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INTRODUCCIÓN 

Los cuadernos EOI constituyen una iniciativa de la Escuela de Organi
zación Industrial dirigida tanto a nuestros alumnos, -cuya formación 
constituye la misión esencial de esta institución- como a profesores, es
tudiosos y público en general. 

El objetivo de la serie Cuadernos es aportar de forma gráfica y sencilla, 
un conjunto de datos e informaciones relevantes sobre problemas bási
cos de nuestra sociedad: la Estructura Social Española, el Bienestar Sos-
tenible en nuestro país, el Futuro de la Población Activa, el Medio Am
biente y el Potencial Humano con que puede contar España, son los 
temas que iremos tratando en sucesivos Cuadernos. 

Además, con esta iniciativa intentamos dimensionar estos problemas pa
ra, a su vez, hacerlos más comprensibles y tangibles. 

Los Cuadernos se conciben como resúmenes elaborados partiendo de 
información compleja y extensa, con el propósito de abarcar un gran vo
lumen de información con una economía de tiempo. La información se 
presenta brevemente comentada e ilustrada mediante gráficos, lo que 
permite una fácil interpretación de los datos. Esto es sólo posible a partir 
de una documentación suficiente, comprensiva y homogénea ya que, de 
otro modo, el avance en la interpretación conjunta de los problemas re
sultaría pesado y difícilmente comparable. 

El presente Cuaderno, "Estructura Social Española 1994", constituye 
una versión revisada y actualizada del anterior Cuaderno "Estructura So
cial Española 1993". Pensamos que el conocimiento de nuestra estructu
ra social es tan fundamental que requiere permanente actualización. 
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ECONOMÍA MUNDIAL 1993 

PIB 

EEUU + CANADÁ 29% 

CE. 29% 

ESPAÑA 2.4% 

JAPÓN 15% 

Ex URSS 4% 

A. LATINA 5% 

CHINA 1.8% 
ÁFRICA 2 .1% 
I N D I A 1.ML 

RESTO 10.57o 

POBLACIÓN 

EEUU + CANADÁ 5% 

CE. 6 .1% 

JAPÓN 2.2% 

Ex URSS 4.2% 

A. LATINA 8% 

CHINA 2 1 % 

ÁFRICA 14.4% 

INDIA 15.5% 

RESTO 23.6% 
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ESPAÑA EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

En el contexto de un mundo que se globaliza, España está integrada en 
una de las tres potencias económicas mundiales: la Unión Europea (1), 
que detenta casi una tercera parte de la riqueza productiva del planeta, 
con un 6% de su población. 

En términos absolutos, España tan sólo supone un 2,4% de la economía 
mundial, con el 0,7% de su población. Sin embargo, el reparto de la ri
queza es tan desigual que, siendo España un país de desarrollo medio, su 
PIB es superior al de China con más de 1.000 millones de habitantes, al 
de India con 890 millones, o al de la totalidad del continente africano. 

Dentro de su propio ámbito regional, España viene a significar el 8% de 
la Unión Europea, siendo en casi todos los indicadores el quinto país en 
orden de importancia cuantitativa. 

I Sin incluir las próximas incorporaciones de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
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FUENTE DEMOGBAPWC StATISTIC 1993. ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LA COMUNIDAD 1992 EUROSJAT 
ANUARIO EL MUNDO 1993/UN STATISTICAL YEARBOOK 1992: INFORME SOBRE EL DESARROLLO 
MUNDIAL 1993 
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO 

Se aprecian en los datos los dos modelos extremos de comportamiento 
evolutivo de la población: el modelo de los países desarrollados y el de 
los países en vías de desarrollo. 

El modelo de los países en vías de desarrollo -en caso de no producirse 
cambios sustanciales y masivos- apunta a un futuro comportamiento ex
ponencial, incompatible con un escenario de recursos limitados. 

La evolución de la población española responde a un modelo típico de 
país desarrollado y apunta a un futuro escenario demográfico sostenible 
en la Península. 

Sin embargo, el gráfico hace patente que en la periferia del desarrollo 
existe una situación demográfica cada vez más explosiva 
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POBLACIÓN 

Número medio de hijos por mujer 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

Francia _ _ Alemania — Luxemburgo Italia — 

Suecia « ^ ^ Reino Unido ^ ^ ™ España • • • • Nivel de -
reemplazo 

Crec imiento vege ta t i vo en España 

Miles 

600 

lllllllllll 
• • • • • • • • • i -

400 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

• • Nacimientos WM Defunciones Saldo vegetativo 

fUENTE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ANUARIOS DEMOGRÁFICOS ONU 
NfORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 1993. ATLAS DEL BANCO MUNDIAL 1992. 
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FECUNDIDAD 

El número medio de hijos por mujer vino presentando, hasta finales de 
los ochenta, una tendencia decreciente tanto en España como en otros 
países de nuestro entorno. Esto puede observarse en el primer gráfico de 
la página anterior. Sin embargo, desde 1990 el número medio de hijos 
por mujer ha ido aumentando en algunos países europeos como es el ca
so de Suecia. 

El crecimiento vegetativo ( nacimientos menos defunciones) tiende a si
tuarse en 0. En la actualidad hacen falta algo más de dos hijos por mujer 
(2,2) para garantizar el reemplazo generacional. En 1990, como se ob
serva en el gráfico, la media de los países de la Unión Europea no alcan
za los dos hijos por mujer. 

Como además, el nivel de esperanza de vida tiende a aumentar, la socie
dad española, como las de nuestro entorno, se halla en un claro proceso de 
envejecimiento. A este tema, le dedicamos algunas páginas más adelante. 

Resulta interesante observar en el siguiente cuadro la tasa de envejeci
miento - que representa el porcentaje de ancianos, mayores de 65 años, 
en la sociedad, en relación con el número de jóvenes, menores de 14 
años- de la población española. 

TASA DE ENVEJECIMIENTO 

Año 

1900 
1920 
1940 
1960 
1970 
1990 

Porcentaje 

15,5 
17,7 
21,8 

31,1 
34,8 
69,8 

17 



CRECIMIENTO VEGETATIVO 
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Cápita 
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fUENff CUROSTAT Y H ESTADO D€L MUNDO 1994 IAKAL) 



CRECIMIENTO VEGETATIVO 

La página anterior muestra, enmarcado en un eje de coordenadas el cre
cimiento vegetativo (diferencia, para un período determinado, entre el 
número de nacimientos y el número de defunciones) por 1000 habitan
tes, relacionado con la renta per cápita (eje de ordenadas) y, con la den
sidad de población (eje de abcisas), en 1991 . Así, por ejemplo, en el ca
so de Portugal observamos que su renta per cápita era de unos 7.000 
dólares, su densidad era de 107 habs/Km2 y su crecimiento vegetativo 
resultante de los nacimientos menos los fallecimientos por cada 1000 
habitantes fue de 1,2 en 1991. 

Se observa que los países en «guerra» crecen muy fuertemente por una 
cuestión de supervivencia, como es el caso de Israel. Los países «fron
tera» como los EE.UU, Canadá y Australia también muestran un impor
tante crecimiento, mientras que los países comunitarios del Mediterrá
neo (Italia, España y Portugal), sometidos a un cambio acelerado, 
apenas crecen. Sin embargo, los países más desarrollados, tienden pri
mero a estabilizarse y después a recuperarse: Francia, Reino Unido, Paí
ses Bajos, Suiza, Suecia, Luxemburgo. 

