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1. FORMAS DE CONVIVENCIA
Y RELACIONES PERSONALES

1.1. HOGARES Y FORMAS
DE CONVIVENCIA

En la pasada edición de este Informe, se trataron con
algún detalle los resultados del último censo realiza-
do en España (INE, Censo de Población y Viviendas,
2001). En la presente edición se ha querido prestar
atención al esfuerzo de armonización de esta opera-
ción censal con la del resto de los países de la Unión
Europea llevada a cabo por EUROSTAT. Aunque no
siempre los métodos de recogida, los conceptos y aun
el momento de referencia son los mismos para los 25
países, la riqueza y detalle de la información conse-
guida justifican la atención que se presta a los indi-
cadores. Con respecto al momento de referencia, la
mayor parte de los países realizaron sus censos alre-
dedor de 2001; entre enero y noviembre de ese año se
realizaron censos u operaciones equivalentes en 15
países, incluida España; Alemania ha enviado datos
referidos al 1 de noviembre de 2001 de una encuesta
intercensal que se aplica a una muestra del 1% de su
población, es decir, a más de ochocientas mil perso-
nas. Otros tres países han realizado el censo en el año
inmediatamente anterior (Estonia, Letonia y Finlan-
dia) o posterior (Eslovenia, Irlanda y Polonia); los da-
tos más alejados en el tiempo son los ofrecidos por
Francia (marzo de 1999) y, sobre todo, los de Malta
(noviembre de 1995).

Los datos censales reflejan que en toda Europa los
mayores viven sobre todo en hogares familiares. En
los 21 países que han participado en la recogida de

datos hay cerca de 69 millones de personas mayores,
unos 21 millones viven solos, más de 31 millones vi-
ven con sus parejas, unos nueve millones conviven
con algún hijo y casi dos millones en hogares colecti-
vos. La suma de los 21 países presenta algunas dife-
rencias con la estructura de los hogares en España,
en nuestro país los mayores viven menos en soledad,
comparten más los hogares con hijos y forman parte
en mayor medida de modalidades más complejas de
organización familiar. En efecto, en ningún otro país
es tan frecuente como en España compartir la vivien-
da con los hijos, en otros como Dinamarca, Alemania
y Lituania vivir en pareja y con hijos es extraordina-
riamente infrecuente; nuestro país marca los valores
mínimos junto con otros dos de la Europa meridional
(Grecia y Portugal) en la proporción de personas que
viven solas; nada que ver con lo que sucede en Dina-
marca, en este país los mayores tienen escasísimas
probabilidades de vivir en pareja, quizá por reflejo de
la importancia de las tasas de divorcio. En algunos de
los nuevos países miembros, fundamentalmente Le-
tonia, Lituania y Hungría, predominan todavía for-
mas de organización más complejas, que son las que
reflejan la categoría «otros hogares familiares» (Tabla
5.1, Gráfico 5.1).

Además de este panorama general, se presentan las
formas de convivencia más importantes detalladas
por sexo y grupos de edades. Esta información más
detallada permite matizar algunas de las diferencias
que presenta la estructura de los hogares españoles
en relación con los mayores de otros países. Por
ejemplo, una de las diferencias más notables es la
proporción de personas que conforman nidos vacíos,
es decir, personas que viven con la sola compañía del
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cónyuge o pareja; la comparación por edades y sexo
nos dice que las diferencias se concentran funda-
mentalmente en los grupos de edad inferiores y que
la diferencia es más amplia y llega hasta edades más
altas entre los hombres mayores. La explicación de
este comportamiento parece un reflejo fiel de las
pautas de emancipación de los jóvenes; en España los
jóvenes abandonan los hogares parentales a edades
más altas que en la generalidad de los países vecinos,
la diferencia en el calendario de los varones se debe a
las diferencias de edades al contraer matrimonio, los
hijos se emancipan al mismo tiempo, pero las madres
suelen ser más jóvenes que los padres. En cualquier
caso, en todos los países la probabilidad de vivir en
pareja es más alta para los hombres que para las mu-
jeres, como consecuencia de las diferentes posibili-
dades de supervivencia de unos y otras y, en general,
esta forma de vida pierde importancia a medida que
avanza la edad. En España, por ejemplo, más de la
mitad de los hombres mayores viven en pareja, pero
menos de una de cada tres mujeres y las diferencias
entre unos y otras aumentan con la edad (Gráfico 5.2,
Tablas 5.2 y 5.3).

De hecho, cuando se observa la información del cen-
so sobre mayores que viven en pareja con o sin hijos,
todo parece indicar que la importancia de esta forma
de convivencia es una de las especificidades del Sur,
España, Grecia, Italia y Portugal presentan proporcio-
nes muy altas de personas en estas formas de convi-
vencia. De nuevo, la razón fundamental de esta nor-
ma parece corresponder no al comportamiento de los
mayores, sino sobre todo al retraso en el calendario
de abandono de los hogares parentales de las perso-
nas más jóvenes. Polonia se aproxima bastante en
esta forma de convivencia a los países de la Europa
del Sur. En todos los países, no obstante, esta forma
de convivencia es más propia de las personas más jó-
venes y en particular de los hombres. En España casi
la tercera parte de los hombres de 65 a 74 años viven
con su pareja e hijos (31,2%); aún no han alcanzado
la fase de nido vacío en el ciclo de vida familiar. O, de
otra manera, en sus familias aún no se ha cumplido la
función del lanzamiento de los miembros más jóve-
nes. En las mujeres la proporción es inferior, pero aún
se puede aplicar lo mismo al 18,0% de ellas. En defi-
nitiva, las diferencias entre vivir o no vivir en pareja
pueden venir de las distintas probabilidades de su-
pervivencia y de la importancia del divorcio, pero las
probabilidades de vivir en pareja con o sin hijos res-
ponden fundamentalmente a las pautas de emanci-
pación de los jóvenes. Lo que sucede es que no es lo

mismo pensar en una mujer o un hombre mayor
como una persona que ha abandonado ya las tareas
productivas y reproductivas y que, sólo de forma se-
cundaria, asume éstas a través del cuidado de los
nietos, que pensar en personas de 65 a 74 años que
son padres activos con hogares grandes. Cuando su-
mamos las personas que viven en pareja con hijos y
sin hijos las diferencias entre países se acortan consi-
derablemente, las curvas están muy próximas y dibu-
jan prácticamente la misma trayectoria (Tablas 5.4 y
5.5, Gráficos 5.3 y 5.4).

Las personas que viven solas con algún hijo son so-
bre todo mujeres; en España viven de esta forma
unos siete de cada cien mayores, la proporción está
por encima de otros países, aunque en este caso se
nota menos la especificidad española o la frontera
del sur en las formas de vida de los mayores. Segura-
mente porque la presencia de estas formas de vida
entre los mayores depende básicamente del dato de-
mográfico de la probabilidad de enviudar y no tanto
a razones de tipo cultural. Esa razón demográfica
puede explicar las pautas en función de las edades
para cada uno de los sexos, y es que las mujeres ma-
yores adoptan pronto esta forma de convivencia, en
el grupo de edades de 65 a 69 años ya viven de esta
manera una de cada diez mujeres, y la proporción no
varía hasta edades muy elevadas; entre los hombres
el comportamiento según las edades es bastante
distinto, por debajo de los 80 años su importancia es
prácticamente simbólica, pero a partir de esa edad la
proporción de hombres que viven sólo en la compa-
ñía de algún hijo aumenta de manera creciente has-
ta alcanzar el 10% en el grupo de 95 a 99 años (Ta-
blas 5.6 y 5.7, Gráfico 5.5).

También existen diferencias notables entre países en
relación con la vida en solitario. Las proporciones de
mayores que viven solos en Europa varían desde casi
la mitad en Dinamarca, hasta menos de la quinta
parte en España, Portugal y Grecia. En todos los paí-
ses las mujeres viven solas en proporciones más altas.
Por ejemplo, en Dinamarca casi dos de cada tres mu-
jeres mayores viven solas, frente al 31% de los hom-
bres. La pauta también se produce en los países en los
que las tasas de soledad son más bajas, como en Es-
paña, Portugal y Grecia, donde viven solas la cuarta
parte de las mujeres y uno de cada diez hombres. Con
la edad también aumenta la vida en solitario: en las
mujeres el valor máximo se alcanza antes, hacia los
85 años; en los hombres unos cinco o diez años des-
pués. Con respecto a los motivos que conducen a los
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mayores a adoptar la vida en solitario y, sobre todo, el
peso relativo de las razones demográficas y las nor-
mas culturales, en nuestro país, el análisis detallado
de la información censal en la anterior edición de
este Informe, nos permitió formular la hipótesis de
que las razones demográficas tienen cada vez mayor
importancia. En cualquier caso, las normas sociales
deben tener el mismo peso para hombres y mujeres,
ya que comprobamos que las diferencias en las pro-
porciones de solitarios de uno y otro sexo se explica-
ban fundamentalmente a partir de las proporciones
de viudos de hombres y mujeres. (Tablas 5.8 y 5.9 y
Gráfico 5.6).

Los datos de los censos también nos permiten anali-
zar otras formas de convivencia, por ejemplo, que en
todos los países existe una pequeña proporción de
mayores que viven en calidad de hijos en los hogares
parentales; en España, por ejemplo, son unos 17 de
cada mil mayores. También el número de personas
que viven con familiares que no forman parte de sus
propios núcleos (no son hijos ni esposos, ni padres o
madres). La presencia de estos hogares puede revelar
una tendencia de carácter tradicional a agruparse
con familiares aunque no sean del grado más próxi-
mo de parentesco. En general este tipo de hogares
son más frecuentes en los países del sur y en los nue-
vos miembros, pero quizá lo más sobresaliente es que
la proporción de mujeres en estas formas de convi-
vencia es considerablemente más elevada que entre
los hombres. En España, por ejemplo, son el 4,6% de
los hombres mayores y el 10,6 de las mujeres (Ta-
bla 5.10).

En el censo existen otros indicadores de complejidad
de los hogares, hemos seleccionado el número de
mayores que viven en hogares con más de cuatro
miembros y los que residen en hogares multigenera-
cionales. Un valor alto en alguno de los indicadores
podría indicar que los mayores europeos todavía si-
guen pautas tradicionales de agrupamiento familiar
al envejecer, enviudar o a medida que su salud se va
tornando más frágil. Los hogares grandes (con más
de cuatro miembros) son relativamente abundantes
en nuestro país, en Grecia y en Polonia, sin embargo
no lo son tanto los hogares con más de dos genera-
ciones. Esta discrepancia indica que lo que sucede en
estos países del sur de Europa seguramente es que los
hogares grandes están formados por los mayores con
o sin la compañía de sus parejas y dos o más hijos. De
nuevo, no es tanto un síntoma de que en España per-
sistan con fuerza fórmulas familiares de carácter tra-

dicional como el efecto del consabido retraso en las
pautas de emancipación de los jóvenes, muy segura-
mente esto es lo que sucede en los otros dos países.
En estas formas de convivencia las diferencias de gé-
nero están bastante más atenuadas en todos los paí-
ses. Por el contrario, los hogares más complejos son
extraordinariamente escasos en Letonia, Reino Uni-
do, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Finlandia (Ta-
bla 5.11).

Queda, por fin, el número de personas mayores que
viven en Residencias, en este caso el indicador no pa-
rece de una gran calidad. En España ya conocemos de
las dificultades del censo para localizar a estas perso-
nas. Las proporciones de mayores en Residencias que
recogen los censos nacionales son variables, desde
Bélgica, Países Bajos, Francia o Luxemburgo donde
más del cuatro por ciento de los mayores vive en una
Residencia, hasta los pequeños porcentajes de Polo-
nia o Grecia (menos del 1%); en España el censo esti-
maba el número de mayores en Residencias en unas
ochenta y cinco mil personas (el 1,2% de la población
de 65 o más años), no parece esta una buena aproxi-
mación, ya que el número de plazas residenciales en
ese año debían triplicar ese número y las tasas de
ocupación y aún de espera para conseguir una plaza
en un alojamiento de este carácter eran muy eleva-
das. Si en todos los países se produjera el mismo tipo
de sesgo de medición, el indicador serviría al menos
para comparar las proporciones de ingresados en
unos y otros de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea y, si el sesgo e mantuviera en el tiempo, al me-
nos podría servirnos para trazar la evolución tempo-
ral; en cualquier caso, no parece que sirva para
conocer efectivamente cuántos mayores viven Resi-
dencias. Si los datos tienen alguna virtualidad, en to-
dos los países se comprobaría que las mujeres tienen
más posibilidades de vivir en una Residencia que los
hombres y también sería posible distinguir con clari-
dad el efecto de la edad. En España, por ejemplo, la
proporción de 1,2 ingresados por cada cien personas
mayores, se convierte en 4,7% para los mayores de
85 años (Tablas 5.12 y 5.13).

Las formas de convivencia de los mayores se pueden
analizar también desde otro punto de vista, el de la
comparación del número de hogares encabezados
por personas mayores en relación con los sustenta-
dores principales de otras edades. El indicador proce-
de de la Encuesta Continua de Presupuestos Familia-
res del INE (ECPF-03) y dice que en nuestro país
existen (existían en 2003) más de cuatro millones de
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hogares cuyo responsable es una persona de 66 o
más años; estos hogares agrupan a más de nueve mi-
llones de personas de todas las edades, en términos
relativos, son el 30,8% de los hogares y en ellos viven
más de la quinta parte de todos los españoles
(22,3%). El tamaño medio de estos hogares resulta
inferior a los que tienen responsables con edades in-
feriores a los 66 años, 3,31 personas, frente a 2,13 en
los hogares de los mayores. Según esta fuente, casi la
tercera parte de esos hogares encabezados por una
mayor son en realidad hogares unipersonales; res-
tando este tipo de hogar, el tamaño medio aún resul-
ta inferior al conjunto de los hogares españoles, con
unas 2,59 personas por hogar. En cualquier caso, la
proporción de hogares que en nuestro país están for-
mados por personas mayores nos habla de su impor-
tancia social y económica, pero también revela que la
formación de hogares de las personas más jóvenes
está siendo muy poco dinámica en nuestro país. El
dato que nos ofrece la ECPF-03 nos permite compa-
rar el número de sustentadores principales de un ho-
gar con el número de personas (de todas las edades)
que viven en ellos; sin embargo, existe otra posibili-
dad de comparación, la del número de sustentadores
principales en cada grupo de edad con respecto al
número de habitantes de ese mismo grupo, para ello
hay que recurrir a una fuente externa; hemos busca-
do esa información en la Explotación Estadística del
Padrón (INE) y hemos seleccionado las cifras de po-
blación a 1 de enero de 2004. En esa fecha había en
España cerca de siete millones y medio de personas
entre 26 y 35 años edad, y según la ECPF-03 sólo 1,3
millones encabezaban un hogar, lo que resulta grosso
modo (porque incluye también hogares unipersona-
les) en un cabeza de familia por cada 5,75 personas;
en el siguiente grupo de edades, de 36 a 45 años, ha-
bía menos personas, unos 6,8 millones, y más del do-
ble de sustentadores principales de un hogar, unos
2,8 millones, es decir, que de cada 2,4 personas de 36
a 45 años de edad, uno encabeza su propio hogar. Esa
falta de dinamismo de los jóvenes en la formación de
nuevos hogares repercute en las formas de conviven-
cia de los mayores, ya que esas personas jóvenes
viven en muy buena medida en los hogares de las
personas de mediana edad, pero sobre todo en los
encabezados por personas mayores. Precisamente
entre los mayores, poner en relación el número de
habitantes con el de personas que encabezan su pro-
pio hogar refuerza la idea de la extraordinaria medi-
da en que éstos mantienen hogares autónomos, la
tasa resulta en un responsable de hogar por cada
1,59 personas (Gráfico 5.7).

Como última posibilidad en las formas de conviven-
cia de los mayores se presentan algunos resultados
de la Encuesta para las Personas sin Hogar, que reali-
zó el INE en 2005. La estimación global del INE habla
de 21.900 personas sin techo en España, de ellas,
apenas el 2,8% (605 personas) tienen 65 o más años.
El número de personas afectadas por esta situación
quizá no justifique la selección de este tema como
indicador de las condiciones de vida de los mayores,
sin embargo la entidad del problema es más bien de
carácter cualitativo. Además, sería bueno conocer en
qué medida los mayores que viven de esta forma pre-
sentan un perfil distinto al de las personas de otras
edades. El reparto por sexos es básicamente el mis-
mo, con un rotundo predominio de los hombres (504
personas) sobre las mujeres (101). Las diferencias se
manifiestan de una manera más clara ya en el estado
civil y es que, aunque en todas las edades, el más co-
mún es el de soltero, entre los mayores hay conside-
rablemente más personas divorciadas o separadas;
mucho más relevante es la diferencia con respecto al
tiempo transcurrido sin alojamiento propio, puesto
que unos seis de cada diez de las personas sin hogar
de 65 o más años (362 personas) carecen de él desde
hace más de tres años. También hay alguna diferen-
cia con respecto a los motivos que han conducido a la
situación, entre los mayores, por ejemplo, es más im-
portante haber perdido la vivienda: el 37,7% de los
mayores viven en esta situación porque perdieron o
no pudieron hacer frente a los gastos de la vivienda o
el alojamiento anterior, entre los más jóvenes tiene
más importancia la pérdida del trabajo o el cambio de
localidad. El 77,9% de los mayores suele pernoctar en
alojamientos colectivos, pero el 9,8% lo hace en lu-
gares no previstos para el alojamiento; claro que en-
tre los más jóvenes la situación es muy distinta, con-
juntamente, casi cuatro de cada diez sin techo suele
pernoctar en lugares no previstos. En ninguna de las
edades predominan las personas sin ingresos, pero
entre los mayores sin techo casi ocho de cada diez
son pensionistas, de pensiones contributivas (34,5%
de jubilación y 7,6% de otras clases) o no contributi-
vas (34,7%); de manera que la percepción de la pen-
sión no ha podido evitar que estas personas hayan
sido incapaces de mantener sus viviendas o aloja-
mientos anteriores (Tabla 5.14).

