413
Portugal 533400 275400 146500 123800 189900 79900 96800 62900 52800 80100 94755 67500 40545 41570 108062 53370 46096 27333
Reino Unido 6012000 11964000 6402000 1903000 761000 528000 649000 278000 415000 1303300 234700 282400 241800 498800 525100 1323300 499100 904900 157400
República Checa 2300 18700 300 3100 2000 16400
Rumanía 579600 987900 17000 89504 361075 212085 142435 167348 360967 1402998 565422 1114 34223 11786 21403 12238
Rusia 207700 2314200 1893300 236800 755100 1367000 4009400 6000500 2881500 1827200 236400 47100 29100 29453 210852 85929
Suecia 365507 4478511 504214 770356 21724 28141 189828 52398 627291 61348 23579 1677 78735 272 11098 838 627541 15282 568
Suiza 1733 5718 662 4090 51 673 0 14380 351 7266 435 24719 2675 4757 20098 21447 6141 38915 1392
Turquia 241226 664576 5408610 194296 3466550 3809354 1153578 574741 242589 4838241 274322 181913 282638 229825 368475 286015 43885 144772 93161 176824
Ucrania 126100 1873100 865700 2676400 352500 202400 2134200 1228800 131125 443125 280500 36875 128300 420500 66400 25940

Fuente: OIT, 2006. Datos según Rev. 2 y 3 de Laborsta
Notas: 
Alemania: de 1971 a 1992 datos de la RFA (de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 1992 Rev. 3) de 1993 a 2005 Alemania unificada, Rev. 3
Austria: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3. 
Bélgica: de 1969 a 1984 Rev. 2, de 1985 a 2005 Rev. 3.
Chipre: de 1971 a 2001 Rev. 2, de 2002 a 2005 Rev. 3
República Checa: Rev. 3
Dinamarca: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3
Estonia: Rev. 3
Finlandia: 1971 a 1985 Rev. 2, 1986 a 2005 Rev. 3.
Francia: de 1971 a 1975 Rev. 2, de 1976 a 2001 Rev. 3
Grecia: Rev. 2. Hungria Rev. 3.
Islandia: de 1969 a 1996 Rev. 2, de 1997 a 2005, Rev. 3.
Irlanda: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev. 3.
Italia: de 1971 a 1995 Rev. 2, de 1996 a 2005, Rev. 3.
Letonia: Rev. 3, Luxemburgo, Rev. 2., Malta, de 1971 a 1980 Rev. 2, de 1987 a 2005 Rev. 3.
Moldavia, Rev 3. , Países Bajos: de  1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005, Rev. 3.
Noruega: de 1971 a 1994 Rev. 2, de 1995 a 2005 Rev. 3. Polonia: 1987 a 1992 Rev. 2, de 1993 a 2005 Rev.3
Portugal: de 1977 a 1996 Rev. 2, de 1997 a 2005 Rev.3. Romania,1990 a 1991  Rev.2, de 1992 a 2005 Rev. 3., Rússia:  Rev.3, Eslovaquia: Rev. 3
España: de 1971 a 1985 Rev. 2, de 1986 a 2005 Rev 3., Suecia: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3
Suiza: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3, Turquia: de 1969 a 1995 Rev. 2, de 1996 a 2005 Rev. 3.
Ucraina: de 1989 a 2001 Rev. 2, de 2002 a 2005 Rev. 3. Reino Unido: de 1971 a 1993 Rev. 2, de 1994 a 2005 Rev. 3
USA: de 1969 a 1989 Rev. 2, de 1990 a 2005 Rev. 3. Lituania, Rev. 3.
Proporcionado por el Observatorio Social de España  

 
 

La conclusión de este apartado es que España tiene un conjunto de resultados 

eculiares, que hacen que tenga una combinación curiosa de resultados prácticamente 

única. 

 

p

 España presenta un conjunto de diferencias a nivel de autoposición ideológica, 

afiliación sindical y cobertura de la negociación colectiva que sin duda pueden 

identificarse como consecuencias de la dictadura franquista y que lastran y 

condicionan todavía hoy el desarrollo de España.  
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