19 



•¿ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN A ESCALA 

EXTREMADURA 

3% 

ANDALUCÍA 

17% 

CEUTA Y MELILLA 

' 1 % . 

FUENTE: AVANCE DEL ANUARIO ESTADÍSTICO I992 



DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
A ESCALA 

El examen del peso demográfico de las autonomías en el contexto na
cional plantea cuestiones muy sugerentes. Independientemente de los 
diferentes grados de identidad, las diferencias numéricas resultan muy 
exageradas: 

• Entre la Comunidad de mayor población (Andalucía) y la de menor 
(La Rioja), existe una diferencia de 1 a 17. 

• Existen 10 Comunidades cuya población no alcanza el 5% del total 
nacional. 

• Las cuatro primeras Comunidades (Andalucía, Cataluña, Madrid y 
Comunidad Valenciana) suponen prácticamente el 50% de la pobla
ción total. 

En conjunto, pues, la realidad demográfica y el diseño autonómico pare
cen bastante descompensados. 

21 



ESPERANZA DE VIDA 
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EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA 

La gráfica describe tres situaciones, la mayor esperanza de vida del 
mundo al nacer (Japón), la española que le sigue muy de cerca y que es 
representativa de la esperanza de vida en Europa y la menor (Etiopía). 

1. La esperanza de vida aumenta en los últimos años en prácticamente 
todos los países del mundo. 

2. España se encuentra entre los países de más alta esperanza de vida. 

3. La vida en un entorno de subdesarrollo puede costar -en términos de 
esperanza de vida- más de 30 años a cada persona. 
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EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER EN EUROPA 

EDAD 

80 -

75 -

70 

65 -

60 

55 

1950 1960 1970 1980 1990 

ESPAÑA I I FRANCIA I ITALIA G.BRETAÑA 

VARONES 
MUJERES 

fU€NTC: EUROSTAT IXMOGRAPHIC STATISTICS 1993. 
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EVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER EN EUROPA 

El comportamiento de los países europeos desarrollados, en cuanto a la 
esperanza de vida de sus ciudadanos, es muy similar. Todo acontece co
mo si, pasada una determinada barrera de nivel alimentario, asistencia 
médica y nivel cultural, desaparecieran las diferencias o bien se hiciesen 
irrelevantes. 

En todos los casos analizados, la esperanza de vida femenina es signifi
cativamente superior a la masculina, y más bien tiende a aumentar la 
distancia. 

En términos absolutos, la Europa desarrollada muestra una tendencia 
-desde hace cuarenta años- a ganar un año en su esperanza de vida por 
cada cuatro años naturales. 

ESPAÑA 

Años de esperanza de vida al nacer 

Varones Mujeres Diferencia 

En 1950 59,8 64,3 4,5 

En 1960 67,4 72,2 4,8 

En 1970 69,6 75,0 5,4 

En 1975 70,4 76,2 5,8 

En 1980 72,5 78,6 6,1 

En 1985 73,2 79,7 6,5 

En 1990 73,3 80,3 7,0 

59,8 
67,4 
69,6 
70,4 
72,5 
73,2 
73,3 

Aumento en 

64,3 
72,2 
75,0 
76,2 
78,6 
79,7 
80,3 

sólo treinta años 
Varones 
Muj eres 

5,9 
8,1 
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ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

M.hab. 
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FUENTE 'POBLACIÓN. EMPLEO Y PARO' - ALFONSO G. BARBACHO 
EUROSTAT DEMOGRAPHIC STATICTIS 1993 
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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

A principios de siglo en España, de igual modo que en cualquier econo
mía agrícola o subdesarrollada, la elevada mortalidad exigía un continuo 
río de nuevas vidas y, al tiempo, reducía sustancialmente las posibilida
des de envejecer: muchos más nacidos pero con vidas muy precarias. 
Así, la relación entre menores de 14 años y mayores de 65 en la España 
de 1900 era de 6,5 a 1. 

En la actualidad se han invertido los términos y la relación entre niños 
menores de 15 años y adultos mayores de 65 tiende a ser de 1 a 1. 

Resulta evidente que nos encontramos ante un nuevo modelo demo
gráfico consolidado que obliga a plantear desde la base las estructuras 
sociales básicas, ya que la llamada «sociedad de ancianos» es una rea
lidad. 
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MORTALIDAD INFANTIL 
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UN SJATISriCAL YÍARBOOK 1992. 



LA M O R T A L I D A D INFANTIL 

La tasa de mortalidad infantil, junto con la de esperanza de vida, consti
tuye uno de los indicadores básicos de situación de un país o región. Es
paña se sitúa en el grupo de tasas más bajas, si bien se encuentra a cierta 
distancia de los primeros (Japón, etc.). 

Los casos de China y Nigeria ilustran dos situaciones que coexisten ac
tualmente en el escenario mundial: la de países en vías de desarrollo, co
mo China que, partiendo de una situación muy desfavorable y actuando 
sobre la alimentación y la sanidad, han conseguido una reducción espec
tacular de la mortalidad infantil, y la de países como Nigeria, que no han 
conseguido avances significativos. 

29 



MORTALIDAD ABSOLUTA POR GRUPO DE EDAD EN ESPAÑA 
1990 

FALLECIMIENTOS 
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MORTALIDAD ABSOLUTA POR GRUPOS DE EDAD 

Destaca inmediatamente en el gráfico la diferencia de mortalidad entre 
varones y mujeres, que se traduce en una diferencia absoluta a favor de 
la mujer en términos de esperanza de vida superior a los 7 años. 

Esta diferencia ha ido aumentando gradualmente; a primeros de siglo 
era prácticamente inapreciable: 

DIFERENCIA ESPERANZA DE VIDA ENTRE MUJER 
Y VARÓN 

Año 

1950 
1960 
1970 
1980 
1985 
1990 

Porcentaje 

4,5 
4,8 
5,4 
6,1 
6,5 
7,0 

La mayor mortalidad masculina se encuentra muy vinculada al estilo de 
vida, especialmente a traumatismos relacionados con tráfico y violencia 
y a afecciones relacionadas con el stress, el consumo de bebidas alcohó
licas y el tabaco. 
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EVOLUCIÓN DE LA CURVA DE MORTALIDAD 

1910 - ESPERANZA DE VIDA = 42 AÑOS 

\ 

1990 - ESPERANZA 
DE VIDA= 77 AÑOS 

I 1 

\ 

2010 - ESPERANZA DE VIDA = 82 AÑOS 
(estimación) 

— — VARONES 

^ — MUJERES 

FUENTE: CAUSAS DE FALLECIMIENTO INE ELABORACIÓN PROPIA 
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EVOLUCIÓN DE LA CURVA DE MORTALIDAD 

La evolución de la curva representa de manera gráfica la eliminación 
progresiva de la mortalidad infantil y el retroceso de la edad media de 
muerte. 

En 1910, la mortalidad de los primeros años era muy elevada y a partir 
de los 20 años repuntaba de nuevo, castigando a la población con gran 
violencia: tan sólo 5 de cada 10 ciudadanos alcanzaban los 50 años. Eso 
es lo que da forma a la curva. 

En 1990 la mortalidad en los primeros años de vida ha disminuido fuer
temente y la edad media de muerte ha retrocedido 35 años. Sin embargo, 
se aprecia cómo los varones jóvenes son golpeados por accidentes y 
traumatismos innecesarios, provocados por el estilo de vida. 