La presentación de los resultados de los censos na-
cionales de más de veinte países de la Unión Europea
ha permitido comprobar que existe una norma meri-
dional en las formas de convivencia de los mayores,
de la que España forma parte. Esa norma se caracte-
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riza, fundamentalmente, por la menor probabilidad
de que los mayores de estos países vivan solos y por
la mayor presencia de hijos en sus viviendas. Los mo-
tivos de esta especificidad con respecto a otros paí-
ses del área no son tanto de carácter demográfico
como de carácter cultural y no responden, en princi-
pio, al comportamiento o los valores familiares de los
mayores, sino de los más jóvenes, que han aplazado
el momento de su salida de los hogares parentales.
No obstante, la forma de convivencia o la estructura
de los hogares en los que residen los mayores dice
poco todavía de su vida familiar y de sus relaciones
personales; a continuación se presentan indicadores
que intentan averiguar algo más sobre estos aspec-
tos. Algunos de ellos proceden de la Encuesta sobre
Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (Survey
of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE),
realizada en 2004 en diez países europeos, entre ellos
España. Otros proceden de fuentes más convenciona-
les como EUROSTAT, INE y el banco de datos del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas de España.

1.2. REDES FAMILIARES

Una de las consecuencias más importantes del enve-
jecimiento de la población es el alargamiento de las
familias, tanto en términos cuantitativos, lo que es
un dato demográfico que depende de las probabilida-
des de supervivencia y de las pautas de empareja-
miento y fecundidad, como en términos cualitativos.
En este segundo sentido, las rupturas matrimoniales
reducen la importancia de las relaciones horizontales
y nucleares, que se vuelven más contingentes, mien-
tras que las relaciones entre generaciones son más
estables en el tiempo y son, por tanto, un referente
constante en la vida de los miembros del grupo fami-
liar. Los primeros resultados de SHARE nos ofrecen
información sobre el número de generaciones vivas
en las familias de los mayores. Estos resultados indi-
can que en España el 11,5% de las personas de 70 a
79 años y el 22,8% de los mayores de 80 años perte-
necen a familias con más de tres generaciones vivas.
Sin embargo, no es España el país donde los mayores
viven en familias con mayor número de generaciones.
En el conjunto de los diez países SHARE (además de
España, Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Gre-
cia, Italia, Países Bajos, Suecia y Suiza) las proporcio-
nes son similares en los grupos de edades más jóve-
nes, pero notablemente más altas entre los más
veteranos. Las personas que no tienen familiares de
otras generaciones anteriores o posteriores varía en
España entre el 5,8% de las mujeres de 60 a 69 años

hasta el 22,5% de las mayores de 80 años. En el con-
junto de los diez países las proporciones son más ho-
mogéneas y se sitúan alrededor del 10 u 11% para los
dos sexos y los tres grupos de edades, a excepción de
las mujeres de más de ochenta años, entre ellas una
de cada cuatro pertenece a una familia de una sola
generación. Es muy probable que entre estas mujeres
todavía tengan un peso importante las mujeres solte-
ras y viudas de la Segunda Guerra Mundial (Tabla
5.15, Gráfico 5.8).

Mucho más interesante desde el punto de vista so-
ciológico es el dato del número de familiares vivos,
que nos proporciona una aproximación a la red fami-
liar con la que cuentan los mayores; claro que se tra-
ta de una red potencial, la medida en que las relacio-
nes se produzcan y sean significativas depende, como
mínimo, de la distancia física y de las afinidades per-
sonales. En España, por ejemplo, el número de fami-
liares vivos de los mayores de 70 a 79 años incluye a
9,8 personas por término medio, y a 10,4 para los ma-
yores de 80 años. Con estos valores, España es uno de
los países en el que los mayores disponen de redes
familiares más amplias; en el conjunto de los diez
países el número de familiares vivos se aproxima a
ocho (8,35 para las personas de 70 a 79 años y 8,04
para las de 80 o más). En España las redes están com-
puestas por uno o dos hermanos, más de dos hijos y
unos cinco o seis nietos; en el conjunto de los diez
países los mayores disponen también de uno o dos
hermanos, unos dos hijos y cuatro o cinco nietos. Con
la edad pierden peso los hermanos y los hijos y lo ga-
nan los nietos. La reducción del número medio de
hermanos vivos se explica fundamentalmente por ra-
zones demográficas; la de los hijos también, pero
además remite a las diferentes pautas de fecundidad
de las generaciones que conforman la población ma-
yor de estos países (Tabla 5.16, Gráfico 5.9).

Entre todas estas relaciones de parentesco no todas
son, indudablemente, igual de significativas, las más
importantes, y mucho más cuando las edades son
más elevadas, suelen ser las que se mantienen con los
hijos. En España, según SHARE, una de cada nueve
personas (11,8%) de 70 a 79 años no tiene ningún
hijo vivo, por encima de esta edad son ya más de uno
de cada cinco (22,2%); proporciones similares de-
penden de un solo hijo. En Dinamarca, Suecia, Ale-
mania y Países Bajos las proporciones son ligeramen-
te inferiores, pero mucho más en Grecia. En el
conjunto de los diez países, el 13,0% de las personas
de 70 a 79 años no tienen ningún hijo vivo, por enci-
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ma de los 79 años la proporción es del 21,9%; ade-
más la quinta parte de todos los mayores de 70 años
sólo tiene un hijo vivo (Tabla 5.17).

En España, los mayores no sólo disponen de más hijos
por término medio, sino que la distancia física que
separa a padres e hijos también es más reducida que
en otros países. En este dato se vuelve a encontrar la
huella de las pautas tardías de emancipación de los
jóvenes con respecto a sus familias de origen. En Es-
paña, por ejemplo, casi la mitad de las personas de 60
a 79 años, según los resultados de SHARE, convive
con algún hijo, pero todavía por encima de los 79
años más del 30% lo hace. Entre los que no tienen
bajo su mismo techo a algún hijo una inmensa mayo-
ría tiene a alguno a menos de un kilómetro de distan-
cia, confirmando la pauta de neo-localidad reducida
que parece imperar entre las familias españolas, neo-
localidad porque cuando los jóvenes forman sus fa-
milias lo hacen mayoritariamente en un hogar inde-
pendiente, pero reducida porque el nuevo hogar no
suele establecerse a una distancia considerable de la
vivienda de los padres. El resultado es que unos ocho
de cada diez mayores tienen a un hijo a una distancia
menor de un kilómetro de su propia vivienda. En el
conjunto de los diez países la proporción es del 50%
aproximadamente y sólo Italia y Grecia se aproximan
a la norma española; en el otro extremo, Suecia y Di-
namarca registran las proporciones más bajas, en es-
tos dos países apenas uno de cada cuatro mayores
tiene a un hijo en ese radio geográfico. En cambio, en
el conjunto de los diez países tiene más importancia
compartir el edificio, no sabemos en qué medida esta
forma de convivencia se adopta en la vejez buscando
la proximidad de los hijos ante la eventualidad de que
se presenten problemas de soledad o de salud, lo
cierto es que aumenta con la edad, desde el 9,7% de
los menores de 70 años, hasta el 14,2% de los mayo-
res de 79 años, y que parece más bien una costumbre
continental: los países en los que esta situación es
más frecuente son Austria, Alemania y Suiza; tam-
bién es relativamente frecuente en Grecia, donde sin
embargo lo más probable es que se trate de la pro-
longación de la norma de neo-localidad reducida al
estilo español (Tabla 5.18, Gráfico 5.10).

La literatura al respecto indica que las relaciones fa-
miliares de los mayores, entre ellas las que mantie-
nen con sus hijos, resultan extraordinariamente de-
pendientes de las distancias físicas. Las proporciones
de personas que no ven nunca a sus hijos resultan ex-
traordinariamente reducidas. Con algunas excepcio-

nes, se trata sobre todo de hombres del grupo de eda-
des más joven (menos de 70 años). Todavía son bajas
las proporciones de personas que mantienen contac-
tos muy esporádicos (menos de una vez al mes), alre-
dedor del 3%. Más de la mitad de los mayores man-
tienen contactos a diario con el hijo que vive a menor
distancia, es decir, incluyendo a los que viven bajo el
mismo techo que sus padres, y aproximadamente uno
de cada cuatro varios contactos a la semana. El pro-
medio de los diez países, sin embargo, enmascara al-
gunas diferencias notables. De nuevo, es posible de-
tectar una norma meridional que comparten España,
Grecia e Italia, países en los que más de ocho de cada
diez mayores mantienen contactos cotidianos con el
hijo más próximo, y más de nueve de cada diez si in-
cluimos a los que mantienen contactos varias veces a
la semana. En general, las diferencias de género en la
frecuencia de las relaciones no son homogéneas en-
tre países ni mantienen el mismo signo para todos los
grupos de edades, entre otras razones porque los
hombres tienen más probabilidades de convivir con
los hijos a edades elevadas cuando se trata de hijos
que aún no han abandonado el hogar paterno (Tabla
5.19).

1.3. RELACIONES PERSONALES

Los indicadores anteriores bien pudieran ofrecer la
impresión de un cierto inmovilismo en las relaciones
familiares de los mayores, sin embargo es probable
que algunas realidades en este ámbito de su existen-
cia pudieran estar cambiando de una forma poco evi-
dente, en particular por lo que se refiere a sus rela-
ciones de pareja. Para intentar una aproximación a
estos cambios se presentan en este Capítulo algunos
indicadores sobre nupcialidad y rupturas familiares
de los mayores. Los indicadores disponibles no con-
firman esta impresión de transformación, bien pudie-
ra ser debido, sin embargo, a las dificultades que
muestran las medidas habituales para recoger estas
nuevas realidades. Por ejemplo, EUROSTAT sólo pre-
senta los matrimonios celebrados en los que al me-
nos uno de los contrayentes tenía 60 o más años, si
se trata de nuevos matrimonios, pero no si son se-
gundas o sucesivas nupcias. Las cifras, desde luego,
son muy modestas, con datos de 2003 y 2004, los
matrimonios en los que uno de los cónyuges es un
hombre de 60 o más años apenas alcanzaron la cifra
de 6.349 anuales en los 24 países para los que existe
la información, y 3.606 si se trata de parejas en las
que participa una mujer de la misma edad. En España
los valores fueron en 2004, según esta fuente, de 602
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y 338, respectivamente. El requisito de que el contra-
yente sea soltero reduce bastante estos valores. Así
se comprueba contrastando esta información con las
estadísticas judiciales que recoge el INE. Según esta
nueva fuente, el número de matrimonios en los que
uno de los contrayentes tenía al menos 60 años fue-
ron de 2.992 en el caso de los varones y de 857 para
las mujeres. Lo que sucede es que la mayor parte de
las personas que contraen matrimonio en esas eda-
des no son solteros, sino divorciados (1.273 hombres
y 292 mujeres) o viudos (1.117 hombres y 227 muje-
res). Las estadísticas judiciales permiten, además,
cruzar las edades de los dos cónyuges, de manera que
el número de matrimonios en los que ambos contra-
yentes tienen 60 o más años se reduce a 698. Esta in-
formación adicional nos permite constatar algunas
diferencias entre los matrimonios de los hombres y
de las mujeres, por ejemplo, que la gran mayoría de
las mujeres de 60 o más años contraen matrimonio
con personas pertenecientes al mismo grupo de eda-
des (81,4%), pero que los hombres suelen casarse con
mujeres más jóvenes (76,7%), y que para las mujeres
mayores que contraen matrimonio a partir de los 60
años éste suele ser su primer matrimonio, en mayor
medida que para los varones (39,4 y 20,1%, respecti-
vamente). La evolución temporal no dice mucho más
sobre la importancia de la nupcialidad entre mayores,
desde 1996 la cifra de matrimonios de mujeres de 60
o más años prácticamente se ha mantenido estable,
la de los varones ha aumentado lentamente desde los
2.334 de 1996 hasta los 2.992 de 2004. Otra posibili-
dad es que los mayores no formalicen sus relaciones,
es decir, que establezcan parejas de hecho, no obs-
tante, los datos disponibles, que proceden de los cen-
sos nacionales, tampoco muestran una presencia ele-
vada de estas situaciones entre los mayores. Los
valores más altos son los de Estonia, donde casi nueve
de cada cien parejas mayores son parejas de hecho,
seguida de un conjunto de países en el que la propor-
ción varía entre el 4 y el 5%; en España es considera-
blemente más baja (1,7%), muy próxima aunque li-
geramente por encima de Italia y Grecia, que arrojan
proporciones elevadas de estas situaciones. Por últi-
mo, se han investigado también las rupturas matri-
moniales de los mayores. En este caso no tenemos la
posibilidad de comparar nuestra situación con la de
otros países vecinos, ya que EUROSTAT no presenta
información sobre rupturas matrimoniales en fun-
ción de la edad de los cónyuges. En España en 2004
se produjeron 2.476 separaciones y 1.731 divorcios
en los que uno de los cónyuges era un hombre de 60
o más años; para las mujeres de la misma edad las

cifras son de 1.488 separaciones y 1.035 divorcios;
son una parte muy pequeña del total de rupturas ma-
trimoniales que se produjeron en España en ese año y
es sea cual sea la forma de ruptura, en nuestro país
los protagonistas suelen ser personas más jóvenes. Si
rompemos la ortodoxia y sumamos los dos tipos de
ruptura, las tasas por cada cien mil habitantes para
los mayores de 60 años resultan ser de 176 ruptu-
ras por cada cien mil hombres de 60 a 69 años y de
38 por cada cien mil hombres de 70 o más años; para
las mujeres la tasa alcanza los valores de 101 entre
los 60 y 69 años y de 12 para 70 o más años; nada
que ver, por ejemplo, con los valores para las perso-
nas de 35 a 39 años, que se acercan a mil para los dos
sexos (Tablas 5.20, 5.21, 5.22 y 5.23; Gráficos 5.11
y 5.12).

Dentro del análisis de las relaciones familiares de los
mayores se incluye también un conjunto de indica-
dores sobre el tiempo que los mayores invierten en
trabajo doméstico y cuidado de menores. EUROSTAT
ha hecho públicos en fechas muy recientes una va-
riedad de datos armonizados para catorce países de
la Unión Europea entre los que se encuentran los re-
sultados de la Encuesta de Empleo del Tiempo que
realizó el INE en 2004 y cuyos resultados se presen-
taron ya de forma detallada en la anterior edición de
este Informe. En general, los mayores de estos cator-
ce países dedican a las tareas domésticas más de
cuatro horas diarias, España es uno de los países en
los que estas actividades ocupan una parte menor del
día de los mayores (3 horas y 41 minutos) tan sólo por
delante de Finlandia (3 horas y 8 minutos). El dato de
España debe mucho a las diferencias por género y es
que en todos los países se manifiesta la división tra-
dicional de tareas entre hombres y mujeres. Nuestro
país, junto con Eslovenia e Italia y algo menos Fin-
landia, son los países en los que esta separación de
tareas entre los mayores de uno y otro sexo se mani-
fiesta con mayor rotundidad; en nuestro país, por
ejemplo, la dedicación de las mujeres es superior en
casi tres horas a la de los hombres, además la dife-
rencia se prolonga hasta el número de personas que
realizan estas actividades (94% de las mujeres y 77%
de los hombres). Entre los países en los que las dife-
rencias son más pequeñas destacan Reino Unido y
Suecia, países en los que, sin embargo, las mujeres
mayores dedican al hogar casi una hora más que sus
coetáneos varones. En general, por otro lado, la edad
reduce las diferencias ya que el dato referido a las
personas de 20 a 74 años muestra una separación
bastante más radical entre hombres y mujeres. Y es
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que, en general, los hombres mayores invierten más
tiempo en las tareas relacionadas con el hogar que
los más jóvenes; en las mujeres las diferencias entre
mayores y menores de 65 años son bastante menos
claras, en cinco países (Alemania, Eslovenia, Letonia,
Lituania y Suecia) las mujeres mayores pasan más
tiempo en estas actividades que las de 20 a 74 años,
en otros dos (Polonia e Italia), menos, y en el resto
apenas hay diferencias en función de la edad (Tabla
5.24).

Dentro de las tareas de limpieza y mantenimiento de
la casa la tarea más absorbente es la preparación de
las comidas. En general, las mujeres invierten más de
una hora en esta actividad (en España una hora y me-
dia) y los hombres unos treinta minutos. A esta tarea
hay que añadir unos treinta minutos para lavar la va-
jilla (quince entre los varones); la limpieza de la casa
admite más variaciones entre países, al menos entre
las mujeres, que dedican de media hora a cerca de
hora y media a estas labores. Los datos de participa-
ción indican que los mayores suelen preparar la co-
mida personalmente en sus viviendas, mientras que
en el resto de las tareas de limpieza y mantenimiento
su implicación es menor. Entre las mujeres aproxima-
damente nueve de cada diez participa en la elabora-
ción de comidas; la participación de los hombres es
más variable: desde el 34% de los mayores polacos
hasta el 76% de los británicos, pasando por el 44%
de los españoles. Las labores relacionadas con el cui-
dado de la ropa ocupan entre 30 y 40 minutos a las
mujeres mayores europeas y menos de cinco a los va-
rones (con la excepción del Reino Unido, donde ocu-
pan ocho minutos diarios), además, los mayores se
implican menos personalmente en estas tareas, in-
cluso entre las mujeres el porcentaje no alcanza en la
mayoría de los países el 30%; entre los hombres ape-
nas alcanza el 10%. Las labores que implica el cuida-
do de huertos y jardines o de animales muestran dife-
rencias notables entre países, en primer término
destaca la intensidad con la que se dedican a estas
tareas los mayores de algunos de los nuevos países
miembros de la Unión Europea, por ejemplo, las mu-
jeres de Lituania, los hombres de Letonia y los hom-
bres y las mujeres de Eslovenia y Hungría; en estos
países tiene un peso importante el cuidado de anima-
les domésticos, lo que indica que seguramente estas
personas mayores están implicadas en el cuidado de
pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas, en
una actividad que cuesta deslindar de la continuidad
en el ejercicio de la profesión anterior y, por tanto,
desdibuja la posibilidad de considerar estas tareas

como el ejercicio de una afición. España, junto con
Bélgica y Finlandia son los países en los que estas ac-
tividades absorben menos del tiempo cotidiano de los
mayores. Las diferencias de género más marcadas se
evidencian en una actividad que tiene también la
consideración de trabajo doméstico en la presenta-
ción de los datos de EUROSTAT, se trata de las activi-
dades de construcción y reparaciones domésticas. La
dedicación de las mujeres es inferior a los cuatro mi-
nutos diarios en todos los países; la de los hombres
registra mayor variedad, oscilando desde los cuatro
minutos diarios de España o los cinco de Suecia y los
35 de Francia. En las compras, sin embargo, las dife-
rencias de género son bastante más niveladas. Sólo
en Italia, España y Letonia las mujeres dedican clara-
mente más tiempo a estas actividades, a cambio, en
otros cuatro países (Lituania, Suecia, Francia y Fin-
landia) sucede lo contrario y los hombres dedican en-
tre cinco y diez minutos más al día. Tampoco existen
grandes diferencias en la proporción de personas de
uno y otro sexo en la realización de compras, en la
mayoría de los países la mitad de los mayores están
implicados en estas labores. Dentro de las labores do-
mésticas, hay que destacar también la escasa entidad
que tiene el cuidado de niños en la mayoría de los pa-
íses, tan sólo en Bélgica donde los mayores dedican
unos 13 minutos diarios y, algo menos, en Eslovenia,
Hungría y Francia; en nuestro país según los datos de
EUROSTAT, los mayores apenas dedican un minuto al
día a estas labores. La distinción por sexo hace emer-
ger algo más el papel de las abuelas letonas y polacas
y, algo menos, italianas, francesas y alemanas, no así
el de las españolas (Tablas 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29
y 5.30; Gráficos 5.13 y 5.14).

Se han incluido a continuación datos sobre el tiempo
que los mayores emplean en sus relaciones persona-
les. En general los mayores europeos invierten una
parte considerable del día en el cultivo de sus relacio-
nes sociales, en la mayoría de los países estas activi-
dades ocupan cerca de una hora de su tiempo, con al-
gunas excepciones como Francia, Letonia y Lituania,
países en los que los mayores dedican bastante me-
nos tiempo, y Estonia, donde superan largamente la
media del conjunto. Los datos sobre las personas que
realizan estas actividades varían desde el 70% de
Suecia al registro de los cuatro países en los valores
más bajos de la tabla, entre los que se encuentra Es-
paña, y en los que más de la mitad de los mayores
afirman no participar en estas actividades. No obs-
tante, no siempre ser mayor implica reducir la dedi-
cación a las relaciones personales, sucede así en
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nuestro país, en el Reino Unido y en Eslovenia, pero
hay otros cinco países en los que ocurre exactamente
lo contrario, de manera que el tiempo que liberan las
actividades productivas se convierte en buena medi-
da en tiempo para la sociabilidad. Salvo en España e
Italia, las mujeres invierten en general más tiempo
que los hombres en las relaciones personales; en Es-
lovenia y Lituania no hay diferencias significativas
entre los dos sexos (Tablas 5.31 y 5.32).

Para completar el análisis de las relaciones persona-
les de los mayores se incluyen tres indicadores que
proceden del banco de datos del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS). El primero es una aproxi-
mación al tamaño de las redes de apoyo de los espa-
ñoles según su edad. De la información se desprende
que los círculos se amplían cuando lo que se requiere
de ellos es la ayuda más instrumental y que los ma-
yores españoles tienen más personas a su disposición
que cualquiera de los restantes grupos de edades, in-
cluyendo a los más jóvenes. Dejando de lado el am-
plísimo número de personas con las que los mayores
podrían contar en caso de necesitar ayuda para en-
contrar empleo, destaca asimismo el elevado número
de personas que le prestaría ayuda financiera (25,2).
En caso de problemas de salud el círculo se reduce
considerablemente (11,3 personas por término me-
dio), pero mantiene un número bastante aceptable si
lo que se considera es la necesidad de conversar so-
bre los estados de ánimo (14,7). En términos genera-
les, los mayores españoles, como el resto de sus com-
patriotas, mantienen un elevadísimo grado de
homogeneidad con esos círculos. Preguntados por
sus amistades, los mayores dicen compartir con más
de la mitad de sus amigos clase social, lugar de ori-
gen, niveles educativos e ideas religiosas; suelen
compartir en menor medida las ideas políticas, que
no parecen constituir ningún obstáculo para el des-
arrollo de las relaciones. No existen grandes diferen-
cias en estos aspectos con la población de otras eda-
des. No obstante, las informaciones previas no son
muy coherentes con la medida en que los mayores se
muestran confiados con respecto a los demás. Casi
dos de cada tres mayores estiman que es necesario
tomar precauciones en el trato con el prójimo y, aun-
que en general, los españoles muestran un grado de
desconfianza relativamente alto, los mayores supe-
ran con creces a los demás grupos de edades. El ca-
rácter paradójico de estos resultados en relación con
los anteriores se salva si tenemos en cuenta que los
españoles están hablando de cosas, o más bien de
personas distintas, cuando hablan de su círculo de

amistades y cuando hablan de «la gente» como era el
caso en este último indicador. La gente se refiere a un
círculo amplio, del que los españoles en general sue-
len recelar, de hecho, suelen combinar un grado de
confianza muy elevado hacia esos otros en términos
amplios con todo lo contrario, una elevada confianza
en sus círculos íntimos de las relaciones familiares o
de amistad (Tabla 5.33, Gráficos 5.15 y 5.16).

2. FAMILIA, ESTADO Y DEPENDENCIA

Si la familia y las relaciones personales tienen un
componente instrumental éste se pone de manifiesto
en general cuando alguna persona dentro del grupo
familiar presenta problemas de salud y específica-
mente ante los problemas de dependencia. Nuestro
país atraviesa en estos momentos el difícil reto de
poner en marcha un sistema de atención para este
problema en el que el Estado busca situarse, de una
forma más clara y con mayor protagonismo, dentro
de un sistema de cuidados en el que participan Admi-
nistraciones públicas de distinto rango, familia y
mercado. En el mes de mayo de 2006 se realizaron al-
gunas preguntas a la población española con respec-
to a estos asuntos, utilizando una de las encuestas
mensuales (barómetros) que el CIS realiza habitual-
mente. Una de las cuestiones más elementales es la
medida en que la sociedad española considera o no
suficiente la ayuda pública de la que son objeto de-
pendientes y discapacitados. El veredicto de los espa-
ñoles se inclina claramente por la valoración de que
las ayudas son insuficientes (37,8%) y más aún entre
los mayores de 65 años (44,7%); la posición contra-
ria, es decir, que las ayudas públicas que existen bas-
tan para cubrir las demandas las sustentan apenas el
4,8% de los españoles de todas las edades y el 3,5%
de los mayores. No obstante hay una proporción muy
importante de personas que se sitúan en posiciones
intermedias (42,3% de todas las edades y 33,5% de
los mayores) o que contestan que no saben (13,6%
del total, 16,7% de los mayores). De manera que aún
a la altura de mayo de 2006 la dependencia no pare-
ce haber adquirido carta de naturaleza como «pro-
blema social» o asunto de preocupación colectiva
(Tabla 5.34).

Los españoles parecen reconocer mucho mejor como
sujetos de atención colectiva a los mayores que viven
solos y a los pensionistas. El 81,0% de los españoles
de todas las edades considera que los mayores que
viven solos reciben poca o ninguna ayuda pública y
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un 74,1% realiza la misma consideración con respec-
to a los pensionistas. Entre los mayores de 65 años,
que están más próximos a los dos colectivos, las pro-
porciones son ligeramente más altas: 83,7 y 77,5%,
respectivamente. Los españoles de todas las edades
consideran que estos dos colectivos deberían ser
prioritarios en la recepción de ayudas públicas por
encima de cualquier otro. Para el desarrollo de las
funciones de protección y garantía del bienestar ciu-
dadano los españoles confían ampliamente en el Es-
tado: dos terceras partes de los españoles de todas
las edades (65,9%) consideran que el Estado es el
responsable del bienestar de todos, muy por encima
de los que consideran que esa responsabilidad des-
cansa fundamentalmente en los propios individuos
(9,7%) o de los que estiman que el Estado debería
concentrar su acción protectora en los más desfavo-
recidos (21,0%). Entre los mayores de 65 años las
proporciones son bastante similares, aunque son al-
gunos más los que confían en un Estado de carácter
asistencial (24,6%). Si los españoles confían al Esta-
do su bienestar general, también lo hacen en relación
a la dependencia, a la que entienden sobre todo
como un derecho que el Estado debe hacer posible
(61,2%), prácticamente nadie cree que sea un pro-
blema que deban resolver exclusivamente las fami-
lias (1,5%) y el 34,6% se sitúa en una posición inter-
media que consiste en considerar que la solución
corresponde a las familias fundamentalmente, pero
que el Estado debe ayudarles en el desarrollo de esta
función. El veredicto de la sociedad española es me-
nos rotundo cuando se trata de repartir las responsa-
bilidades entre Administraciones, aunque en general
confían más en la Administración central (32,7%), no
confían mucho menos en los Ayuntamientos y las Co-
munidades Autónomas, además existe una propor-
ción importante de personas que no se inclinan por
ninguna opción (14,3%). Entre los mayores también
la Administración central es la prioritaria (28,1%),
seguida de cerca por la Administración municipal
(26,0%) y a mayor distancia por la autonómica
(18,0%) y acompañadas, las tres, de una proporción
elevadísima de personas que no saben qué contestar
(25,6%). Es probable que este sea un asunto menor
para los ciudadanos españoles, que deseen la garan-
tía del Estado, pero se detengan menos en el detalle
de la parte del Estado que debe proporcionar o hacer-
se responsable de la ayuda (Gráficos 5.17 y 5.18).

También hay menos ambigüedades en la valoración
de los distintos servicios y prestaciones habituales
para la atención de la dependencia. En esta valora-

ción se intercalan las soluciones familiares o infor-
males con las de carácter más institucional y formal.
El primer lugar lo ocupa la atención a domicilio, más
valorada aún entre los mayores que entre las perso-
nas más jóvenes, la segunda y tercera posición se las
disputan las Residencias de mayores y el salario a los
cuidadores informales, los mayores se inclinan algo
más por la solución del alojamiento permanente y el
resto de los grupos de edades, por la solución infor-
mal. A continuación aparecen los Centros de Día, con
una aceptación considerable tanto entre el conjunto
de los españoles (21,3%) como entre los mayores
(20,0%). A mayor distancia aparecen la reducción de
jornada laboral para cuidadores informales y las es-
tancias temporales en Residencias, las primeras son
consideradas más apropiadas por los mayores, las se-
gundas, por los más jóvenes. Las últimas posiciones
corresponden a las ayudas técnicas, las deducciones
fiscales y las acciones de formación y orientación de
cuidadores (Tabla 5.35, Gráfico 5.19).

En la fecha de realización del sondeo, es decir, en
mayo de 2006, la iniciativa de legislar sobre la de-
pendencia todavía era bastante desconocida para el
conjunto de los españoles: el 35,0% de las personas
de todas las edades y el 26,9% de los mayores dijeron
no haber oído hablar de que se hubiera aprobado la
presentación de la ley al Parlamento. Sin embargo,
entre quienes conocían la iniciativa la valoración de
la ley era decididamente favorable: las tres cuartas
partes de los españoles de todas las edades y de los
mayores la valoraron como muy positiva (34,5% de
los mayores y 31,8% de las personas de todas las
edades) o bastante positiva (41,0 y 45,0%, respecti-
vamente). Obviamente, los aspectos más concretos
de la ley eran aún menos conocidos por el conjunto
de los ciudadanos, entre ellos los aspectos financie-
ros. A este respecto los españoles rechazan con bas-
tante rotundidad que sean los propios usuarios los
que asuman la totalidad de los gastos que ocasione
su atención, sin embargo, ante la alternativa de que
la Administración los financie en su totalidad o limite
su apoyo a quienes no tengan recursos suficientes,
las opiniones están más divididas: el 47,9% de las
personas de todas las edades y el 46,5% de los mayo-
res estiman que los gastos debería asumirlos en su
totalidad el Estado a la manera de lo que sucede con
los gastos sanitarios; pero los partidarios de que el
Estado sólo asuma los imputables a aquellas perso-
nas que carezcan de los medios suficientes para
afrontarlos por sí mismos, están muy próximas:
44,6% de los españoles de todas las edades y 43,0%
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de los mayores de 65 años. No obstante, más adelan-
te en la encuesta, se realiza una indagación similar
con una formulación diferente, en este caso las alter-
nativas que se plantean son dos: que la financiación
de la protección a la dependencia sea responsabili-
dad de todos y se sufrague a través de los impuestos
generales y, en segundo lugar, que los usuarios asu-
man parte de los gastos en función de sus ingresos.
En este caso, las preferencias son algo más claras, y
se impone la alternativa del copago en función de las
rentas de los usuarios (56,7%, frente a 38,1% para
todas las edades y 51,9% frente a 37,0% entre las
personas mayores) (Tablas 5.36 y 5.37).

Se planteaban, por fin, en el sondeo dos preguntas
relacionadas con la ayuda informal. En primer lugar,
las preferencias de los ciudadanos por estos cuidados
en oposición a la atención profesional y, en segundo
lugar, la aceptación de la consideración de la activi-
dad de los cuidadores familiares como un trabajo
más con derecho a retribución y a la acción protecto-
ra de la Seguridad Social. En la primera de las cues-
tiones la población española está dividida, pero esa
división refleja sobre todo la posición de las personas
más jóvenes, que se inclinan por la ayuda profesio-
nal; a medida que aumenta la edad de la persona que
contesta aumenta la valoración de la alternativa
contraria, de manera que entre los mayores ya el
61,6% se muestra a favor de la ayuda familiar, frente
al 29,1% que se inclina por la atención profesional.
En la segunda de las preguntas, sin embargo, no hay
ninguna duda, los españoles de todas las edades
muestran su apoyo al reconocimiento de la atención
informal como actividad profesional: cerca de nueve
de cada diez españoles se muestra muy o bastante de
acuerdo con la propuesta (Tabla 5.38).

3. LA EXPERIENCIA DE ENVEJECER

La experiencia de envejecer está modulada, segura-
mente, por un conjunto casi infinito de característi-
cas y circunstancias, referidas a ámbitos tan variados
como los aspectos fisiológicos del envejecimiento o
las características de la personalidad de la persona
que envejece, a otras que tienen que ver con el entor-
no en su dimensión social y de medio físico. Lo que a
continuación se expone, desde luego, no da cuenta
de tal variedad de factores. En realidad, se acude más
bien a las manifestaciones de esa experiencia en for-
ma de sentimientos generales ante la vida, de aspec-
tos vitales más importantes y del sentimiento con

respecto a determinados problemas generales. Se in-
cluye además un conjunto pequeño de indicadores
relativos a inseguridad ciudadana y victimización,
una faceta de la vida que durante mucho tiempo
se ha considerado determinante en la vida de los ma-
yores.