En el año 2010, si la medicina continúa su acción y las condiciones ge
nerales de vida se mantienen en España, no es difícil imaginar un esce
nario como el ilustrado, con una esperanza de vida en torno a los 82 
años y una «garantía estadística» de supervivencia general hasta edad 
muy avanzada. 
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POBLACIÓN MARGINAL 

Analfabetos 1.330.000 
Minusválidos 1.200.000 
Demencia senil 700.000 
Alzheimer 500.000 
Niños trabajadores ilegales 500.000 
Malos tratos mujeres (denuncias) 250.000 
Malos tratos niños 250.000 
Heroinómanos 125.000 
Inmigrantes ilegales 100.000 
Seropositivos 100.000 
Cocainómanos 80.000 
Alcohólicos (cirrosis x 10) 80.000 
Gitanos no integrados 50.000 
Reclusos 42.000 
Sin hogar 30.000 

FUENTE: ESTIMACIÓN PROPIA EN BASE A DIVERSAS FUENTES. ANUARIO ESTADÍSTICO INE. 



ALGUNOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA 

EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE EX FUMADORES 
(En %) 

Año 

1987 
1989 
1992 

Varón 

18 
20 
30 

Mujer 

6 
5 
18 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
(En %) 

Consumo 

Excesivo 
Alto 
Moderado 
Ocasional 
No bebe 

Varón 

7 
11 
57 
6 

18 

Mujer 

1 
1 

39 
15 
41 

CONSUMO DE ALCOHOL POR ADOLESCENTES EN FINES 
DE SEMANA 

(En %) 

Edad (años) 

Entre 14 y 16 
Entre 16 y 19 

Beben habitualmente 

36,4 
46,9 

Beben alguna vez 

54,3 
50,0 

FUENTE: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 92-93 Y 1993-94. AMANDO DE MIGUEL Y OTROS. ALIANZA EDITORIAL. UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID. «LA REALIDAD ESPAÑOLA 90-91». CERES. EL PAÍS (10-04-94). 
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POBLACIÓN 
JUEGO DE FACTORES 

CLAVES: 

- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

- REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN RELIGIOSO-SOCIAL 

- ENTORNO ECONÓMICO DIFÍCIL 

- INCORPORACIÓN CRECIENTE DE LA MUJER AL TRABAJO 

CONSECUENCIAS INMEDIATAS: 

- CONTROL NATALIDAD 

- LIBERACIÓN SEXUAL EXTRAMATRIMONIAL 

- DIFICULTAD TRABAJO /VIVIENDA JÓVENES 

- PERDIDA DE PRESTIGIO DEL AMA DE CASA 

RESULTADOS: 

- RETRASO DE LA EDAD DE MATRIMONIO 

- DISMINUCIÓN DE LA FECUNDIDAD 

* Hijos más tarde 

* Menor número de hijos 

- EL NUMERO DE HIJOS SE REDUCE A DOS O MENOS 
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HOGARES EN ESPAÑA 

^Sfc\ i ffffll3,28 4 fefv 
^f%íf \^( TAMAÑO MEDIO \^¿f \^T^ 

S\ \ 1 \ ! \ ! \ 1 \ 1 1 \ >*. 

f 
137< 

H 
22% 

1.585.477 

2.621.944 

tft 
20% 

2.242.360 

fifi 
24% 

tfttt 
12% 

tttttt 

1 2.801.837 

1.433.357 

969.342 
FUENTE: ENCUESTA SOCIODEMOGMFICA 1991 VOL I - HOGAR Y FAMILIA 



LOS HOGARES EN ESPAÑA 

El 55% de los más de once millones y medio de hogares existentes en 
España tiene tres o menos componentes y cuatro de cada cinco hogares 
no pasan de cuatro personas. 

Salvo que consideremos la televisión como un cuarto o quinto miembro 
de la familia, estamos configurando una estructura social de pequeñas 
células familiares, mucho más pequeñas de lo que han sido nunca, en las 
cuales es difícil que coexistan tres generaciones. 

El problema de la vivienda continuará porque, pese a la mayor disponi
bilidad de viviendas, hay cada vez más familias. 

39 



CONSISTENCIA FAMILAR 

España presenta un modelo de estabilidad relativa, totalmente diferen
ciado de los países desarrollados del Norte de Europa. El grado de esta
bilidad familiar resulta particularmente alto, como las siguientes coorde
nadas expresan: 

ViATRIMONIOS x 1.000 H. 

REINO UNIDO 

X 
/(BÉLGICA / ( 

DINAMARCA 
/ (FRANCIA 

9 12 15 18 2 1 2 4 2 7 3 0 

DIVORCIOS x 10.000 H. 

Si bien es cierto que la familia española ha reducido el número de com
ponentes, parece claro que, por el momento, mantiene su consistencia 
interna. El modelo católico-frente al modelo protestante- parece actuar 
como un elemento de anclaje familiar. La legalización del divorcio y la 
mayor tolerancia de las relaciones prematrimoniales, junto al retraso de 
la edad nupcial pueden estar contribuyendo, o al menos no perturbando, 
la estabilidad de la familia. 
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FUTURO DEL MATRIMONIO 

OPINIÓN DE LOS JÓVENES 

I El 80% acepta cohabitación previa al 
matrimonio 

• El 60% acepta cohabitación en todos los 
casos 

El 70% prefiere casarse con papeles 

• El 20% considera el matrimonio pasado de 
moda m 

SE CONSIDERA VALIDA 

LA COHABITACIÓN 

COMO ETAPA HACIA 

UN MATRIMONIO CON PAPELES 

FUENTE: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA., (op. clt.) 



COMPENETRACIÓN FAMILIAR 

HJENTE KIERNAN Só EMANCIPACIÓN 84, INFORME JUVENTUD 92 



COMPENETRACIÓN FAMILIAR 

En el cuadro precedente se aprecian algunas peculiaridades de la trama 
de afectos familiares. De manera inmediata se identifica a la madre co
mo clave de la unidad familiar: ella articula la mayor cohesión, tanto en 
dirección a su cónyuge como respecto a la generación joven. Hay que 
destacar que las relaciones de los jóvenes con la madre son mejores que 
con el padre. 

El punto más débil del tejido familiar parece ser la relación del padre 
con los hijos varones, que sólo en un caso de cada 5 se define como óp
tima (muy compenetrados). 
En todo caso, el nivel general de compenetración de la familia española 
parece bastante alto, pese a las tensiones generacionales y la falta de sa
lidas que sufren los jóvenes. 

Las líneas básicas en que se producen los conflictos intergeneracionales 
son los siguientes: 

• Los varones con los padres según aumenta la edad. 
• En todas las direcciones a medida que baja la clase social. 
• En todas direcciones a mayor arreligiosidad. 
• Según se tiene posición más a izquierda. 
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FAMILIA 

JÓVENES QUE VIVEN CON SUS PADRES 
(En %) 

A los 20-21 

V 

70 
82 
70 
83 
71 
90 

M 

35 
48 
45 
85 
82 
82 

A los 22-24 

V 

43 
38 
38 
43 
79 
83 

M 

16 
12 
14 
42 
62 
74 

A los 28-29 

V 

— 

-

-

-

32 
39 

M 

— 

-

-

-

21 
27 

UK(1982) 
P Bajos (1982). 
Francia (1982).. 
Irlanda (1982).. 
España (1984).. 
EsDaña(1988).. 

FUENTE: K1ERNAN 86. EMANCIPACIÓN 84: INFORME JUVENTUD 92. 