3.1. INSEGURIDAD CIUDADANA
Y VICTIMIZACIÓN

La visión tradicional de la vivencia de las personas
mayores con respecto al mundo del delito sostiene
que los mayores, aunque no suelen ser las víctimas
más importantes, son sin embargo las personas más
sensibles a los problemas de inseguridad ciudadana.
De hecho, las informaciones de las que disponemos
nos dicen que, en efecto, los mayores no suelen ser
víctimas preferentes de delitos y faltas. Según el
Anuario del Ministerio del Interior de 2005, los ma-
yores suponen menos del uno por ciento de la mayor
parte de los actos delictivos registrados. Si tenemos
en cuenta que a 1 de enero de 2005 los mayores
constituían el 16,6% de toda la población española,
es evidente que sufren los efectos de la delincuencia
en menor medida que otros grupos de edades. Incluso
en aquellas clases de delitos en las que la presencia
de los mayores como víctimas es mayor (delitos con-
tra el patrimonio, lesiones, malos tratos en el ámbito
familiar y trato denigrante) el porcentaje nunca al-
canza al 7%. En realidad, tan sólo en un tipo de deli-
to, aunque un tanto particular, los mayores sufren
una incidencia similar a su peso en la población, se
trata de los suicidios: según el Ministerio del Interior
el 16,7% de todos ellos corresponde a una persona de
65 o más años. Otro tanto sucede con la violencia do-
méstica ejercida por parejas actuales o antiguas, la
información que proporciona el Instituto de la Mujer
indica que el 1,7% de los delitos cometidos contra
mujeres y el 2,7% de los cometidos contra los hom-
bres corresponden a mayores. La proporción ha sido
más o menos la misma desde 2002 hasta 2005 (Ta-
blas 5.39 y 5.40). Algo parecido sucede con los acci-
dentes de tráfico, los conductores mayores suponen
el 8,4% de los conductores con licencias ordinarias
en nuestro país, en número absolutos son 1.750.000
personas. Su tasa de siniestralidad en accidentes con
víctimas es, sin embargo, más baja que la de cual-
quier otro grupo de edades: 0,38 entre los 65 y 74
años y 0,43 por encima de los 75 años; lo que signifi-
ca que de cada diez mil conductores mayores, cuatro
se han visto afectados en algún accidente con vícti-
mas (Tablas 5.41 y 5.42, Gráfico 5.20).
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3.2. SENTIMIENTOS GENERALES ANTE 
LA VIDA Y OTRAS FACETAS DE LA
EXPERIENCIA DE ENVEJECER

Los mayores resultan estar bastante satisfechos con
la manera en que transcurren sus vidas, podemos
comprobarlo con el indicador de sentimientos gene-
rales ante la vida de los mayores de 60 años en com-
paración con otros grupos de edades. Aunque, en ge-
neral, el grado de satisfacción con la vida disminuye
con la edad, las diferencias entre los mayores y el con-
junto de la población no son significativas: el 77,9%
de los mayores de 60 años está muy o bastante satis-
fecho/a con su vida, frente al 85,2% de la población
de todas las edades. Tampoco existen diferencias ro-
tundas en la importancia de los aspectos vitales más
importantes: para los mayores como para el conjunto
de la población española, la familia, seguida del tra-
bajo y de los amigos. En la encuesta no se ha pregun-
tado sobre la salud, si se hubiera hecho también ocu-
paría uno de los primeros lugares en la lista de
prioridades de los mayores. Quizá la diferencia más
notable se refiere a la consideración de la importancia
de la religión que, entre los mayores, resulta bastante
más importante que para el conjunto de la sociedad
española. No parece, sin embargo, que sea éste un
efecto de la edad, sino más bien uno de carácter ge-
neracional (Tabla 5.43, Gráficos 5.21 y 5.22).

La consideración de los problemas más importantes
desde el punto de vista de la sociedad española o

desde el punto de vista individual refleja algunas di-
ferencias que es de interés destacar. Como en otras
ocasiones, tampoco ahora existe una discrepancia
fundamental entre mayores y personas más jóvenes,
tan sólo algunos matices de cierta relevancia. En re-
lación con los problemas a los que se enfrenta la so-
ciedad española, mayores y demás ciudadanos colo-
can en los primeros puestos inmigración, paro e
inseguridad ciudadana. Las diferencias empiezan a
aparecer alrededor del cuarto problema, para el con-
junto de los españoles este lugar lo ocupa la vivienda,
pero para los mayores, esta preocupación está bas-
tante por detrás de otras como el terrorismo. A la in-
versa sucede con las pensiones, por ejemplo, que es
objeto de una cierta preocupación por parte de los
mayores, que lo sitúan como el sexto problema de Es-
paña, mientras que para el conjunto de los españoles
apenas aparece en el lugar duodécimo. Más diferen-
tes son las clasificaciones cuando se inquiere por los
problemas que más les afectan personalmente. Para
los mayores las pensiones son la mayor preocupa-
ción, para el resto es el paro. El capítulo se cierra con
un indicador de la importancia de la edad y de la me-
dida en que este dato biológico puede condicionar la
vida personal y social de los mayores. Precisamente a
juicio de los más mayores, la edad, «ser viejo» aparece
como el motivo principal de discriminación entre
personas en nuestro país. Para las personas más jóve-
nes este obstáculo es bastante menos evidente (Ta-
blas 5.44 y 5.45).
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 Total 

FORMAS DE CONVIVENCIA

 Pareja sin 
hijos

 Pareja con 
hijos

 Padre o madre 
con hijos  Solo  Otros hogares 

familiares
 Hogares 
colectivos

Alemania (2)  13.966.600    55,9    1,0    2,2    36,6    4,1    _   

Austria  1.241.679    41,6    7,9    5,2    32,5    8,5    4,2  

Chipre  80.473    53,1    9,9    4,3    20,9    8,1    3,6   

Dinamarca  791.828    50,0    0,3    0,0    49,6   _  _   

Eslovaquia  610.923    38,5    8,1    6,2    40,0    7,2    0,0 

Eslovenia  288.981    37,8    11,8    7,6    25,3    14,2    3,4

España  6.958.516   40,4   17,0   6,8   19,5   14,0   2,3 

Estonia  205.157    35,2    5,2    7,3    35,6    14,8    1,7   

Finlandia  777.198    43,3    5,1    4,1    38,0    6,4    3,1  

Francia  9.299.480    48,8    5,5    3,2    30,7    6,1    5,7  

Grecia  1.792.404    45,4    14,6    6,0    17,8    13,8    2,5 

Hungría  1.546.250    41,9    4,8    4,1    30,6    16,1    2,5   

Irlanda  423.222    30,4    15,0    8,9    26,9    11,7    7,2  

Italia  10.645.874    40,6    14,0    6,4    26,8    10,1    2,1

Letonia (3)  352.083   _  34,0    9,0    23,4    32,2    1,5   

Lituania  489.348    47,1    0,2    0,0    29,8    21,9    1,1  

Países Bajos  2.174.425    51,2    4,2    2,2    33,1    2,7    6,5

Polonia  4.852.600    38,3    10,8    9,4    26,1    14,2    1,2

Portugal  1.693.493    46,1    12,3    6,0    19,0    13,0    3,6   

Reino Unido  9.340.995    45,6    6,1    4,4    34,5    4,8    4,6   

República Checa  1.410.571    42,7    5,8    5,4    34,1    9,7    2,3   

TABLA 5.1
Formas de convivencia de la población mayor en 21 países de la Unión Europea, CIRCA 2001 (1)

(1) Ver anexo «Fuentes de información».
(2) Sólo población en viviendas familiares.
(3) No ofrece información separada para las parejas que viven con o sin hijos.

Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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GRÁFICO 5.1
Formas de convivencia de la población mayor en 21 países de la Unión Europea, CIRCA 2001 (1)
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Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Ambos sexos
Total 65 a 74 años 75 a 84 años 85 o más años

Alemania  55,9    67,9    44,3    18,4   
Austria  41,6    51,3    35,8    14,6   
Chipre  53,1    61,6    47,2    24,3   
Dinamarca  50,0    63,3    42,1    17,2   
Eslovaquia  38,5    45,5    30,8    13,1   
Eslovenia  37,8    44,5    30,2    12,8   
España  40,4   45,0   39,4   17,7 
Estonia  35,2    42,7    25,6    11,1   
Finlandia  43,3    54,0    34,6    12,9   
Francia  48,8    58,6    44,2    18,2   
Grecia  45,4    49,3    42,0    24,8   
Hungría  41,9    50,1    33,3    14,9   
Italia  40,6    46,5    38,8    18,2   
Letonia  34,0    42,6    21,6    7,8   
Lituania  47,1    56,1    35,3    16,9   
Países Bajos  51,2    62,9    43,2    15,6   
Polonia  38,3    45,2    30,3    12,7   
Portugal  46,1    53,1    40,9    19,2   
Reino Unido  45,6    56,5    39,7    15,6   
República Checa  42,7    51,9    33,1    12,7   

TABLA 5.2
Mayores que viven con su pareja y sin hijos, por grupos de edad, en la Unión Europea, CIRCA 2001 

(Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Hombres Mujeres

Total 65 a 
74 años

75 a 
84 años

85 o más
años Total 65 a 

74 años
75 a 

84 años
85 o más

años
Alemania  78,0    81,4    76,2    49,2    40,9    56,5    28,2    6,1   
Austria  61,4    62,5    63,4    43,8    29,5    42,3    22,4    4,9   
Chipre  67,0    71,8    65,8    41,7    41,9    52,9    32,7    12,1   
Dinamarca  68,0    74,0    64,1    41,9    37,1    53,9    27,6    7,3   
Eslovaquia  59,4    62,0    58,0    35,8    25,8    34,3    16,1    3,4   
Eslovenia  56,5    56,8    58,9    40,5    26,6    35,6    17,5    3,4   
España  51,7   49,7   58,0   41,3   32,1   41,1   27,1   7,5 
Estonia  58,9    61,3    56,1    39,8    23,7    31,8    14,7    3,6   
Finlandia  61,7    65,0    59,8    37,1    31,8    45,3    22,0    5,3   
Francia  66,0    68,4    67,2    45,2    37,1    50,7    29,8    7,9   
Grecia  57,9    57,0    62,4    48,6    35,1    42,6    26,2    9,3   
Hungría  65,8    69,1    63,7    41,6    27,7    37,4    17,6    4,3  
Italia  55,2    53,5    61,3    45,5    30,4    40,7    24,7    6,5   
Letonia  43,0    47,5    33,3    21,9    29,7    39,9    17,6    3,8   
Lituania  75,7    79,2    71,8    51,0    32,0    42,0    20,2    4,6   
Países Bajos  68,9    73,1    66,8    39,0    38,9    54,2    28,9    7,4   
Polonia  57,5    59,2    56,7    38,2    26,6    35,2    17,0    3,7   
Portugal  60,3    62,6    60,4    39,6    35,9    45,5    28,0    9,8   
Reino Unido  60,4    64,7    58,2    37,3    35,0    49,3    27,5    7,4   
República Checa  64,0    67,3    61,6    38,4    29,3    40,7    18,0    3,3   

TABLA 5.3
Mayores que viven con su pareja y sin hijos, por sexo y grupos de edad, en la Unión Europea, 

CIRCA 2001 (Porcentajes con respecto a la población de cada grupo de edad y sexo)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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GRÁFICO 5.2
Personas mayores en pareja, por sexo y grupos de edad
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Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Total 65 a 74 años 75 a 84 años 85 o más años
Alemania*  1,0    1,6    0,2    0,0   
Austria  7,9    11,8    4,3    1,2   
Chipre  9,9    13,4    6,2    2,5   
Dinamarca  0,3    0,6    0,1    0,0   
Eslovaquia  8,1    10,9    4,2    1,8   
Eslovenia  11,8    16,0    5,8    1,9   
España  17,0   24,0   9,2   3,2 
Estonia  5,2    6,6    3,1    1,4   
Finlandia  5,1    6,8    3,4    1,1   
Francia  5,5    7,8    3,3    1,1   
Grecia  14,6    18,9    8,0    3,7   
Hungría  4,8    6,5    2,5    2,3   
Italia  14,0    20,4    7,2    2,5   
Letonia  34,0    42,6    21,6    7,8   
Lituania  0,2    0,3    0,0    0,0   
Países Bajos  4,2    6,0    2,4    0,7   
Polonia  10,8    14,0    6,2    2,2   
Portugal  12,3    16,5    7,2    3,1   
Reino Unido  6,1    8,7    3,7    1,5   
República Checa  5,8    7,9    3,2    1,1   

TABLA 5.4
Mayores que viven en pareja y con algún hijo, por grupos de edad, en la Unión Europea, CIRCA 2001

(Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Hombres Mujeres

Total 65 a 
74 años

75 a 
84 años

85 o más
años Total 65 a 

74 años
75 a 

84 años
85 o más

años
Alemania*  2,0    2,7    0,5    0,1    0,3    0,6    0,1    0,0 
Austria  13,2    16,6    8,6    4,0    4,7    8,0    2,2    0,3 
Chipre  14,0    17,8    9,5    4,6    6,7    9,6    3,6    1,1  
Dinamarca  0,8    1,2    0,2    0,0    0,0    0,1    0,0   _
Eslovaquia  14,0    17,4    8,4    4,6    4,6    6,6    1,9    0,6
Eslovenia  20,3    23,7    12,9    8,3    7,0    10,4    3,0    0,4
España  24,5   31,2   15,1   7,8   11,6   18,0   5,4   1,2   
Estonia  9,5    10,5    7,2    5,5    3,2    4,4    1,7    0,4  
Finlandia  8,0    9,2    6,2    3,4    3,3    5,0    2,0    0,4 
Francia  8,5    10,8    5,6    3,0    3,5    5,5    1,8    0,4  
Grecia  21,9    26,9    13,5    7,5    8,7    12,0    3,8    1,2
Hungría  8,7    10,7    5,1    5,1    2,6    3,6    1,1    1,2   
Italia  21,9    28,6    13,1    6,7    8,4    13,7    3,5    0,7
Letonia  43,0    47,5    33,3    21,9    29,7    39,9    17,6    3,8
Lituania  0,5    0,7    0,1    0,0    0,0    0,0    0,0   _
Países Bajos  6,4    8,0    4,0    2,0    2,8    4,3    1,4    0,3 
Polonia  17,8    20,9    12,2    6,8    6,5    9,2    3,2    0,6
Portugal  18,0    22,3    11,8    7,2    8,2    11,9    4,2    1,3
Reino Unido  8,9    11,4    5,9    3,4    4,1    6,4    2,3    0,8
República Checa  10,0    12,2    6,3    3,4    3,2    4,7    1,5    0,3

TABLA 5.5
Mayores que viven en pareja y con algún hijo, por sexo y grupos de edad, en la Unión Europea,

CIRCA 2001 (Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

GRÁFICO 5.3
Personas mayores que viven en pareja y con algún hijo
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Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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GRÁFICO 5.4
Personas mayores que viven en pareja con o sin hijos
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Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Ambos sexos
Total 65 a 74 años 75 a 84 años 85 o más años

Alemania*  2,2    2,1    2,4    2,5   
Austria  5,2    4,7    5,5    6,4   
Chipre  4,3    3,3    4,9    7,3   
Dinamarca  0,0    0,1    0,0    0,0   
Eslovaquia  6,2    6,3    6,2    5,0   
Eslovenia  7,6    7,1    8,1    9,2   
España  6,8    6,2    6,9    9,4 
Estonia  7,3    6,0    8,6    12,3   
Finlandia  4,1    3,1    5,2    5,5   
Francia  3,2    3,0    3,3    3,8   
Grecia  6,0    5,1    6,6    10,9   
Hungría  4,1    4,1    4,1    4,1   
Italia  6,4    6,1    6,3    8,1   
Letonia  9,0    8,8    9,8    7,9   
Lituania  0,0    0,0    0,0   _

Países Bajos  2,2    1,9    2,5    2,9   
Polonia  9,4    8,2    10,8    13,2   
Portugal  6,0    5,3    6,3    9,7   
Reino Unido  4,4    3,7    4,9    6,0   
República Checa  5,4    4,7    6,1    7,7   

TABLA 5.6
Mayores que viven solos con algún hijo, por grupos de edad, en la Unión Europea, CIRCA 2001 

(Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Hombres Mujeres

Total 65 a 
74 años

75 a 
84 años

85 o más
años Total 65 a 

74 años
75 a 

84 años
85 o más

años
Alemania*  0,9    0,9    1,2   _  3,0    3,1    3,0    2,8   
Austria  2,2    2,0    2,2    3,6    7,0    6,8    7,1    7,4   
Chipre  1,8    1,1    2,3    4,9    6,2    5,2    7,0    9,0   
Dinamarca  0,1    0,1    0,0    0,0    0,0    0,0   _ _
Eslovaquia  2,8    2,5    3,1    4,1    8,3    8,9    7,8    5,4
Eslovenia  3,0    2,7    3,2    5,8    10,3    10,3    10,3    10,3   
España  3,1   2,7   3,3   5,9   9,4   9,1   9,4   11,0 
Estonia  2,5    2,0    3,1    5,8    9,6    8,4    10,5    14,0 
Finlandia  1,7    1,2    2,2    3,8    5,6    4,6    6,7    6,1 
Francia  1,2    1,1    1,2    2,0    4,5    4,4    4,5    4,5   
Grecia  2,2    1,9    2,3    5,3    9,1    8,0    10,0    14,5  
Hungría  1,7    1,6    1,7    2,6    5,5    5,8    5,3    4,7   
Italia  2,9    2,7    2,9    4,8    8,8    8,9    8,4    9,4   
Letonia  3,5    3,1    4,4    4,6    11,6    12,1    11,6    8,9
Lituania  0,0    0,1    0,0   _  0,0    0,0    0,0   _
Países Bajos  1,0    0,9    1,1    1,9    3,0    2,8    3,3    3,2 
Polonia  3,6    3,0    4,5    7,6    12,9    11,9    13,9    15,2   
Portugal  2,4    1,8    2,7    5,7    8,6    8,1    8,7    11,6 
Reino Unido  2,2    1,8    2,6    3,8    6,0    5,4    6,4    6,9   
República Checa  2,3    1,9    2,6    4,9    7,4    6,8    7,9    8,8   

TABLA 5.7
Mayores que viven solos con algún hijo, por sexo y grupos de edad, en la Unión Europea, CIRCA 2001

(Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

GRÁFICO 5.5
Personas mayores que viven solas con algún hijo
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Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Total 65 a 74 años 75 a 84 años 85 o más años
Alemania * 36,6 26,1 48,1 65,1
Austria 32,5 24,7 40,5 44,2
Chipre 20,9 16,2 27,2 27,6
Dinamarca 49,6 36,1 57,9 82,8
Eslovenia 25,3 21,0 33,0 29,6
Eslovaquia 40,0 32,3 49,7 61,7
España 19,5 14,6 25,2 28,3
Estonia 35,6 32,3 42,2 38,3
Finlandia 38,0 30,6 46,1 51,8
Francia 30,7 24,2 37,5 42,1
Grecia 17,8 15,1 22,4 22,9
Hungría 30,6 26,7 36,7 34,8
Italia 26,8 19,5 33,8 41,3
Letonia 23,4 22,1 27,2 21,3
Lituania 29,8 26,8 36,0 31,6
Países Bajos 33,1 25,2 42,0 45,7
Polonia 26,1 22,1 32,2 35,4
Portugal 19,0 15,4 24,2 23,1
República Checa 34,1 28,3 41,9 46,2
Reino Unido 34,5 26,1 42,0 49,5

TABLA 5.8
Mayores que viven solos, por grupos de edad, en la Unión Europea, CIRCA 2001 

(Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad). Ambos sexos

* Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database.Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Hombres Mujeres

Total 65 a 
74 años

75 a 
84 años

85 o más
años Total 65 a 

74 años
75 a 

84 años
85 o más

años
Alemania * 16,9 13,6 20,1 38,9 49,9 36,6 62,3 74,7
Austria 15,9 13,4 17,9 28,2 42,7 33,7 51,4 49,5
Chipre 10,9 6,7 15,1 23,5 29,0 24,2 36,7 30,4
Dinamarca 31,2 24,6 35,7 58,1 62,8 46,0 72,4 92,7
Eslovenia 11,4 10,1 13,8 18,1 33,5 28,9 41,3 33,4
Eslovaquia 20,1 15,5 25,8 43,9 52,0 43,7 62,5 69,4
España 10,8 9,0 12,4 18,8 25,9 19,4 33,6 32,4
Estonia 19,6 18,1 22,4 28,0 43,4 40,7 49,3 41,1
Finlandia 21,9 19,2 24,7 37,4 48,0 39,7 56,9 56,3
Francia 16,5 13,9 18,1 27,9 40,4 32,4 49,7 47,5
Grecia 9,1 7,4 11,1 16,6 24,9 21,7 31,1 26,9
Hungría 15,4 12,8 19,0 25,9 39,5 36,0 45,9 38,4
Italia 13,6 10,6 15,8 26,8 36,0 26,8 45,1 47,5
Letonia 12,7 12,0 14,1 16,6 28,5 27,8 31,6 22,6
Lituania 14,3 12,8 16,5 22,3 38,0 35,3 44,0 34,9
Países Bajos 17,7 14,4 21,1 31,8 43,9 34,5 54,6 50,6
Polonia 13,8 11,9 16,6 24,5 33,7 29,3 40,0 39,3
Portugal 10,1 7,9 12,8 17,4 25,3 21,5 31,7 25,7
República Checa 18,3 15,2 22,2 33,9 44,1 37,8 52,4 50,7
Reino Unido 21,9 17,6 25,8 36,9 43,6 33,6 52,6 54,2

TABLA 5.9
Mayores que viven solos, por sexo y grupos de edad, en la Unión Europea, CIRCA 2001 

(Porcentajes con respecto al total de cada grupo de edad). Ambos sexos

* Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database.Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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GRÁFICO 5.6
Personas mayores que viven solas
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Fuente: EUROSTAT - Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

En hogares familiares con personas que no forman 
parte de su núcleo Como hijos en los hogares parentales

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Alemania*  _    _    _    _    _    _   
Austria  5,9    3,3    7,5    0,11    0,10    0,11   
Chipre  5,1    2,3    7,4    0,13    0,06    0,19   
Dinamarca  _    _    _    _    _    _   
Eslovaquia  3,1    1,5    4,1    0,18    0,24    0,14   
Eslovenia  9,6    3,9    13,0    0,09    0,08    0,10   
España  8,1   4,6   10,6   0,17   0,18   0,17 
Estonia  9,5    4,1    12,1    0,19    0,15    0,22   
Finlandia  _    _    _    0,06    0,09    0,04   
Francia  3,0    1,8    3,8    0,13    0,15    0,11   
Grecia  9,9    4,2    14,5    0,22    0,14    0,28   
Hungría  10,5    4,2    14,2    0,30    0,41    0,24   
Irlanda  _    _    _    _    _    _   
Italia  5,6    2,5    7,7    0,18    0,19    0,17   
Letonia  _    _    _    0,09    0,09    0,09   
Lituania  7,3    2,8    9,6    _    _    _   
Países Bajos  1,8    1,6    1,9    0,03    0,05    0,03   
Polonia  11,2    4,9    15,1    0,17    0,13    0,20   
Portugal  10,0    4,9    13,7    0,23    0,10    0,32   
Reino Unido  2,3    2,2    2,4    0,13    0,13    0,12   
República Checa  5,4    2,1    7,4    0,11    0,08    0,13   

TABLA 5.10
Mayores que viven en calidad de hijos en los hogares parentales y mayores que viven en hogares

familiares con personas que no forman parte de su núcleo familiar en la Unión Europea, CIRCA 2001 
(Porcentajes con respecto al total de cada sexo)

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Personas en hogares de más de cuatro miembros Personas en hogares multigeneracionales

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  Ambos sexos  Hombres  Mujeres 
Austria  5,8    6,3    5,6    3,5    4,7    2,7   
Chipre  4,1    3,4    4,7    2,3    2,7    2,0   
Dinamarca  0,7    0,8    0,6    0,6    0,6    0,5   
Eslovaquia  2,6    2,3    2,8    24,3    23,6    24,7   
España  10,1   10,3   9,9   5,6   6,7   4,9 
Estonia  4,4    3,9    4,6    2,4    3,5    1,9   
Finlandia  1,9    2,1    1,8    1,4    1,9    1,1   
Francia  1,9    2,1    1,7    1,1    1,3    0,9   
Grecia  10,5    9,6    11,2    5,8    6,9    4,9   
Hungría  6,1    5,5    6,4    3,7    5,1    2,9   
Irlanda  5,9    6,1    5,8    1,0    1,2    0,9   
Letonia  0,4    0,3    0,4    0,3    0,3    0,3   
Lituania  7,5    6,9    7,9    1,7    2,7    1,1   
Países Bajos  1,1    1,2    1,0   _ _ _
Polonia  12,5    12,3    12,7    8,0    10,5    6,5   
Reino Unido  1,5    1,7    1,4   _  3,7    4,1   
República Checa  2,6    2,2    2,9    1,4    1,9    1,1   

TABLA 5.11
Indicadores de complejidad de los hogares en los países de la Unión Europea, CIRCA 2001. Personas

que viven en determinado tipo de hogar con respecto a la población en viviendas familiares

– Sin datos.

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Total 65 a 74 años 75 a 84 años 85 y más años
Austria  3,1    0,7    3,3    13,6   
Bélgica  4,9    1,0    5,2    24,8   
Chipre  3,2    0,7    3,9    15,3   
Eslovaquia  1,9    1,1    2,6    5,6   
España  1,2    0,4    1,5    4,7 
Estonia  1,6    0,9    2,0    5,4   
Finlandia  1,8    0,4    2,0    8,7   
Francia  4,3    1,0    4,0    18,7   
Grecia  0,5    0,2    0,8    2,3   
Hungría  2,0    1,0    2,7    6,8   
Irlanda  3,5    0,8    4,3    16,5   
Italia  1,4    0,4    1,4    5,9   
Letonia  1,2    0,8    1,5    3,2   
Lituania  1,0    0,6    1,2    2,7   
Luxemburgo  4,1    0,7    4,9    21,4   
Países Bajos  4,6    0,6    5,0    25,0   
Polonia  0,7    0,4    1,0    2,6   
Portugal  3,0    0,9    4,1    12,2   
Reino Unido  2,0    0,3    1,8    9,9   
República Checa  2,0    0,7    2,5    8,7   

TABLA 5.12
Mayores en Residencias, por grupos de edad, en los países de la Unión Europea, CIRCA 2001

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Hombres Mujeres

Total 65 a 
74 años

75 a 
84 años

85 y más
años Total 65 a 

74 años
75 a 

84 años
85 y más

años
Austria  1,5    0,6    1,8    8,1    4,0    0,8    4,0    15,5  
Bélgica  2,5    0,9    3,0    15,0    6,6    1,2    6,6    28,2   
Chipre  2,2    0,5    2,4    12,0    4,1    0,9    5,0    17,6  
Eslovaquia  1,6    1,1    2,2    4,5    2,1    1,1    2,9    6,0
España  0,8   0,4   1,1   3,2   1,5   0,5   1,8   5,3 
Estonia  1,4    1,2    1,7    2,9    1,7    0,8    2,1    6,1   
Finlandia  1,0    0,4    1,4    5,5    2,2    0,4    2,3    9,7 
Francia  2,6    1,1    2,8    11,7    5,5    1,0    4,7    21,4 
Grecia  0,3    0,1    0,4    1,2    0,7    0,2    1,1    3,0   
Hungría  1,4    0,9    1,8    4,2    2,4    1,0    3,1    7,9   
Irlanda  2,1    0,7    3,1    10,5    4,6    0,9    5,2    19,1 
Italia  0,7    0,3    0,9    3,0    1,8    0,4    1,7    7,2   
Letonia  1,1    1,0    1,3    2,2    1,2    0,7    1,6    3,5   
Lituania  0,9    0,8    1,0    1,5    1,0    0,5    1,3    3,1  
Luxemburgo  1,8    0,4    2,4    12,9    5,6    0,9    6,2    24,4   
Países Bajos  2,4    0,4    3,1    18,1    6,2    0,7    6,1    27,4   
Polonia  0,6    0,4    0,7    1,5    0,8    0,4    1,1    2,9   
Portugal  2,2    0,8    3,2    9,7    3,6    1,0    4,8    13,4 
Reino Unido  1,0    0,3    1,2    5,7    2,7    0,3    2,3    11,5   
República Checa  1,3    0,7    1,8    5,8    2,4    0,8    2,9    9,8   

TABLA 5.13
Mayores en Residencias, por sexo y grupos de edad, en los países de la Unión Europea, CIRCA 2001

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

GRÁFICO 5.7
Hogares y personas según la edad del sustentador principal, 2003
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Fuente: INE, Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Resultados anuales, 2003.
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 Total  65 o más años
 Personas %  Personas %

Total  21.900    605   
Hombres  18.111    82,7    504    83,3   
Mujeres  3.790    17,3    101    16,7   

Estado civil
Soltero/a  12.279    56,1    290    47,9   
Casado/a o en pareja de hecho  3.822    17,5    29    4,8   
Viudo/a  541    2,5    54    8,9   
Divorciado o separado/a legalmente o de hecho  4.911    22,4    214    35,4   
NS./NC.  348    1,6    18    3,0   

Tiempo sin alojamiento propio
Menos de 6 meses  6.591    30,1    87    14,4   
De 6 a 36 meses  6.455    29,5    146    24,1   
Más de 3 años  8.206    37,5    362    59,8   
NS./NC.  648    3,0    10    1,7   

Razones para abandonar su alojamiento (respuesta múltiple)
Por separación de la pareja  4.430    20,2    139    23,0   
Por haber sufrido violencia usted o sus hijos  2.152    9,8    49    8,1   
Porque el edifi cio donde vivía estaba en ruina, fue demolido o ardió  937    4,3    37    6,1   
Porque le desahuciaron de la vivienda  1.727    7,9    86    14,2   
Porque se le acabó el contrato de alquiler  735    3,4    30    5,0   
Porque usted o su pareja no pudieron pagar más el alojamiento  2.498    11,4    75    12,4   
Porque perdió el trabajo  6.678    30,5    53    8,8   
Por  hospitalización  1.210    5,5    31    5,1   
Porque estuvo privado de libertad  1.312    6,0    7    1,2   
Porque cambió de localidad  4.213    19,2    59    9,8   
Por otras razones  9.920    45,3    333    55,0   
NS./NC.  616    2,8    3    0,5   

Lugar de pernoctación
Alojamiento colectivo  9.739    44,5    471    77,9   
Piso o casa  3.628    16,6    64    10,6   
Pensión u hostal  316    1,4    11    1,8   
Lugares no previstos para el alojamiento  8.218    37,5    59    9,8   

Fuente principal de ingresos
Sin ingresos  116    0,5   _ _
Por su trabajo  4.350    19,9    12    2,0   
Por la venta de objetos  710    3,2    4    0,7   
Por la prestación de servicios  911    4,2    19    3,1   
Pensión de invalidez  709    3,2    33    5,5   
Pensión de jubilación  272    1,2    209    34,5   
Pensión de viudedad  45    0,2    13    2,1   
Pensión no contributiva  1.091    5,0    210    34,7   
Otra prestación  1.753    8,0    15    2,5   
Recibe la ayuda de un familiar, amigo o conocido  3.593    16,4    12    2,0   
Recibe la ayuda de gente de la calle  3.109    14,2    3    0,5 
Recibe ayuda de una ONG  300    1,4   _ _
Otros  338    1,5   _ _
NS./NC.  4.604    21,0    76    12,6   

TABLA 5.14
Características de las personas sin hogar en España: población de todas las edades y mayores 

de 65 años, 2005

Fuente: INE, Encuesta sobre las personas sin hogar, 2005.
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 60 a 69 años  70 a 79 años  80 o más años

Hombres Mujeres Ambos
sexos Hombres Mujeres Ambos

sexos Hombres Mujeres Ambos
sexos

Su
ec

ia

Cinco  _    0,7    0,4    _    _    _    _    _    _   
Cuatro  14,8    19,7    17,3    14,7    23,6    19,8    31,5    52,2    44,5   
Tres  63,5    62,2    62,8    69,0    57,5    62,5    52,7    25,8    35,9   
Dos  15,7    10,5    13,0    7,6    6,4    6,9    5,7    3,8    4,6   
Una  6,4    6,9    6,4    8,6    12,5    10,8    10,0    18,1    15,1   
Cinco  0,5    0,4    0,4    _    0,4    0,2    _    _    _   

Di
na

m
ar

ca

Cuatro  14,1    13,8    14,0    11,0    19,2    15,5    39,8    52,1    48,2   
Tres  65,8    68,1    66,9    67,1    61,2    63,9    47,8    22,4    30,5   
Dos  12,2    12,3    12,2    8,2    7,0    7,6    5,0    8,4    7,3   
Una  8,3    5,3    6,4    13,6    12,2    12,8    7,4    17,1    14,0   
Cinco  0,2    0,4    0,3    _    1,2    0,7    _    _    _   

Al
em

an
ia

Cuatro  7,3    11,4    9,5    9,7    22,7    17,5    24,1    48,2    42,4   
Tres  54,6    58,6    56,7    68,6    50,8    57,9    57,5    27,7    34,8   
Dos  22,4    18,8    20,5    11,4    8,6    9,7    5,7    6,1    6,0   
Una  11,8    10,8    13,0    10,3    16,7    14,1    12,7    18,0    16,7   
Cinco  _    0,3    0,1    0,5    _    0,2    _    0,4    0,3   

P:
 B

aj
os

Cuatro  9,6    13,7    11,7    12,2    10,8    11,4    28,2    45,0    40,1   
Tres  64,1    66,6    65,3    74,3    69,8    71,7    45,6    33,0    36,7   
Dos  19,2    10,1    14,5    7,0    8,4    7,8    15,7    3,0    6,7   
Una 8,9  9,3    8,3    6,1    11,0    8,9    10,5    18,6    16,2   
Cinco  0,5    _    0,2    _    1,0    0,6    _    4,0    2,6   

Fr
an

ci
a

Cuatro  20,0    20,0    20,0    9,0    18,7    14,4    29,1    40,0    36,1   
Tres  56,0    63,3    59,8    66,0    57,6    61,3    45,5    28,0    34,2   
Dos  14,0    10,2    12,0    7,1    9,1    8,2    5,5    8,0    7,1   
Una 10,1  6,5    7,9    18,0    13,6    15,5    20,0    20,0    20,0   
Cinco  _    _    _    _    _    _    _    0,9    0,6   

Su
iz

a

Cuatro  13,5    11,3    12,3    2,7    4,9    3,9    22,7    27,9    26,1   
Tres  48,2    53,8    51,2    76,3    73,3    74,6    53,4    38,4    43,5   
Dos  22,4    22,0    22,2    12,9    13,4    13,2    11,3    16,0    14,4   
Una 10,4  12,9    14,3    8,1    8,4    8,3    12,7    16,8    15,4   
Cinco  _    0,2    0,1    _    0,4    0,2    _    0,8    0,6   

Au
st

ria

Cuatro  10,8    11,1    11,0    15,5    15,7    15,6    10,9    36,3    28,9   
Tres  55,6    60,6    58,3    63,4    62,4    62,8    54,3    29,8    36,9   
Dos  21,3    14,9    17,9    11,2    8,3    9,5    6,5    8,1    7,6   
Una 10,7  13,1    12,8    9,9    13,2    11,8    28,3    25,0    25,9   
Cinco  _    _    _    _    _    _    _    3,0    2,1   

Ita
lia

Cuatro  7,1    7,9    7,6    1,7    8,0    5,4    33,7    21,3    25,1   
Tres  52,1    60,8    57,0    72,4    71,2    71,7    47,2    22,6    30,0   
Dos  31,8    18,4    24,2    17,5    6,7    11,2    7,4    5,3    5,9   
Una 7,5  12,9    11,2    8,3    14,1    11,7    11,6    47,8    36,9   
Cinco  _    0,3    0,2    _    0,6    0,4    3,1    2,3    2,5   