PERMANENCIA DE LOS JÓVENES 
EN LA CASA PATERNA 

España presentaba ya en 1984 los más altos índices de permanencia de 
los jóvenes en la casa paterna de toda Europa. Esos índices habían au
mentado sustancialmente en 1988 y todo parece indicar que han seguido 
aumentando. 

Varios factores contribuyen a esa permanencia en el hogar familiar que 
se prolonga hasta la treintena para 4 de 6 varones, entre ellos el gravísi
mo problema de empleo y vivienda para jóvenes, unido al alto nivel de 
estabilidad familiar y a un grado apreciable de compenetración de los 
miembros de la familia. 

En 1992, el 75% de los jóvenes españoles vive en el hogar familiar con 
sus padres y hermanos. Uno de los motivos principales de la permanen
cia en la casa de los padres se debe a la carencia de un trabajo estable. 
Así, si en 1985 el 48% vivía exclusivamente del sustento que le daban 
en casa, en 1992 esta cifra ascendió al 52%. En el mismo sentido, los jó
venes que viven exclusivamente de sus ingresos o de los de su pareja ha 
pasado del 27,0% en 1984-85 al 7,9% en 1992. 

Ante el panorama actual, podemos hacer las siguientes observaciones: 

• Difícilmente los jóvenes pueden desarrollar sus proyectos vitales, 
cuando prácticamente dependen de los padres para poder lograrlos. 

• El retraso en la edad de emancipación de los jóvenes influye directa
mente sobre la tasa de matrimonios y la de fecundidad. 
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0 0 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL 

PRINCIPALES 

11.824.851 

FAMILIARES 

SECUNDARIAS 

2.628.817 

COLECTIVAS 

DESOCUPADAS 

2.226.563 24.807 

TOTAL VIVIENDAS 17.172.686 

EN PROPIEDAD 78.36% 

GRATUITAS O SEMIGRATUITAS 4.61% 

EN ALQUILER 15.03% 

OTRAS FORMAS 2.00% 

ALOJAMIENTOS 

12.009 

OTRAS 

408.446 

FUENTE: CENSO DE VIVIENDAS INE. AVANCE DEL ANUARIO ESTADÍSTICO INE 1992. 



VIVIENDA 

España, junto con Irlanda, presenta los mayores porcentajes de vivien
das en propiedad de la Comunidad Europea. Así, aproximadamente 
ocho de cada diez familias en nuestro país son propietarias de sus vi
viendas, lo que afecta de modo significativo a la movilidad geográfica 
de los españoles. Un parque de viviendas en alquiler escaso y caro por 
un lado y un sentido de ahorro-inversión muy arraigado en la población 
por otro, son parte de las razones de base. 

Los países comunitarios con menor proporción de viviendas propias son 
Bélgica, Dinamarca y Holanda, con casi la mitad que España. 

El número de ocupantes por vivienda en España ha disminuido conside
rablemente y la familia media ha decrecido: más viviendas, menos per
sonas, mayor número de familias y más casas en propiedad constituyen 
los datos centrales. 
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GASTOS DE LOS HOGARES EN DIFERENTES PAÍSES 1993 

TRANSPORTE 
EDUCACIÓN 

SERVICIOS MÉDICOS 
ENERGÍA 

OTROS 
BIENES 

VESTIDO 

ALIMENTACIÓN 
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45 
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27 
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31 
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PUENTE: BANCO MUNDIAL 



GASTOS DE LOS HOGARES EN DIFERENTES 
PAÍSES 

Se dan tres situaciones o perfiles típicos entre los países examinados: 

• La de las economías de subsistencia, como China o India, que em
plean dos terceras partes, incluso tres cuartas partes, de sus ingresos 
en alimentación y vestido. 

• La de las economías en vías de desarrollo, como México o Argentina, 
que emplean en la supervivencia casi la mitad de sus ingresos. 

• La de los países desarrollados, que sólo necesitan aplicar la sexta par
te, destinando las otras cinco a equipamientos relacionados con cali
dad de vida. 

España ocupa una posición intermedia, entre el segundo y el tercer gru
po, sin haber alcanzado aún la cota de los más desarrollados. 

En los últimos 30 años, la parte del presupuesto familiar español desti
nado a alimentación ha pasado del 58 al 24%. El significado de estos da
tos se entiende al observar que el gasto en alimentación actual en China 
es del 61% y en la India del 52%. 

España, en 30 años, ha pasado de una economía de subsistencia, en la 
que más de dos terceras partes de los recursos se destinaban a vestido y 
alimentación, a una economía relativamente desarrollada, en la que las 
necesidades básicas se cubren con una tercera parte de los ingresos. 
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EQUIPAMIENTO FAMILIAR 

Posesión bienes duraderos de consumo 
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Video Automóvil Ordenador Cámara 
de video 

FUENTE: INFOfíMEFOESA 1970: DATA 1986: CENSO EDIFICIOS 1990: RETRATO SOCIAL 
DE EUROPA, EUROSTAT: DG DE TRAFICO: EXPRESIÓN GRÁFICA PROPIA 



POSESIÓN BIENES DURADEROS DE CONSUMO 

En lo referente a los bienes duraderos de consumo, las familias españo
las han experimentado un rápido y general incremento en equipamien
to, que tiende a alcanzar niveles muy altos en los elementos fundamen
tales: 

INSTALACIONES BÁSICAS 1991 

Agua corriente 97% 
Energía eléctrica 96% 
Calefacción 83% 
Teléfono 76% 

Esta extensión de los bienes básicos al conjunto de las familias constitu
ye un rasgo característico de las últimas décadas y define el tipo de ac
ceso al bienestar que ha tenido la sociedad española. 

Puede definirse como un tipo de bienestar «básico», bien diferente del 
estado del bienestar maduro, sedimentado y extendido a muchos bienes 
y hábitos que presentan las sociedades occidentales instaladas desde ha
ce muchas décadas en el desarrollo. 
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EQUIPAMIENTO FAMILIAR 

Turismos por 1.000 habitantes 
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TURISMOS 

Tomando como base el año 1965, y como referencia geográfica la Unión 
Europea, España es el país donde más ha crecido el número de turismos 
por cada 1000 habitantes. 

Sin embargo, si se toman como referencia los gastos de italianos o de 
franceses, es previsible -aunque actualmente el sector automovilístico 
está sufriendo una grave crisis- que el crecimiento del parque de turis
mos mantenga su tendencia durante bastantes años. 
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EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Situación de la formación en España 1991 
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Título medio o superior por cada 1.000 personas 

EDAD 

25-29 

35-39 

45-49 

55-59 

1 . 

VARÓN 

77 

56 

45 

53 

970 

MUJER 

45 
25 

16 

19 

1.991 

VARÓN 

117 

126 

90 

62 

MUJER 

152 

113 

53 

28 

FUENTE ENCUESTA Di POBLACIÓN ACTIVA; CENSO POBLACIÓN ONE) 



LA FORMACIÓN EN ESPAÑA 

La formación en España muestra una tendencia a parecerse cada vez 
más a los países del entorno europeo. Se observa un notable aumento de 
la población escolar de segundo grado (bachillerato e institutos): cada 
vez hay más jóvenes que permanecen más tiempo en las aulas. Esta ten
dencia se verá acentuada con la actual Ley que extiende la enseñanza 
obligatoria hasta los 16 años de edad. 

Se observa igualmente, un crecimiento de la población que accede a la 
Universidad. 