Es
pa

ña

Cuatro  9,6    13,0    11,5    7,9    13,2    11,1    10,4    24,6    20,3   
Tres  65,7    69,9    68,1    74,2    66,0    69,4    65,2    43,0    49,6   
Dos  13,6    10,9    12,1    7,0    7,6    7,3    _    7,7    5,4  
Una 11,9  5,8    8,1    10,9    12,6    11,9    21,4    22,5    22,2
Cinco  _    _    _    _    0,5    0,3    _    0,8    0,5   

G
re

ci
a

Cuatro  9,3    11,3    10,3    3,2    11,4    7,9    15,1    37,2    29,3   
Tres  45,7    57,2    51,8    73,5    73,5    73,5    68,9    51,8    58,0   
Dos  37,4    21,6    29,0    14,4    6,2    9,7    7,2    2,0    3,9   
Una 6,5  9,9    8,8    8,8    8,4    8,6    8,7    8,1    8,3   
Cinco  0,2    0,2    0,2    _    0,6    0,4    0,5    1,6    1,3   

TO
TA

L Cuatro  10,3    12,4    11,4    7,6    15,8    12,4    25,1    37,0    33,5   
Tres  56,0    61,6    59,0    70,3    61,6    65,2    53,6    30,3    37,2   
Dos  22,0    15,9    18,8    11,1    8,0    9,3    5,8    6,4    6,2   
Una  11,6    9,9    10,7    11,0    14,0    12,7    15,0    24,7    21,8   

TABLA 5.15
Número de generaciones vivas en las familias de las personas de 60 o más años, por sexo y grupos 

de edad, en diez países europeos, 2004

Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).
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 60 a 69 años  70 a 79 años  80 o más años

Hombres Mujeres Ambos
sexos Hombres Mujeres Ambos

sexos Hombres Mujeres Ambos
sexos

Su
ec

ia Padres  0,19    0,22    0,20    0,03    0,03    0,03    0,01    _    0,01   
Hermano/as  2,08    2,07    2,07    2,01    1,68    1,82    1,28    1,01    1,11   
Hijos  2,46    2,30    2,38    2,36    2,04    2,18    2,27    1,98    2,09   

Di
na

m
ar

ca Nietos  3,20    3,58    3,40    4,57    4,36    4,45    4,93    5,12    5,04   
Padres  0,19    0,15    0,17    0,01    0,01    0,01    _    _    _   
Hermano/as  2,17    2,15    2,16    1,72    1,69    1,71    1,36    1,50    1,46   
Hijos  2,32    2,42    2,37    2,20    2,27    2,24    2,50    2,13    2,25   

Al
em

an
ia Nietos  3,42    4,13    3,78    4,09    4,73    4,45    5,80    5,24    5,43   

Padres  0,13    0,16    0,15    _    0,03    0,02    0,03    0,02    0,02   
Hermano/as  1,81    1,58    1,69    1,50    1,41    1,44    0,72    0,84    0,81   
Hijos  1,81    1,94    1,88    2,03    2,00    2,01    1,95    1,71    1,77   

P.
 B

aj
os

Nietos  2,16    2,55    2,37    3,41    3,64    3,55    3,34    3,62    3,55   
Padres  0,16    0,16    0,16    0,01    0,02    0,02    0,02    _    0,01   
Hermano/as  3,52    3,46    3,49    2,55    3,04    2,83    1,75    1,68    1,70   
Hijos  2,36    2,57    2,47    2,85    2,60    2,71    2,52    2,58    2,56   

Fr
an

ci
a Nietos  2,92    3,70    3,32    5,31    5,47    5,40    4,47    6,07    5,58   

Padres  0,26    0,26    0,26    0,01    0,05    0,03    _    0,05    0,03   
Hermano/as  2,85    2,65    2,75    1,92    1,90    1,91    1,02    1,06    1,04   
Hijos  2,52    2,39    2,45    2,16    2,33    2,25    2,27    2,15    2,19   

Su
iz

a

Nietos  3,54    4,08    3,82    4,99    5,36    5,20    5,93    5,43    5,61   
Padres  0,19    0,20    0,20    0,01    _    _    0,05    0,06    0,06   
Hermano/as  2,48    2,29    2,38    2,29    2,57    2,45    1,63    1,67    1,65   
Hijos  1,91    2,05    1,98    2,37    2,23    2,29    2,10    2,08    2,09   

Au
st

ria

Nietos  2,37    2,85    2,62    3,70    4,05    3,90    4,24    4,07    4,13   
Padres  0,14    0,17    0,16    0,01    0,01    0,01    _    0,04    0,03   
Hermano/as  1,65    1,70    1,68    1,52    1,36    1,42    0,69    0,79    0,77   
Hijos  1,94    1,89    1,91    2,04    1,97    2,00    1,59    1,54    1,55   

Ita
lia

Nietos  2,32    2,70    2,52    3,34    3,63    3,51    3,76    3,47    3,55   
Padres  0,17    0,16    0,16    0,03    0,04    0,03    0,03    0,06    0,05   
Hermano/as  2,55    2,32    2,42    2,07    2,24    2,17    1,47    1,34    1,38   
Hijos  1,97    1,93    1,95    2,00    2,22    2,13    2,28    1,32    1,61   

Es
pa

ña

Nietos  1,73    2,18    1,98    2,92    4,08    3,58    5,23    4,61    4,87   
Padres  0,15    0,20    0,18    0,01    0,03    0,02    0,04    0,03    0,04   
Hermano/as  3,00    2,82    2,90    2,31    2,35    2,33    1,92    1,59    1,69   
Hijos  2,66    2,79    2,73    2,70    2,70    2,70    2,41    2,35    2,37   

G
re

ci
a

Nietos  2,34    3,57    3,04    4,39    4,98    4,74    5,76    6,58    6,32   
Padres  0,23    0,20    0,21    0,03    0,03    0,03    _    0,03    0,02   
Hermano/as  2,46    2,34    2,39    2,13    2,34    2,25    1,76    1,48    1,58   
Hijos  1,87    1,88    1,88    1,98    2,06    2,03    2,38    2,41    2,40   

TO
TA

L

Nietos  1,51    2,58    2,08    3,15    3,89    3,58    4,56    5,16    4,95   
Padres  0,17    0,18    0,18    0,02    0,03    0,03    0,02    0,03    0,03   
Hermano/as  2,37    2,20    2,28    1,93    1,96    1,95    1,29    1,19    1,21   
Hijos  2,10    2,15    2,13    2,20    2,24    2,23    2,22    1,89    1,99   
Nietos  2,39    2,94    2,69    3,84    4,36    4,14    4,84    4,80    4,81   

TABLA 5.16
Número medio de familiares vivos de las personas de 60 años o más en diez países europeos, 

según parentesco, 2004

Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).
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GRÁFICO 5.8
Generaciones vivas en las familias de las personas de 60 o más años, por sexo y grupos de edad, 2004
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Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).

GRÁFICO 5.9
Número medio de familiares vivos de las personas de 60 o más años, según parentesco, 

en diez países europeos, 2004
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Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).
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60 a 69 años 70 a 79 años 80 o más años

Hombres Mujeres Ambos
sexos Hombres Mujeres Ambos

sexos Hombres Mujeres Ambos
sexos

Su
ec

ia

Ninguno  7,4    7,1    7,3    9,3    12,8    11,3    10,0    18,1    15,1   
Uno  12,0    15,9    14,0    13,4    17,7    15,8    17,6    21,3    19,9   
Dos  41,0    37,5    39,2    38,6    41,9    40,5    40,8    30,3    34,2   
Más de dos  39,6    39,5    39,5    38,7    27,7    32,4    31,5    30,3    30,7   

Di
na

m
ar

ca Ninguno  7,9    6,7    7,3    13,6    12,6    13,0    7,4    17,1    14,0   
Uno  11,4    11,7    11,5    13,8    18,2    16,3    6,9    15,0    12,4   
Dos  42,7    40,0    41,3    36,0    33,4    34,6    44,2    30,6    35,0   
Más de dos  38,0    41,7    39,9    36,6    35,8    36,1    41,5    37,3    38,6   

Al
em

an
ia Ninguno  17,3    12,1    14,6    10,3    16,8    14,2    12,7    18,0    16,7   

Uno  21,1    23,5    22,4    25,3    23,8    24,4    18,4    32,5    29,1   
Dos  37,1    35,6    36,3    32,8    29,6    30,9    45,3    23,5    28,7   
Más de dos  24,5    28,8    26,7    31,6    29,7    30,4    23,5    26,0    25,4   

P.
 B

aj
os

Ninguno  9,1    9,8    9,5    6,1    11,7    9,3    10,5    18,2    16,0   
Uno  11,8    9,4    10,6    10,3    13,3    12,0    18,8    6,4    10,0   
Dos  46,2    38,3    42,2    31,9    27,3    29,3    40,8    27,5    31,3   
Más de dos  32,9    42,5    37,8    51,7    47,8    49,4    30,0    47,9    42,7   

Fr
an

ci
a Ninguno  10,1    9,2    9,7    19,1    14,2    16,4    21,4    20,2    20,6   

Uno  17,7    19,4    18,6    16,6    20,3    18,6    23,2    20,2    21,3   
Dos  32,3    32,4    32,4    27,4    25,9    26,5    16,1    21,2    19,3   
Más de dos  39,9    38,9    39,4    36,9    39,6    38,4    39,3    38,4    38,7   

Su
iz

a

Ninguno  17,4    16,1    16,7    8,1    8,4    8,3    12,7    16,8    15,4   
Uno  13,4    15,5    14,5    17,0    24,6    21,3    26,7    25,1    25,6   
Dos  42,1    37,6    39,8    31,2    29,2    30,1    20,4    24,2    22,9   
Más de dos  27,0    30,7    28,9    43,7    37,8    40,4    40,3    34,0    36,1   

Au
st

ria

Ninguno  13,3    14,3    13,8    9,9    13,2    11,8    28,3    24,8    25,8   
Uno  19,8    25,7    22,9    27,2    25,6    26,3    21,7    25,6    24,5   
Dos  40,7    34,3    37,3    31,5    31,8    31,7    28,3    31,2    30,4   
Más de dos  26,2    25,7    25,9    31,5    29,3    30,2    21,7    18,4    19,4   

Ita
lia

Ninguno  10,3    13,6    12,1    9,5    14,1    12,2    11,6    47,5    36,7   
Uno  22,8    22,3    22,5    23,7    20,4    21,7    18,2    10,0    12,4   
Dos  42,6    34,8    38,2    42,9    35,5    38,6    27,0    15,5    19,0   
Más de dos  24,3    29,4    27,2    24,0    30,0    27,5    43,2    27,0    31,9   

Es
pa

ña

Ninguno  11,4    8,5    9,8    10,8    12,6    11,8    21,4    22,6    22,2   
Uno  9,7    10,6    10,2    13,0    10,7    11,7    14,4    19,3    17,8   
Dos  27,7    32,4    30,3    28,6    32,5    30,9    21,6    18,5    19,4   
Más de dos  51,2    48,6    49,7    47,6    44,2    45,6    42,7    39,7    40,6   

G
re

ci
a

Ninguno  11,3    12,5    12,0    9,3    8,4    8,8    8,7    8,1    8,3   
Uno  15,5    17,5    16,6    18,6    17,7    18,1    10,2    12,5    11,7   
Dos  53,3    48,0    50,4    47,7    47,1    47,3    45,8    41,7    43,1   
Más de dos  19,9    22,0    21,0    24,4    26,8    25,8    35,3    37,7    36,8   

TO
TA

L

Ninguno  13,0    11,4    12,1    11,5    14,2    13,0    15,2    24,7    21,9   
Uno  18,3    19,8    19,1    19,9    19,6    19,7    18,3    21,1    20,3   
Dos  38,1    35,4    36,6    34,2    31,8    32,8    30,9    22,2    24,8   
Más de dos  30,6    33,4    32,1    34,4    34,4    34,4    35,5    32,0    33,1   

TABLA 5.17
Personas de 60 o más años según número de hijos vivos, por sexo y grupos de edad, 

en diez países europeos, 2004

Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).
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60 a 69 años 70 a 79 años 80 o más años

Hombres Mujeres Ambos
sexos Hombres Mujeres Ambos

sexos Hombres Mujeres Ambos
sexos

Su
ec

ia

Misma vivienda  8,7    2,1    5,3    0,5    1,6    1,1    0,5    1,9    1,3   
Mismo edifi cio  0,9    1,3    1,1    1,9    1,2    1,5    _    2,7    1,6   
Menos de un km.  11,8    17,4    14,6    19,3    22,2    20,9    24,9    20,4    22,2   
De 1 a 25 km.  54,2    49,8    52,0    49,6    50,9    50,3    48,9    51,1    50,2   
De 25 a 100 km.  13,0    15,5    14,3    16,5    13,6    14,9    14,5    10,2    11,9   

Di
na

m
ar

ca

A más de 100 km.  11,5    13,8    12,7    12,2    10,7    11,4    11,2    13,6    12,7   
Misma vivienda  6,2    5,4    5,8    3,0    1,5    2,2    _    5,6    3,7   
Mismo edifi cio  1,7    1,3    1,5    1,0    1,9    1,5    4,3    1,4    2,4   
Menos de un km.  17,8    21,6    19,7    17,9    20,8    19,5    12,3    17,6    15,8   
De 1 a 25 km.  50,7    52,0    51,3    51,4    52,0    51,7    46,3    52,1    50,1   
De 25 a 100 km.  13,8    14,1    14,0    20,0    14,9    17,2    22,2    15,4    17,7   

Al
em

an
ia

A más de 100 km.  9,7    5,6    7,7    6,7    8,9    8,0    14,9    7,9    10,3   
Misma vivienda  12,5    10,2    11,3    4,6    11,1    8,4    5,8    10,6    9,4   
Mismo edifi cio  13,2    15,9    14,6    15,9    17,0    16,5    20,4    24,1    23,2   
Menos de un km.  14,9    11,5    13,1    18,1    18,5    18,3    8,8    22,5    19,0   
De 1 a 25 km.  39,2    43,5    41,5    40,0    38,0    38,9    35,7    30,1    31,5   
De 25 a 100 km.  10,4    9,0    9,6    11,2    7,5    9,1    16,2    2,9    6,3   

Pa
ís

es
 B

aj
os

A más de 100 km.  9,8    9,9    9,9    10,1    7,9    8,8    13,1    9,8    10,6   
Misma vivienda  13,9    11,5    12,6    5,0    3,5    4,2    _    4,2    2,9   
Mismo edifi cio  0,9    1,1    1,0    1,5    2,0    1,8    _    _    _   

Menos de un km.  25,7    25,5    25,6    28,9    24,0    26,2    22,4    18,4    19,7   
De 1 a 25 km.  46,2    51,6    49,0    53,5    55,6    54,7    61,0    59,7    60,1   
De 25 a 100 km.  8,4    6,7    7,6    6,6    11,0    9,0    10,6    11,8    11,4   

Fr
an

ci
a

A más de 100 km.  4,8    3,6    4,2    4,4    3,9    4,2    5,9    5,9    5,9   
Misma vivienda  15,5    10,8    13,1    3,2    5,9    4,7    4,5    10,1    8,1   
Mismo edifi cio  1,1    2,1    1,6    2,4    4,1    3,4    6,8    6,3    6,5   
Menos de un km.  17,2    20,0    18,7    22,0    14,2    17,5    13,6    20,2    17,9   
De 1 a 25 km.  30,0    37,0    33,6    44,1    46,8    45,6    43,2    49,4    47,2   
De 25 a 100 km.  17,2    12,8    14,9    15,0    16,0    15,5    15,9    5,1    8,9   

Su
iz

a

A más de 100 km.  18,9    17,4    18,1    13,4    13,0    13,2    15,9    8,9    11,4   
Misma vivienda  15,9    16,2    16,1    8,9    4,9    6,6    5,9    14,1    11,2   
Mismo edifi cio  5,3    6,3    5,9    10,0    16,8    13,9    8,8    10,9    10,1   
Menos de un km.  12,5    19,4    16,1    14,2    19,0    16,9    12,7    8,6    10,0   
De 1 a 25 km.  50,4    47,4    48,8    48,6    36,7    41,8    41,9    36,4    38,3   
De 25 a 100 km.  9,0    6,2    7,5    13,6    13,0    13,3    17,6    15,2    16,0   

Au
st

ria

A más de 100 km.  6,8    4,5    5,6    4,7    9,6    7,5    13,1    14,9    14,3   
Misma vivienda  17,1    18,8    18,0    11,1    11,4    11,3    15,6    19,4    18,3   
Mismo edifi cio  13,5    15,4    14,5    13,9    20,5    17,6    21,9    18,3    19,3   
Menos de un km.  14,9    14,5    14,7    15,3    17,1    16,3    12,5    22,6    19,8   
De 1 a 25 km.  33,1    34,2    33,7    38,2    38,6    38,4    34,4    25,8    28,2   
De 25 a 100 km.  9,6    7,8    8,7    11,8    9,5    10,5    12,5    6,5    8,1   

Ita
lia

A más de 100 km.  11,7    9,3    10,4    9,7    2,9    5,8    3,1    7,5    6,3   
Misma vivienda  46,7    36,2    40,9    23,1    26,8    25,2    12,0    31,4    23,2   
Mismo edifi cio  9,5    14,1    12,1    17,2    28,0    23,4    17,8    20,1    19,1   
Menos de un km.  13,7    13,0    13,3    16,9    14,7    15,7    19,4    17,6    18,3   
De 1 a 25 km.  23,4    28,0    26,0    30,4    23,7    26,6    40,9    24,6    31,5   
De 25 a 100 km.  3,1    3,3    3,2    4,6    4,9    4,8    9,2    6,3    7,5   

Es
pa

ña

A más de 100 km.  3,6    5,4    4,6    7,7    1,9    4,4    0,8    _    0,3   
Misma vivienda  52,0    45,5    48,3    30,6    30,1    30,3    31,3    35,0    33,9   
Mismo edifi cio  5,8    7,2    6,6    6,1    7,0    6,6    9,3    5,9    6,9   
Menos de un km.  24,2    26,4    25,4    35,8    37,7    36,9    35,5    36,4    36,1   
De 1 a 25 km.  15,6    15,2    15,4    18,5    17,1    17,7    21,5    16,8    18,2   
De 25 a 100 km.  1,5    3,6    2,7    2,5    3,3    3,0    _    1,9    1,3   

G
re

ci
a

A más de 100 km.  0,9    2,1    1,6    6,5    4,8    5,5    2,3    4,1    3,5   
Misma vivienda  49,5    31,1    39,8    21,2    14,6    17,4    5,1    12,2    9,7   
Mismo edifi cio  11,6    16,3    14,1    20,5    25,6    23,5    25,5    25,5    25,5   
Menos de un km.  15,4    21,5    18,7    22,8    20,9    21,7    25,8    16,6    19,9   
De 1 a 25 km.  16,7    20,1    18,5    22,1    25,7    24,2    26,8    33,7    31,3   
De 25 a 100 km.  2,3    1,9    2,1    4,9    4,3    4,6    3,9    4,8    4,5   

TO
TA

L

A más de 100 km.  4,5    9,0    6,9    8,5    8,8    8,7    12,8    7,2    9,2  
Misma vivienda  25,5    20,9    23,1    13,0    15,8    14,6    10,0    16,8    14,6   
Mismo edifi cio  8,3    10,9    9,7    11,1    14,9    13,3    13,1    14,7    14,2   
Menos de un km.  16,5    16,5    16,5    21,6    20,3    20,8    18,5    22,7    21,4   
De 1 a 25 km.  32,4    35,5    34,0    36,1    34,1    35,0    38,2    33,4    34,9   
De 25 a 100 km.  8,7    7,5    8,1    9,0    8,2    8,5    11,4    5,1    7,2  
A más de 100 km.  8,6    8,7    8,7    9,1    6,8    7,8    8,7    7,3    7,8   

TABLA 5.18
Distancia que separa a las personas de 60 o más años del hijo que vive más próximo a su domicilio 

en diez países europeos, 2004

Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).
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 60 a 69 años  70 a 79 años  80 o más años

Hombres Mujeres Ambos
sexos Hombres Mujeres Ambos

sexos Hombres Mujeres Ambos
sexos

Su
ec

ia

Todos los días  39,3    38,8    39,0    31,1    34,3    32,9    30,2    35,0    33,1   
Varias veces a la semana  39,6    43,7    41,7    38,7    43,1    41,2    49,0    40,1    43,7   
Una vez a la semana o cada dos semanas  18,6    16,5    17,5    26,5    21,8    23,9    16,1    24,9    21,3   
Una vez al mes o menos  1,9    0,8    1,3    1,9    0,8    1,3    4,8    _    1,9   
Nunca  0,6    0,3    0,4    1,9    _    0,8    _    _    _   

Di
na

m
ar

ca Todos los días  33,2    31,6    32,4    28,9    36,6    33,2    38,1    39,7    39,1   
Varias veces a la semana  40,1    43,4    41,8    30,7    35,3    33,3    30,2    26,5    27,8   
Una vez a la semana o cada dos semanas  21,2    24,0    22,6    36,2    24,1    29,5    28,4    30,5    29,7   
Una vez al mes o menos  4,8    0,9    2,9    2,8    2,9    2,9    1,6    3,4    2,8   
Nunca  0,6    _    0,3    1,3    1,1    1,2    1,6   _  0,6   

Al
em

an
ia Todos los días  47,6    47,2    47,4    38,6    47,0    43,5    42,3    57,3    53,6   

Varias veces a la semana  29,4    29,6    29,5    32,3    31,2    31,6    32,2    29,7    30,4   
Una vez a la semana o cada dos semanas  16,4    17,8    17,1    21,5    16,6    18,7    25,5    9,9    13,8   
Una vez al mes o menos  4,7    4,4    4,5    7,0    4,8    5,7   _    3,0    2,3   
Nunca  1,8    1,0    1,4    0,6    0,4    0,5    _   _  _   

Pa
ís

es
 B

aj
os Todos los días  51,1    46,7    48,9    30,4    33,7    32,2    17,3    34,4    29,1   

Varias veces a la semana  33,9    34,3    34,1    40,0    44,4    42,5    57,9    42,8    47,4   
Una vez a la semana o cada dos semanas  13,9    15,9    14,9    25,5    17,9    21,3    16,5    22,1    20,4   
Una vez al mes o menos  1,2    2,0    1,6    3,0    3,9    3,5    8,3    0,7    3,1   
Nunca  _    1,1    0,6    1,0    _    0,4    _    _    _   

Fr
an

ci
a

Todos los días  41,1    42,0    41,6    40,1    37,9    38,8    43,2    55,7    51,2   
Varias veces a la semana  32,8    35,9    34,4    29,9    33,1    31,8    31,8    22,8    26,0   
Una vez a la semana o cada dos semanas  19,5    17,4    18,4    24,4    27,2    26,0    20,5    17,7    18,7   
Una vez al mes o menos  5,5    3,6    4,5    5,5    1,8    3,4    4,5    3,8    4,1   
Nunca  1,1    1,0    1,1    _    _    _    _    _    _   

Su
iz

a

Todos los días  33,9    46,1    40,3    27,8    29,9    29,0    25,0    41,1    35,4   
Varias veces a la semana  32,6    28,2    30,3    36,1    37,8    37,1    32,6    20,4    24,7   
Una vez a la semana o cada dos semanas  26,2    23,9    25,0    26,7    28,0    27,5    32,3    30,1    30,9   
Una vez al mes o menos  7,3    0,9    3,9    7,0    4,4    5,5    10,1    4,3    6,4   
Nunca  _    0,9    0,5    2,3    _    1,0    _    4,1    2,6   

Au
st

ria

Todos los días  46,6    53,3    50,2    43,8    51,9    48,4    56,3    61,3    59,9   
Varias veces a la semana  27,4    23,5    25,3    27,1    25,7    26,3    21,9    23,7    23,2   
Una vez a la semana o cada dos semanas  19,2    19,1    19,2    20,1    17,6    18,7    15,6    11,8    12,9   
Una vez al mes o menos  4,6    3,5    4,0    9,0    4,8    6,6    3,1    3,2    3,2   
Nunca  2,1    0,6    1,3    _    _    _    3,1    _    0,9   

Ita
lia

Todos los días  83,5    83,5    83,5    78,3    84,7    81,9    76,3    81,5    79,3   
Varias veces a la semana  11,8    11,8    11,8    16,9    11,3    13,7    15,0    9,5    11,8   
Una vez a la semana o cada dos semanas  0,6    3,4    2,2    4,3    3,0    3,5    6,9    5,0    5,8   
Una vez al mes o menos  2,6    0,5    1,4    0,5    1,1    0,8  _  4,0    2,3   
Nunca  1,5    0,7    1,1    _    _    _    1,7    _    0,7   

Es
pa

ña

Todos los días  88,2    84,8    86,3    74,8    77,8    76,6    76,4    82,9    80,9   
Varias veces a la semana  10,0    10,9    10,5    13,7    15,2    14,6    21,2    14,7    16,7   
Una vez a la semana o cada dos semanas  1,8    3,8    3,0    8,0    6,6    7,2    2,4    1,1    1,5   
Una vez al mes o menos  _    0,4    0,2    3,5    0,4    1,7    _    _    _   

Nunca  _    _    _    _    _    _    _    1,4    1,0   

G
re

ci
a

Todos los días  86,5    82,8    84,6    79,3    73,8    76,1    75,4    74,1    74,6   
Varias veces a la semana  12,2    12,8    12,5    14,8    17,2    16,2    17,5    18,7    18,3   
Una vez a la semana o cada dos semanas  1,3    3,6    2,5    6,0    9,0    7,7    7,1    6,2    6,5   
Una vez al mes o menos  _    0,7    0,4    _    _    _    _    1,0    0,6   
Nunca  _    _    _    _    _    _    _    _    _   

TO
TA

L

Todos los días  59,0    59,7    59,3    53,7    58,1    56,2    53,7    62,1    59,4   
Varias veces a la semana  24,5    24,6    24,5    25,6    25,2    25,4    28,4    23,9    25,4   
Una vez a la semana o cada dos semanas  11,9    12,6    12,3    16,3    14,1    15,0    15,5    11,2    12,6   
Una vez al mes o menos  3,5    2,4    2,9    4,1    2,4    3,1    1,9    2,5    2,3   
Nunca  1,2    0,7    0,9    0,4    0,1    0,2    0,4    0,3    0,4   

TABLA 5.19
Contactos con el hijo más próximo de las personas de 60 o más años en diez países de Europa, 2004

Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).
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GRÁFICO 5.10
Distancia al hijo más próximo
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Fuente: Börsch-Supan, A. (2005): Health, Ageing and Retirement in Europe. First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute
for the Economics of Aging (http://www.mea.uni-mannheim.de).

 Hombres  Mujeres 
 Matrimonios  Tantos por mil  Matrimonios  Tantos por mil 

Alemania  1.390    4,84    640    2,26   
Austria  97    3,45    67    2,38   
Bélgica, 2003  145    4,73    82    2,65   
Chipre  11    2,60    2    0,46   
Dinamarca  162    5,79    70    2,56   
Eslovaquia  55    2,23    10    0,40   
Eslovenia  31    5,26    10    1,69   
España  602   3,06   338   1,70 
Estonia, 2003  13    3,29    7    1,73   
Finlandia  124    5,51    70    3,13   
Francia, 2003  936    4,06    621    2,66   
Grecia  134    2,98    73    1,60   
Hungría  49    1,44    21    0,61   
Italia, 2002  988    3,95    682    2,70   
Letonia  28    3,67    21    2,71   
Lituania  35    2,37    23    1,52   
Luxemburgo  6    4,01    5    3,28   
Malta  10    4,57    7    3,12   
Países Bajos  210    3,84    92    1,68   
Polonia  259    1,49    153    0,88   
Portugal  173    4,05    163    3,72   
Reino Unido  669    3,24    332    1,59   
República Checa  87    2,29    32    0,84   
Suecia  225    6,85    85    2,59   

TABLA 5.20
Primeros matrimonios de personas de 60 años (en años cumplidos) en los países de la Unión Europea,

2004. Número de matrimonios y matrimonios de personas de 60 o más años por cada mil matrimonios
celebrados durante el año

Fuente: EUROSTAT - Database. Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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GRÁFICO 5.11
Matrimonios con contrayentes de 60 o más años, 1996-2004

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Mujeres
Hombres

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2.334 2.236 2.403 2.265 2.251 2.429 2.617 2.790 2.992
962 881 892 857 808 789 949 931 857

Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población. Resultados detallados.

 Esposos de 60 o más años  Esposas de 60 o más años

Total  2.992   857 

Estado civil

Solteros  602    338   

Viudos  1.117    227   

Divorciados  1.273    292   

Edad del cónyuge

25-29  30   _

30-34  74    4   

30-34  116    7   

35-39  198    10   

40-44  323    13   

45-49  441    21   

50-54  558    35   

55-59  554    69   

60 o más  698    698   

TABLA 5.21
Matrimonios con contrayentes de 60 o más años, según características de los contrayentes, 2004

* Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database.Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Mayores en parejas de hecho con respecto 
a la población

Mayores en parejas de hecho con respecto 
al número de parejas

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Alemania  1,9    2,4    1,4    3,3    3,0    3,4   
Austria  1,9    2,6    1,5    3,8    3,5    4,3   
Chipre  0,2    0,3    0,1    0,3    0,4    0,3   
Dinamarca  2,9    3,9    2,2    5,8    5,7    6,0   
Eslovaquia  0,5    0,8    0,4    1,2    1,1    1,2   
Eslovenia  1,1    1,7    0,8    2,3    2,3    2,3   
España  1,0    1,3    0,7    1,7    1,7    1,7   
Estonia  3,5    5,7    2,5    8,8    8,4    9,3   
Finlandia  2,1    2,8    1,6    4,2    4,1    4,5   
Grecia  0,8    1,0    0,6    1,3    1,3    1,3   
Hungría  1,8    2,9    1,2    3,9    3,9    3,9   
Italia  0,8    1,1    0,5    1,4    1,4    1,4   
Letonia  1,8    3,4    1,0    5,3    8,0    3,5   
Lituania  1,4    2,1    1,0    2,9    2,8    3,2   
Países Bajos  2,7    3,1    2,4    4,8    4,1    5,7   
Polonia  0,5    0,7    0,3    0,9    0,9    0,9   
Portugal  1,9    2,6    1,4    3,2    3,3    3,1   
Reino Unido  1,5    2,1    1,1    2,9    3,0    2,8   
República Checa  1,4    2,0    1,0    2,9    2,7    3,2   

TABLA 5.22
Mayores que forman parte de una pareja de hecho, según sexo, en varios países de la Unión Europea,

CIRCA 2001

* Alemania: Porcentajes con respecto a la población en viviendas familiares.

Fuente: EUROSTAT - Database, Population and Social Conditions. Population. Census. National Census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

 Nulidades  Separaciones  Divorcios 
 Hombres 
 TOTAL  56    57.416    35.172   
Hasta 18 años _  7    3   
De 19 a 24 años  2    611    141   
De 25 a29 años  6    4.380    1.699   
De 30 a 34 años  8    9.794    5.322   
De 35 a 39 años  10    11.173    6.990   
De 40 a 49 años  10    16.715    10.697   
De 50 a 59 años  6    6.873    5.139   
De 60 a 69 años  3    1.963    1.410   
70 o más años  4    513    321   
No consta edad  7    5.387    3.450   
Mujeres
 TOTAL  56    57.416    35.172   
Hasta 18 años _  31    4   
De 19 a 24 años  8    1.728    484   
De 25 a29 años  13    7.113    3.309   
De 30 a 34 años  8    11.342    6.812   
De 35 a 39 años  8    10.986    6.815   
De 40 a 49 años  5    14.397    9.533   
De 50 a 59 años  4    4.858    3.660   
De 60 a 69 años  2    1.241    893   
70 o más años _  247    142   
No consta edad  8    5.473    3.520   

TABLA 5.23
Rupturas matrimoniales por tipo de separación, sexo y edad, 2004

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas Judiciales, 2004.
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GRÁFICO 5.12
Rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes en cada sexo y grupo de edades, 2004

Hasta 18 años

19 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

60 a 69 años

70 o más

100                800                600                 400               200 0                 200                400                600                800                1000

Hombres Mujeres

Separaciones
Divorcios

Fuente: INE, Estadísticas Judiciales, 2004.

Mujeres Hombres Ambos sexos
(N)

Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas
65 y más años

Alemania 277 98 195 96 245 97  3.647   
Bélgica 271 97 197 95 241 96  2.172   
Eslovenia 317 95 196 84 265 90  1.506   
España 293 94 124 77 221 86  9.918 
Estonia 311 97 226 91 279 95  1.692   
Finlandia 236 98 136 90 188 94  8.253   
Francia 279 97 203 92 247 95  3.046   
Hungría 292 98 217 90 264 95  7.087   
Italia 302 92 143 83 236 88  9.005   
Letonia 279 95 201 90 254 94  1.209   
Lituania 311 99 224 94 280 97  1.618   
Polonia 260 97 179 90 229 94  6.150   
Reino Unido 267 98 213 97 244 98  3.393   
Suecia 255 98 202 96 232 97  846   

De 20 a 74 años
Alemania 251 97 141 88 197 92  28.412   
Bélgica 272 97 158 90 216 94  13.778   
Eslovenia 297 97 159 82 230 90  10.084   
España 295 96 97 72 197 84  37.512 
Estonia 302 98 168 87 241 93  8.899   
Finlandia 237 99 178 92 214 96  1.327   
Francia 270 97 141 81 208 89  12.913   
Hungría 297 97 159 86 231 92  37.345   
Italia 320 96 95 70 210 83  38.149   
Letonia 236 95 110 76 178 86  5.786   
Lituania 269 99 129 93 206 96  7.418   
Polonia 285 98 142 87 216 93  35.212   
Reino Unido 255 97 138 88 198 93  14.946   
Suecia 222 98 149 92 186 95  7.612   

TABLA 5.24
Trabajo doméstico: tiempo dedicado en minutos diarios y personas que participan en varios países 

de la Unión Europea

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).
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Tiempo Personas
 (N) Preparar la 

comida
Fregar la 
vajilla

Limpiar la 
casa Otras Preparar la 

comida
Fregar la 
vajilla

Limpiar la 
casa Otras

Mujeres
Alemania 63 29 45 17 90 71 74 43 2.035
Bélgica 79 32 46 8 88 78 69 27 1150
Eslovenia 106 33 41 18 87 71 67 39 856
España 90 33 58 9 88 71 69 27 5.671
Estonia 90 32 41 21 91 76 75 39 1066
Finlandia 73 21 30 23 91 70 72 57 745
Francia 82 26 65 7 90 68 83 18 1749
Hungría 97 34 36 13 89 84 69 33 4.401
Italia 85 36 84 5 86 67 80 19 5.140
Letonia 77 28 30 24 88 67 56 44 765
Lituania 87 27 37 27 97 81 87 67 964
Polonia 95 32 31 15 94 77 63 43 3.652
Reino Unido 76 27 44 14 92 77 74 43 1.947
Suecia 71 30 36 2 95 82 74 8 398

Hombres
Alemania 25 16 17 22 57 48 39 45 1.612
Bélgica 34 16 17 8 66 48 33 24 1022
Eslovenia 23 6 10 32 36 16 19 40 650
España 23 6 10 7 44 16 17 17 4.247
Estonia 36 12 17 43 50 34 39 46 626
Finlandia 27 7 14 45 59 26 34 55 582
Francia 27 9 16 14 50 27 32 22 1297
Hungría 22 7 11 30 36 23 25 39 2.686
Italia 28 9 11 41 45 26 29 47 444
Letonia 35 8 17 52 54 30 52 70 654
Lituania 35 10 13 29 58 31 32 44 2.498
Polonia 19 10 15 8 34 25 22 17 3.865
Reino Unido 46 23 20 14 76 62 41 38 1.445
Suecia 33 18 21 11 69 51 52 15 448

TABLA 5.25
Actividades de mantenimiento del hogar: tiempo invertido (minutos diarios) y personas que participan

en la actividad (%). Mujeres y hombres de 65 o más años en varios países europeos

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).