También en términos absolutos, la población escolar española ha experi
mentado un aumento considerable en la última década, fruto no sólo de 
una política educativa que la hace más accesible sino también de las cre
cientes dificultades de los jóvenes para encontrar trabajo, lo que les pre
siona a permanecer más tiempo en formación. 
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GRADO ESCOLARIDAD 

ESTUDIANTES ESTUDIANTES 

5< 39 38 

ENSEÑANZA SUPERIOR 
3" GRADO 

2o GRADO 

1" GRADO 

PRE-ESCOLAR 

14 

51 
46 

12 

49 

ALEMANIA ITALIA 

1 
CURSO 1975 - 76 

ESPAÑA 

I 

ALEMANIA ITALIA ESPAÑA 

' 1 ' 
CURSO 1989 - 90 

FUENTE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LA COMUNIDAD IW2 (EUROSTAT) 



GRADO DE ESCOLARIDAD 

De los tres países analizados, España posee el mayor grado de escolari
dad. Si comparamos el número de habitantes en cada país durante los 
cursos académicos reflejados, se observa la siguiente evolución: 

País 

Alemania 
Italia 
España 

País 

Alemania 
Italia 
España 

Población 1975 

78.882.200 
55.293.000 
35.338.000 

Población 1989 

78.389.700 
57.504.700 
38.851.900 

Estudiantes 

18,2% 
22,6 % 
23,6 % 

Estudiantes 

15,2% 
19.7 % 
25.8 % 

FUENTE: ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LA COMUNIDAD 1992 - EUROSTAT. 

Se observa que tanto en Alemania como en Italia, el porcentaje de estu
diantes descendió. La causa se halla en el descenso de la natalidad que 
produce la consecuente disminución de la población escolar infantil. 
Con cierto retraso respecto a estos países, el descenso de la población 
escolar comienza a producirse también en España. 
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GASTO SANITARIO 

GASTO SANITARIO (X 1000 PIB) 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Franc ia 
I ta l ia 
España 

G r e c i a 

1960 1970 1980 1990 

N.° de médicos 
por mil habí. 

Rusia 
Italia 
España 
Francia 
EE.U 
Japón 
China 
Nigeria 

1970 

4,04 
1,81 
1,34 
1,34 
1,58 
1,13 
0,26 
0,05 

1980 

4,51 
2,90 
2,30 
2,00 
1,90 
1,31 
0,45 
0,10 

1992 

4,43 
4,25 
3,90 
2,70 
2,30 
1,60 
0,81 
0,16 

FUENTh. EXPRESIÓN GRÁFICA S/ INFORME ABRIL 1991: EL ESTADO DEL MUNDO 1994 (AKAL). 
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EL GASTO SANITARIO 

La partida de los Presupuestos destinada a gasto sanitario se halla den
tro de los estándares europeos. 

Como consecuencia de la evolución demográfica, que genera un mayor 
número de personas de edad avanzada, y un incremento general de la vi
da media que da lugar a estancias prolongadas en los hospitales, el vo
lumen de recursos necesarios para financiar esta partida deberá experi
mentar un aumento. A pesar de ello, sigue existiendo una escasez de 
camas, las fuentes consultadas muestran que en España el número de ca
mas en 1991 era de 70.076 y que el número de camas por cada 10.000 
habitantes era de 50 en 1965 mientras que en 1990 sólo había 44 camas 
para esos habitantes. Esta escasez en el número de camas es general en 
Europa y un ejemplo concreto es el caso del Reino Unido. 

En la tabla inferior se observa que en nuestro país el número de médicos 
por cada 1000 habitantes ha aumentado. A pesar de esta tendencia cre
ciente, la demanda de especialistas es considerable, así como la necesi
dad de una distribución geográfica de los médicos más adaptada a las 
necesidades poblacionales. 
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TABLA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
EN EL MERCADO LABORAL 

Sus Labores 

6,1 MM 

Elástico 

Activos 
Potenciales 

y Estudiantes 

3,4 MM 

Retenido 

Ocupados 

11.6 MM (1994) 

l 
Parados 

3,8 MM (1994) 

Inelástico 

Jubilados 
Pensionistas 

Incapacitados 
6,6 MM 

Crece muy 
deprisa 

POBLACIÓN ACTIVA: 15,4 MILLONES 

POBLACIÓN INACTIVA: 16,1 MILLONES 

FUENTE: EPA PRIMER TRIMESTRE 199» 
PRINCIPALES RESULTADOS EPA (Tercer Trimestre 1993) 



EL MERCADO LABORAL 

La población inactiva ha superado recientemente a la activa. Este hecho 
significa que cada vez menos personas producen para más. 

El análisis muestra unos grupos que se van embalsando al no poder ac
ceder al grupo de ocupados, tales como los jóvenes y las amas de casa, 
mientras otros grupos crecen muy deprisa, como los parados y los jubi
lados. 

En el centro del escenario se encuentra la población de ocupados en pro
ceso de disminución. 

A todas luces, contemplamos una situación desequilibrada e insosteni
ble a largo plazo. Este es uno de los mayores problemas que está afec
tando a los Estados de Europa. Para su solución se requerirán nuevos 
modelos, tal vez diferentes a los actuales, que están en la palestra del de
bate comunitario. 
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POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA POR SECTORES 

VARONES 
I ' 1 

MUJERES 

37 
24 

12 10.9 

38.4 

50.7 

1965 1975 1991 1993 
(3"T) 

1965 1975 1991 1993 1994 
(3"T) (1T) 

-Agricultura 
-Industria 
-Servicios 

FUENIí EPA RESULTADOS DETALLADOS 1991. TERCER TRIMESTRE ¡993. PRIMER TRIMESTRE 1994 
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OCUPACIÓN Y PARO 1993 

Varones 
ocupados 

7.865.700 EDADES 

de 55 y más — 

de 25 a 54 — 

Varones 
parados 

1.877.100 

de 20 a 24 — 

de16a19 — 

1 T. 1994:7.678.030 1 T. 1994:2.000.060 

Mujeres 
ocupadas 
4.011.600 EDADES 

de 55 y más ^ 

de 25 a 54 — 

Mujeres 
paradas 
1.668.900 

de 20 a 24 — 

de16a19 

1 T. 1994:3.957.260 1 T. 1994: 1.792.700 

FUENTE: EPA TERCER TRIMESTRE 1993 
EPA PRIMER TRIMESTRE 1991 
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PARADOS Y TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

MENOS DE DE 6 MESES DE 1 A 2 ANOS YA LO HA 
6 MESES A 1 AÑO A 2 AÑOS O MAS ENCONTRADO 

HOMBRES 

MUJERES 

FUENTE. EPA TERCER TRIMESTRE 1993 INE 



DESEMPLEADOS 
EN % DE LA POBLACIÓN ACTIVA 
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ALEMANIA (Oeste) 

EE.UU. 

JAPÓN 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

FUENTE: "PANORAMA DE LA INDUSTRIA COMUNITARIA 93' 
DG III Comisión de la CE 
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EL DESEMPLEO 

Dentro del grupo de los países de la OCDE, España sufre la mayor tasa 
de desempleo. Sin embargo, la tendencia al crecimiento del desempleo 
también se está produciendo en el resto de los países de la Unión Euro
pea. Así, Alemania ha superado por primera vez los cuatro millones de 
parados -lo que representa una tasa del 10,5%- desde la II Guerra Mun
dial, según informaciones de la Oficina Federal de Empleo. 

Para superar este problema, Jacques Delors, Presidente de la Comisión 
Europea, propone en su Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitivi-
dad y Empleo, la creación de 15 millones de puestos de trabajo en toda 
la Unión Europea para el año 2000. Entre los medios propuestos para 
ello se cita un mayor énfasis en la política de formación de los trabaja
dores, así como la protección del Medio Ambiente. 

El crecimiento del sector servicios en las últimas décadas ha sido muy 
fuerte, así como la disminución de la población empleada en la agricul
tura. En el caso de la mujer, se ha producido además, un desplazamiento 
casi total hacia el sector servicios y un abandono creciente de la activi
dad industrial. 

Pese al notable incremento de la población laboral femenina, el número 
de varones ocupados es mayor que el de mujeres. El desempleo afecta 
en mayor medida a las mujeres y más dramáticamente a la población jo
ven. Ello hace retrasar la incorporación a la vida adulta «estable» (tra
bajo, matrimonio, paternidad, etc) lo que incide directamente sobre ba
ses estructurales de nuestra sociedad. 
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CULTURA 

EXPOSICIÓN REGULAR A 

Radio 

1993 

36% 
38% 
5 3 % 
90% 

LECTURA DIARIA PERIÓDICO ÁREAS METROPOLITANAS 

Varones activos 57 % 
Amas de casa 26 % 
Varones jóvenes 38 % 
Mujeres jóvenes 21 % 

DIARIOS POR 1.000 HABITANTES 

País 

Francia 
Italia 
España 
Irlanda 

1970 

238 
143 
102 
232 

1986 

193 
99 
75 

181 

1992 

210 
107 
82 

Base 
100:1970 

81 % 
69% 
74% 
78% 

FUENTE: ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 1993. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA... 

THE ECONOMIST 25 DIC. 1993. AUDIENCIA GENERAL DE MEDIOS (ENERO-NOVIEMBRE 1993) 
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LECTURA 

Desde 1970, los datos reflejan una tendencia generalizada decreciente 
en cuanto a lectura de diarios. A pesar de registrarse una ligera recupe
ración en 1992, los países del entorno europeo consumen menos diarios 
que hace 20 años. 

En el caso español, esta tendencia es particularmente sensible, ya que el 
punto de partida es mucho más bajo. 

Los jóvenes leen menos que los adultos y las mujeres menos que los 
hombres. Los medios audiovisuales (radio y televisión) registran una 
notable mayor cantidad de seguidores que los soportes escritos (diarios 
y revistas). 
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CULTURA 

Jóvenes que leen periódicos regularmente 

% 
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FUENTE GONZÁLEZ BLASCO B9: REELABORACION GRÁFICA. ENCUESTA DE JUVENTUD 1992 
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CULTURA - LECTURA DE LIBROS 

QUE NO LEEN LIBROS NUNCA O CASI NUNCA (1978) 

Edad 

14-19 
20-24 
25-44 
45-64 

65 y más 

Varones 

(%) 

48 
51 
59 
69 
76 

Mujeres 

(%) 

42 
47 
64 
77 
85 

LOS HÁBITOS DE LECTURA EN 1991 

No lectores 41,7 % 
Lectura esporádica 13,6 % 
Lectura habitual 24,4 % 
Lectura diaria 18,1 % 

Edad 

18-19 
20-24 
25-44 
45-64 

65 y más 

Leen 
(%) 

82,6 
76,8 
71,9 
47,9 
33,8 

Leen diariamente 
(%) 

21,8 
27,1 
23,6 
12,7 
9,0 

FUENTE: MINISTERIO DE CULTURA 1978. EQUIPAMIENTOS, PRACTICAS Y CONSUMOS CULTURALES DE LOS ESPAÑOLES 
1991. MINISTERIO DE CULTURA. 



LIBROS PUBLICADOS 

89.530 

4 . 6 2 7 4 ' 6 9 8 4.836 

1.219 
2.316 

EE.UU. JAPÓN FRANCIA ESPAÑA ARGENTINA NIGERIA 

FUENtEEL ESTADO DEL MUNDO 1994 (AKAU. DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO 1993. 



LIBROS PUBLICADOS Y TRADUCIDOS 

La traducción de libros del español a otros idiomas no es en absoluto 
proporcionada a la potencia editorial del país: pese a ser uno de los paí
ses del mundo que más libros edita. En España, en los últimos veinte 
años se ha producido un incremento de un 100% en publicaciones, sin 
embargo, sus títulos no parecen ofrecer interés para otras culturas, tra
duciéndose mucho menos que el inglés, francés, ruso, alemán o incluso 
italiano: 

PESO DE CADA IDIOMA EN EL CONJUNTO DE 

LOS LIBROS TRADUCIDOS 
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RELIGIÓN 

RELIGIOSIDAD: CATÓLICOS 
"DEFINIDOS COMO PRACTICANTES' 

1970 1975 1980 1985 1989 1991 

FUCMf: GONZAltZ BLASCO 92: RÍELABORACION $N DIAGRAMA Di BARRAS. 
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RELIGIÓN 

RELIGIOSIDAD JUVENIL 

80 

60 
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40 

30 

20 

10 

0 

\ 

^ v 

\ ^ 

^N^^ ^x. 

1960 1975 1984 

% Jóvenes Católicos Practicantes 
% Jóvenes Arreligiosos 

FUENTE: GONZÁLEZ BLASCO 92: REELABORACION GRÁFICA INJUVE. INFORME JUVENTUD EN ESPAÑA, 1992. 
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RELIGIÓN 

85 
80 
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RELIGIOSIDAD: CREENCIAS 

% POR TEMAS 

Otra v ida 

Cielo 
Pecado 

Infierno 

1981 1984 198990 91 

INTENSIDAD DE LA CREENCIA EN DIOS 1990 

Creen en Dios 
Más bien creen en Dios 
Duda de su existencia 
Más bien no creen en Dios 
No creen en Dios 
NS/NC 

Varón 

(%) 

40 
34 
9 
5 

11 
2 

Mujer 

(%) 

63 
24 
5 
3 
3 
3 

FUENTE: ORIZO. ELZO. GONZÁLEZ BLASCO. LA REALIDAD SOCIAL EN ESPAÑA 1990-91 (CERES) DATA: REELABORACION 
GRÁFICA PROPIA 
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RELIGIÓN 

Las representaciones de las páginas anteriores, ponen de manifiesto la 
tendencia descendente y generalizada de la práctica religiosa en la so
ciedad española. 

En 20 años se ha pasado de nueve practicantes de cada diez, a uno de ca
da dos. Así, si en 1970 prácticamente la totalidad de la población espa
ñola se declaraba católica practicante, en 1991 tan sólo la mitad así lo 
reconocía (49%). 

Esa tendencia parece más acusada en los jóvenes. Si bien el número de 
católicos no ha disminuido de manera considerable, se observa que la 
mayoría de los jóvenes que se confiesan católicos no son practicantes. 

Los jóvenes creen en Dios en torno al 70% ( similar a Europa), mientras 
que los adultos creen en torno al 80%. Las creencias vinculadas a cul
pa/castigo han disminuido. 

Religiosidad: Ranking de creencias 

1. En Dios: Tres cuartas partes de la población. 
2. En Alma: a 15 puntos de Dios. 
3: En Otra vida: a 30 puntos de Dios. 
4. En Cielo y Pecado: a 40 puntos. 
5. Infierno: menos de la cuarta parte de la población. 

85 



86 



COLECTIVO 
DE 

HABITANTES 

ESTRUCTURAS 

NUCLEARES 

POBLACIÓN 
FAMILIA 

Y 
HOGARES 

*4 

ÍNDICE 

BIENES 
DE 

CONSUMO 

TRABAJO 

PRODUCCIÓN 

SOPORTE 

IDEOLÓGICO 

ENTORNO 

r > EQUIPAMIENTO 
INDIVIDUAL 

- • 
EQUIPAMIENTO 

SOCIAL 

rH POBLACIÓN 
ACTIVA 

> 

*-w 

CULTURA 

REUGION 

V. 
VALORES 

SISTEMA 
POLÍTICO 

+ 

"• > 

-P1, 

M 
E 
D 
1 

O 

A 
M 
B 
1 
E 
N 
T 
E 



VALORES 

CONFIANZA INSTITUCIONES 

Mucha o bastante 
confianza 

R 
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54% 38% 36% 24% 21% 19% 18% 

CONFIANZA INSTITUCIONES POR LOS JÓVENES 

IGLESIA 
EJERCITO 

Y 
POLICÍA 

LOS 
JUECES 

CONGRESO 
Y 

PARLAMENTO 

PARTIDOS 
POLÍTICOS Y 
SINDICATOS 

NINGUNA 
MERECE 

CONFIANZA 

FUENTE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (OP.CIT). /¡(ELABORACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA ENCUESTA EL PAÍS (02-01-94)-



CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

En términos generales, la confianza en las instituciones es claramente 
baja, tanto por parte de los adultos como de los jóvenes. Parece además 
que la tendencia es a la baja. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas publicó en marzo del 94 un 
informe sobre la opinión de los españoles acerca del funcionamiento de 
la justicia. En el mismo se refleja que la opinión sobre la justicia se ha 
deteriorado en 10 puntos respecto a una consulta anterior: un 38% cree 
que la justicia funciona mal o muy mal, frente al 28% en 1987. Sólo un 
18% de los españoles confía en los jueces. 

Llama la atención observar que la confianza en los mass-media (radio, 
prensa, televisión) que al fin y al cabo son meros informadores de las 
actividades de las instituciones democráticas, es superior a la confianza 
depositada en las instituciones reguladoras y encargadas de velar por los 
derechos y libertades de las personas. 
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VALORES 

ORIENTACIÓN AL ALTRUISMO 

(1991) 

VALE LA PENA SACRIFICARLO 
TODO POR: 
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FUEN1Í LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 92-93 AMANDO DE MIGUEL: REELABORACION GRÁFICA LA REALIDAD SOCIAL 
EN ESPAÑA 1990-91 -CIRES 
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SISTEMA POLÍTICO 

CONFIANZA SISTEMA DEMOCRÁTICO 

LO AFIRMAN: 

DEMOCRACIA 
MAS 

CONSOLIDADA 

POLI 
ricos 

MAS 

HO 

NES 

TOS 

76% 18% 

En términos generales, diría usted que ia situación política española es... 

En% 

Muy buena o buena 
Regular 
Mala o muy mala 
NS/NC 
TOTAL 

Jul. 
1992 

21 
23 
46 
10 

100 

Oct. 
1992 

13 
25 
54 

8 
100 

Dic. 
1992 

11 
28 
56 
6 

100 

Mar. 
1993 

12 
25 
57 

6 
100 

Jul. 
1993 

20 
26 
47 

7 
100 

Oct. 
1993 

14 
25 
57 
4 

100 

C.LPAIS (19/12/93) 

FUÍNK £1 PAÍS BARÓMETRO ¡X INVIERNO, 20-12-92; RÍCLABORACION GRÁFICA PROPIA. 



SISTEMA POLÍTICO 

IDENTIFICACIÓN TERRITORIAL 

Denominación de origen preferida 

Ciudadano 

De la localidad 
De la comunidad 
De España 
De Europa 
Del Mundo 

1981 

40 
17 
34 
2 
6 

1991 

45 
16 
21 
4 
10 

Evolución 

+5 
-1 
-7 
+2 
+4 

FUENTE: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA... (OP. CIT..): REELABORACION PROPIA. 

La tendencia al grupo primario vincula a la propia 
localidad. 
Se es «del pueblo y ciudadano del mundo». 
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SISTEMA POLÍTICO 

LO QUE REALMENTE IMPORTA A LOS CIUDADANOS HOY 

-1992-
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Ranking de prob lemas a esca la 

Paro 

Droga 

Crisis 
Delincuencia 
Terrorismo 
Campo 
Falta inversión / vivienda 
Sanidad 
Impuestos/Criticas políticas 
Enseñanza 
Transportes/Seguridad/ Desigualdad/ Tráfico/Medio Ambiente/ Falta de 
autonomía/ Corrupción/ Racismo/ Sequía/ Lenguas/ Independentismo 

Existe un primer problema universal: el paro 

EL PAÍS, (OP. CID RULABORACION PROPIA. 
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g PRINCIPALES PROBLEMAS. EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE 

AIRE 

Contaminación atmosférica 
Agujero Capa de Ozono 
Lluvia acida 
Cambio Climático 
Calentamiento Global 

Ruidos 

Deforestación 
Pérdida de la Diversidad 
Biológica 

Paisaje 

AGUA 

Aguas (superficiales y 
subterráneas) 

Contaminación y Degrada 
ción Marina y Costera 

T 
SER H U M A N O 

I 
Aumento de residuos 

Riesgos para la salud y el 
medio ambiente 

SUELO 

Degradación Física: 
Desertización y Erosión 

Contaminación de los 
Suelos 

• Desastres Naturales 

• Actividades con Alto 
Riesgo Ambiental 

NATURALEZA RESIDUOS RIESGO AMBIENTAL 



PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES 
EN ESPAÑA 

AIRE 

- Desplazamiento del problema, en funcionamiento normal, de conta
minación de origen industrial a urbano. 

- Más de veinte áreas potencialmente contaminadas en España, con si
tuaciones en que se han superado y/o pueden superarse los niveles ad
misibles de los contaminantes regulados, S02 y partículas (20 áreas, 
en disminución) y oxidantes N02 y Ozono (5 áreas en aumento). 

- Focos industriales de emisión de S02, en particular centrales térmi
cas, de dimensión importante, aún a nivel europeo. 

- Ruidos: considerado por los españoles como la agresión ambiental 
que más les afecta. Carencia de normas nacionales de calidad am
biental o niveles de ruidos admisibles. Degradación progresiva del 
medio urbano con graves incidencias fisiológicas y psíquicas de la 
población. 

AGUA 

- Problemas de disponibilidad y calidad. 

- Grandes tramos de cuencas medias y bajas degradadas. 

- Más del 40% de aguas residuales sin depuración o precaria, vertidos y 
residuos industriales agroganaderos incontrolados. 

- Erosión del litoral; degradación de los deltas, marismas, playas, 
ecosistemas litorales (áreas de reproducción). 

- Calidad insuficiente de aguas litorales (baño, acuicultura y otras acti
vidades económicas). 
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SUELO 

- Pérdida de cubierta vegetal. Incendios. 

- Erosión: pérdida continua de suelo productivo, el 18% del territorio 
se encuenta afectado por procesos erosivos graves. 

- Contaminación de los suelos: a pesar del esfuerzo realizado en resi
duos urbanos y que menos de un 20% se escapa de una gestión con
trolada, quedan hasta 5.000 vertederos incontrolados. 

NATURALEZA 

- Degradación de los espacios o zonas de interés. 

- Fauna y flora en extinción. 

- Perdida de biodiversidad y de recursos biológicos y genéticos. 

- Limitación de las áreas protegidas (menos del 5% del territorio nacio
nal), en general y de los Parques Nacionales (9 con algo más de 
120.000 has) en particular. 

RESIDUOS 

- Producción en aumento, con un total de 270 mm de toneladas/año. 

- Las fracciones críticas, aunque se refieran a bajas cantidades, son las 
de residuos industriales, tóxicos y peligrosos, y los urbanos o asimila
bles. 

- Falta por abordar operativamente el tema de residuos agrarios y gana
deros. 
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MEDIDAS PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

- Legislativas: transposición de Directivas comunitarias al ordenamien
to jurídico español. Papel más activo de las Comunidades Autónomas 
y entes locales en la medida de sus competencias y donde general
mente la legislación tiende a ser más estricta. 

- Planificación: Plan Hidrológico Nacional, Plan Nacional de Residuos 
Industriales, Plan Energético Nacional. 

- Creación del Consejo Asesor de Medio Ambiene. 

- Programas de financiación para la adaptación de la industria española 
a exigencias comunitarias: PITMA. 

- Fondo de Cohesión de la Comunidad Europea destinado a proyectos 
ambientales y de infraestructuras. 

- Educación ambiental dentro de los planes de estudios. 

- Participación pública: mayor presencia de las ONGs. 
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PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

ASTURIAS 

NAVARRA cA,Tr LARIOJA uo% 
0,60 % 

EXTREMADURA 

2,73 %' 

PAÍS VASCO 
4,91 % 

ARAGÓN 

2,25 % 

MADRID 

13,60% 

ANDALUCÍA 

16,41 % 

4% 

C. VALENCIANA 

9,33% 

MURCIA 

2,90 % 

CEUTA Y MELILLA 
0,35 % ^ 

BALEARES 

3,22 % 

CANARIAS 

4,89% 

AVANCE DEL ANUARIO ESTADÍSTICO ¡992 



MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, PLAN DE RESTAURACIÓN 
HIDROLOGICO-FORESTAL Y CONTROL DE LA EROSIÓN 

: < • J 

Prioridad I 

Prioridad II 

Prioridad III 

Prioridad VI 

— Límite de cuenca 

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA. PISCA Y AUMENTACIÓN. 
INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (ICONAl 



LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Desde la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, el progreso es evidente, pero 
no suficiente. La población mundial está sensibilizada ante el deterioro 
que sufre el Medio Ambiente, fuente de vida donde los humanos nos de
sarrollamos. Además, y aunque se ha discutido su practicidad, la Confe
rencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río en Junio de 
1992 tuvo una gran repercusión, dado que los Convenios Internaciona
les que entonces se firmaron ya han entrado en vigor. Otro de los docu
mentos aprobados, Agenda o Programa XXI, se está poniendo en prácti
ca. Sin embargo, subsiste la cuestión sobre si se destinarán al problema 
medioambiental recursos económicos en cuantía y rapidez proporciona
das a la dimensión y urgencia real de los problemas. 

Existe una serie de problemas de alcance mundial, que afecta a elemen
tos globales: el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, la 
pérdida de la diversidad biológica. Otros problemas, son más particula
res de ciertas regiones, como la lluvia acida, la contaminación de los 
mares (Mar del Norte, Mar Báltico), la producción de residuos; pero, en 
cualquier caso éstos también extienden sus efectos a otros lugares del 
planeta. 

Los problemas ambientales principales en España se refieren a la cali
dad y disponibilidad de agua; la erosión del suelo, agravada con los in
cendios que se producen en el verano; la producción de residuos tanto 
de origen industrial como doméstico y la degradación y contaminación 
del litoral español. 

De entre los diversos problemas ambientales que padece España, se han 
recogido tres mapas de la Península que reflejan las emisiones de sus
tancias contaminantes a la atmósfera de las centrales térmicas, la pro-
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ducción de residuos sólidos y el plan nacional de restauración hidrológi-
co-forestal. 

Las emisiones de algunas centrales térmicas españolas han producido 
daños considerables en los alrededores de las mismas. Uno de los mayo
res problemas se debe a la quema de carbones de baja calidad, general
mente de alto contenido en azufre lo que produce una alta emisión de 
dióxido de azufre. Una Directiva Comunitaria del 88 sobre los límites 
de emisión de sustancias contaminantes desde grandes instalaciones de 
combustión, estableció nuevos límites de emisión, aunque para España 
se concedió una moratoria hasta el año 2005. 

Otro de los problemas más acuciantes que ha provocado la expansión 
económica e industrial es la producción de residuos de origen diverso. A 
modo de ejemplo, uno de los mapas muestra la producción de residuos 
domésticos en España. Como puede apreciarse, su distribución es pro
porcional a la población en España: los lugares más densamente pobla
dos son los que más residuos urbanos producen. Para solucionar los pro
blemas que plantean los residuos: espacio, malos olores, degradación 
del paisaje, fuente de bacterias, toxicidad y peligrosidad, será necesario 
crear una infraestructura mejor y con mayor capacidad de tratamiento y 
reciclado. 

El último mapa refleja el plan nacional de restauración hidrológico-fo-
restal. Durante 1992, se ha continuado con el desarrollo de diversas ac
tuaciones hidrológico-forestales, contempladas en los convenios entre el 
ICONA y las CC.AA. Las actuaciones desarrolladas han sido repobla
ciones forestales, obras de corrección de cauces torrenciales y ramblas, 
tratamientos de masas boscosas y diversas obras de infraestructura. 
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ENTORNO Y PERCEPCIONES 1994 

PoTs" ' 
Instituciones 

Problemas globales 

Alto nivel de desconfianza 

Familia 
Pequeño grupo 

Alto nivel de entrega 
Se acepta el sacrificio 
Núcleo familiar fuerte 

Problemas directos: 
- Paro 
- Drogas 
- El que afecta en directo 

Problemas remotos: 
Los que no afectan en directo 

Aceptación masiva del sistema 
(74%) 

8 FUCNTE: eiABOBACION POOPIA. 



8 COLECTIVO NÚCLEOS CONSUMO PRODUCCIÓN IDEOLOGÍAS ENTORNO 

POBLACIÓN 
FAMILIA 

Y 
HOGAR 

EQUIPAMIENTO 
INDIVIDUAL 

EQUIPAMIENTO 
SOCIAL 

POBLACIÓN 
ACTIVA 

CULTURA 

RELIGIÓN 

Fecundidad baja 
Esperanza vida alta 
Mortalidad mascu
lina mayor que 
femenina 
Mucho marginal 

•Familia nuclear per
siste 

-Edad constitución se 
retrasa 

-Aparecen sistemas 
de flexibilización 

-Alimentación resuelta 
-Equip. individual muy 
mejorado 

-Equip. social más de 
cantidad que de ca
lidad 

-Educación potencia
da 

VALORES 

SISTEMA 
POLÍTICO 

1 

M 
E 
D 
1 
O 

A 
M 
B 
1 
E 
N 
T 
E 

* -Sistema acumula 
presión 

-Disminuirá oferta 
de trabajo 

-Aumentará mer
cado del ocio 

-Deberá redistri
buirse el trabajo 

Solo cultura visual 
• Pervive Dios 
Desaparece el 
castigo 

-Se confía solo en 
pequeño grupo 

-Se acepta el sis
tema político 

-Se desconfía de 
Instituciones y de 
los líderes 

Degradación 
Agotamiento 
de los recursos 
naturales 
Modelo actual 
de desarrollo 
"insostenible" 
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