Tiempo Personas
 (N) 

 Lavar  Planchar  Coser  Otras  Lavar  Planchar  Coser  Otras 
Mujeres

Alemania 13 11 13 3 28 20 13 7 2.035
Bélgica 8 13 19 0 18 21 22 1 1150
Eslovenia 9 11 18 0 19 16 15 0 856
España 9 8 18 2 20 13 17 3 5.671
Estonia 10 5 22 2 16 9 20 5 1066
Finlandia 11 5 22 1 23 13 21 2 745
Francia 6 10 20 _ 14 18 21 _ 1749
Hungría 14 7 3 4 18 10 2 5 4.401
Italia 9 16 17 1 20 22 17 2 5.140
Letonia 10 2 17 0 14 5 16 1 765
Lituania 11 4 19 1 33 12 25 6 964
Polonia 11 10 9 2 21 20 13 6 3.652
Reino Unido 12 11 9 0 29 20 11 1 1.947
Suecia 13 5 8 1 23 10 8 3 398

Hombres
Alemania 2 1 0 1 6 2 0 5 1.612
Bélgica 2 1 0 0 5 2 1 0 1022
Eslovenia 1 0 2 0 1 0 1 1 650
España 1 0 0 0 2 1 1 0 4.247
Estonia 2 1 1 1 3 1 1 3 626
Finlandia 2 0 0 1 5 1 0 1 582
Francia 1 1 1 _ 2 1 1 _ 1297
Hungría 1 0 0 0 2 1 0 1 2.686
Italia 2 0 0 1 3 0 0 2 444
Letonia 2 1 0 1 9 1 0 3 654
Lituania 2 1 0 0 5 2 0 1 2.498
Polonia 3 1 0 0 6 3 0 2 3.865
Reino Unido 4 3 0 0 12 5 1 2 1.445
Suecia 0 0 0 0 2 1 0 0 448

TABLA 5.26
Actividades de cuidado de la ropa: tiempo invertido (minutos diarios) y personas que participan 

en la actividad (%). Mujeres y hombres de 65 o más años en varios países europeos

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).
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TABLA 5.27
Actividades de jardinería y atención de animales: tiempo invertido (minutos diarios) y personas que

participan en la actividad (%). Mujeres y hombres de 65 o más años en varios países europeos

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).

Tiempo Personas

 (N) 
 Construc-

ción y 
repara-
ciones

 Compras y 
servicios

 Cuidado de 
menores  Otras 

 Construc-
ción y 
repara-
ciones

 Compras y 
servicios

 Cuidado de 
menores  Otras 

Mujeres
Alemania 2 40 2 13 5 55 2 30 2.035
Bélgica 3 34 13 4 6 49 17 11 1150
Eslovenia 1 17 8 3 1 26 9 5 856
España 0 31 1 21 0 49 1 19 5.671
Estonia 2 25 1 7 2 49 3 13 1066
Finlandia 3 25 0 6 5 47 0 13 745
Francia 2 32 6 2 3 48 8 3 1749
Hungría 1 22 6 4 1 47 6 6 4.401
Italia 0 29 1 6 1 49 2 10 5.140
Letonia 0 20 4 12 1 41 5 9 765
Lituania 1 17 1 2 1 57 2 2 964
Polonia 3 30 0 20 6 46 0 49 3.652
Reino Unido 3 39 1 8 6 52 2 16 1.947
Suecia 1 27 4 2 0 54 3 4 398

Hombres
Alemania 16 39 1 15 22 54 2 29 1.612
Bélgica 22 35 12 7 22 51 15 17 1022
Eslovenia 23 18 5 2 18 27 7 3 650
España 4 25 1 9 4 40 1 9 4.247
Estonia 28 24 1 11 22 42 2 15 626
Finlandia 24 31 0 7 21 48 1 14 582
Francia 35 37 3 1 28 50 5 2 1297
Hungría 11 21 6 3 8 43 5 5 2.686
Italia 18 20 2 14 16 41 3 13 444
Letonia 14 14 1 3 24 52 1 4 654
Lituania 13 27 3 3 14 52 3 5 2.498
Polonia 23 31 0 20 26 48 0 45 3.865
Reino Unido 18 37 0 9 22 55 1 18 1.445
Suecia 5 33 0 5 6 53 1 7 448

TABLA 5.28
Otras actividades de trabajo doméstico: tiempo invertido (minutos diarios) y personas que participan

en la actividad (%). Mujeres y hombres de 65 o más años en varios países europeos

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).

Tiempo Personas

 (N) 
Atender animales Atender animales

 Jardi-
nería

 Domés-
ticos

 De 
compa-

ñía

 Pasear al 
perro  Otras  Jardi-

nería
 Domés-

ticos

 De 
compa-

ñía

 Pasear al 
perro  Otras 

Mujeres
Alemania 13 1 4 4 6 22 1 10 4 7 2.035
Bélgica 6 _ 4 3 _ 11 _ 13 4 _ 1150
Eslovenia 33 15 2 1 0 29 20 8 2 0 856
España 6 3 1 1 0 7 4 3 2 0 5.671
Estonia 21 9 5 4 13 20 9 16 6 9 1066
Finlandia 12 _ 2 3 0 14 _ 7 4 2 745
Francia 13 4 4 _ _ 17 7 11 _ _ 1749
Hungría 28 17 2 1 3 20 26 10 2 7 4.401
Italia 9 2 1 1 1 12 3 4 2 1 5.140
Letonia 33 10 4 6 0 20 7 15 6 0 765
Lituania 28 43 4 2 - 24 30 21 3 _ 964
Polonia 24 1 2 6 0 43 2 9 6 0 3.652
Reino Unido 12 0 4 5 0 17 1 13 7 0 1.947
Suecia 15 3 3 4 0 16 7 10 5 1 398

Hombres
Alemania 22 2 2 3 10 22 3 6 3 10 1.612
Bélgica 28 _ 10 4 _ 25 _ 22 8 _ 1022
Eslovenia 41 24 3 5 0 26 25 10 6 0 650
España 24 8 2 4 1 15 8 4 4 1 4.247
Estonia 19 9 3 6 14 17 9 12 8 9 626
Finlandia 16 _ 1 3 1 15 _ 4 6 3 582
Francia 46 7 5 _ _ 34 11 9 _ _ 1297
Hungría 54 38 2 3 8 28 34 8 3 8 2.686
Italia 38 9 1 6 1 22 9 4 7 1 444
Letonia 30 40 2 4 - 27 25 9 4 _ 654
Lituania 24 7 3 7 1 18 8 10 9 1 2.498
Polonia 27 0 1 10 2 26 1 4 11 2 3.865
Reino Unido 26 1 4 7 0 27 1 11 9 1 1.445
Suecia 35 4 2 3 2 23 6 6 3 3 448
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GRÁFICO 5.13
Tiempo dedicado al trabajo doméstico en España, mujeres

MUJERES MAYORES

Trabajo
doméstico

4:51

MUJERES DE 20 A 74 AÑOS

Trabajo
doméstico

6:33

Mantenimiento de la
vivienda

3:10

Cuidado de la ropa
0:37

Cuidado de huertos,
jardines y animales

0:11

Otras actividades
0:53

Mantenimiento de la
vivienda

4:15

Cuidado de la ropa
0:53

Cuidado de huertos,
jardines y animales

0:16

Otras actividades
0:69

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).
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GRÁFICO 5.14
Tiempo dedicado al trabajo doméstico en España, hombres

HOMBRES MAYORES

HOMBRES DE 20 A 74 AÑOS

Trabajo
doméstico

2:05

Trabajo
doméstico

2:24

Mantenimiento de la
vivienda

0:46

Mantenimiento de la
vivienda

1:34

Cuidado de la ropa
0:01

Cuidado de la ropa
0:04

Cuidado de huertos,
jardines y animales

0:39

Cuidado de huertos,
jardines y animales

0:32

Otras actividades
0:39

Otras actividades
0:54

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).
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Total cuidado de niños Cuidados físicos Enseñar, jugar, etc. Otros cuidados
(N)

Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas
Personas de 65 y más años

Alemania 2 2 1 1 1 1 0 0 3.647
Bélgica 27 16 10 2 14 14 3 3 2.172
Eslovenia 7 8 3 4 4 5 0 0 1.506
España 1 1 1 1 0 0 0 0 9.918
Estonia 4 3 0 2 1 1 0 0 1.692
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 1.327
Francia 4 6 2 4 2 3 _ _ 3.046
Hungría 6 5 2 2 4 4 1 1 7.087
Italia 1 1 0 1 0 1 0 0 9.005
Letonia 3 4 2 3 2 3 0 0 1.209
Lituania 1 1 0 1 1 1 - - 1.618
Polonia 3 3 2 2 2 2 0 0 6.150
R. Unido 0 1 0 1 0 1 0 0 3.393
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 846

Personas de 20 a 74 años
Alemania 18 18 9 14 8 13 2 3 28.412
Bélgica 13 31 2 17 10 21 1 9 13.778
Eslovenia 21 19 11 13 9 13 1 1 10.084
España 21 18 15 16 5 8 1 3 37.512
Estonia 23 35 12 17 7 14 4 7 8.899
Finlandia 20 20 13 16 6 13 1 3 8.253
Francia 18 21 12 17 6 10 _ _ 12.913
Hungría 26 21 11 13 12 15 2 5 37.345
Italia 20 20 9 14 8 13 2 5 38.149
Letonia 14 17 8 13 5 10 1 2 5.786
Lituania 17 22 10 16 6 16 1 3 7.418
Polonia 27 23 13 15 14 19 1 2 35.212
R. Unido 23 23 14 19 8 14 1 3 14.946
Suecia 22 26 11 21 7 16 4 7 7.612

TABLA 5.29
Tiempo dedicado en un día promedio al cuidado de niños entre las personas de 20 a 74 años 

y de 65 o más de varios países de la Unión Europea

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).

Total cuidado de niños Cuidados físicos Enseñar, jugar, etc. Otras actividades
N

Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas

 Mujeres 
Alemania 2 2 1 1 1 1 0 0 2.035
Bélgica 13 17 2 3 10 16 1 2 1.150
Eslovenia 8 9 4 5 4 5 0 1 856
España 1 1 1 1 0 0 0 0 5.671
Estonia 5 3 0 2 1 1 0 1 1.066
Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0 745
Francia 6 8 3 5 3 4 _ _ 1.749
Hungría 6 6 2 2 4 4 1 1 4.401
Italia 1 2 1 1 1 1 0 0 5.140
Letonia 4 5 2 3 2 3 0 0 765
Lituania 1 2 1 1 0 1 _ _ 964
Polonia 4 3 2 2 1 2 0 0 3.652
R. Unido 1 2 0 1 0 1 0 0 1.947
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 398

Hombres
Alemania 1 2 0 1 1 1 0 0 1.612
Bélgica 12 15 1 2 10 11 1 3 1.022
Eslovenia 5 7 1 2 4 6 0 0 650
España 1 1 0 1 0 0 0 0 4.247
Estonia 3 2 0 1 1 1 0 0 626
Finlandia 0 1 0 0 0 0 0 0 582
Francia 3 5 1 2 2 2 _ _ 1.297
Hungría 6 5 1 1 4 4 0 1 2.686
Italia 0 1 0 0 0 0 0 0 3.865
Letonia 2 3 0 1 1 2 0 0 444
Lituania 1 1 0 0 1 1 _ _ 654
Polonia 3 3 1 1 2 3 0 0 2.498
R. Unido 0 1 0 1 0 0 0 0 1.445
Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0 448

TABLA 5.30
Cuidado de niños: tiempo dedicado en un día promedio por los hombres y mujeres de 65 o más años 

en varios países de la Unión Europea

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).
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Total relaciones 
personales Relaciones familiares Realizar y recibir 

visitas
Conversaciones

telefónicas Otras actividades
N

Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas
Mujeres
Alemania 60 70 23 40 21 21 15 39 2 3 2.035
Bélgica 53 56 _ _ 6 4 8 21 38 44 1150
Eslovenia 53 59 8 15 9 11 4 12 36 42 856

 España 45 46 6 10 18 23 2 7 19 22 5.671
Estonia 91 49 28 42 3 7 2 9 0 0 1066
Finlandia 57 68 3 7 33 38 16 41 5 11 745
Francia 44 50 _ _ 25 27 15 25 4 9 1749
Hungría 47 52 19 23 24 33 1 4 3 5 4.401
Italia 55 59 7 14 39 42 4 14 5 8 5.140
Letonia 37 47 4 11 26 29 2 9 5 10 765
Lituania 36 70 2 10 28 56 1 11 5 19 964
Polonia 52 67 7 16 27 36 3 11 16 28 3.652
R. Unido 62 72 3 8 35 46 13 34 11 16 1.947
Suecia 66 77 11 25 25 31 26 61 4 5 398

Hombres
Alemania 55 61 26 41 20 17 6 23 3 4 1.612
Bélgica 42 47 _ _ 4 3 3 12 36 39 1022
Eslovenia 54 60 9 19 6 8 2 8 33 43 650

 España 55 49 7 12 15 16 1 3 33 32 4.247
Estonia 77 42 24 37 4 6 1 5 0 0 626
Finlandia 43 49 3 10 29 31 4 16 6 9 582
Francia 38 40 _ _ 20 20 11 17 7 12 1297
Hungría 45 50 23 30 19 25 0 3 4 4 2.686
Italia 64 59 9 20 20 25 2 7 33 33 3.865
Letonia 33 39 6 13 21 21 1 4 5 10 444
Lituania 36 64 7 19 20 46 1 8 8 28 654
Polonia 49 64 12 27 21 27 1 6 15 28 2.498
R. Unido 51 57 5 13 27 32 5 16 14 16 1.445
Suecia 51 61 11 21 27 28 10 34 3 3 448

F t EUROSTAT Lib DSIS Ti (TUS) N ti l t bl (htt //f i t)

TABLA 5.32
Relaciones personales: tiempo que dedican en un día promedio los hombres y las mujeres de 65 o más

años de varios países de la Unión Europea a las relaciones personales

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).

Total vida social Relaciones
familiares

Realizar y recibir 
visitas

Conversaciones
telefónicas Otras actividades

N
Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas Tiempo Personas

De 65 o más años
Alemania 58 66 24 40 20 20 12 33 2 3 3.647
Bélgica 48 52 _ _ 5 4 6 18 37 42 2.172
Eslovenia 53 60 8 17 8 9 3 10 35 42 1.506
España 49 48 6 11 17 20 1 5 25 26 9.918
Estonia 86 46 26 40 4 7 2 8 0 0 1.692
Finlandia 52 60 3 8 32 36 12 32 5 10 1.327
Francia 41 46 _ _ 23 24 13 22 5 10 3.046
Hungría 46 51 20 26 22 30 1 4 3 4 7.087
Italia 59 59 8 17 31 35 3 11 17 19 9.005
Letonia 35 44 5 12 24 26 2 8 5 10 1.209
Lituania 36 68 4 13 25 53 1 10 6 22 1.618
Polonia 51 66 9 20 25 33 2 9 16 28 6.150
R. Unido 58 65 4 10 32 40 10 26 12 16 3.392
Suecia 59 70 11 23 26 30 19 49 3 4 846

De 20 a 74 años
Alemania 66 70 32 50 18 15 9 28 6 5 28.412
Bélgica 46 54 _ _ 8 5 5 18 34 42 13.778
Eslovenia 58 63 8 20 7 9 3 12 41 46 10.084
España 53 50 6 14 14 16 2 7 31 29 37.512
Estonia 36 48 30 39 5 6 2 10 0 0 8.899
Finlandia 52 59 6 16 28 31 7 26 11 14 8.253
Francia 45 45 _ _ 28 24 13 24 3 7 12.913
Hungría 44 47 19 27 20 23 1 4 5 4 37.345
Italia 54 58 8 20 22 28 3 11 21 23 38.149
Letonia 35 43 5 15 22 22 1 7 7 12 5.786
Lituania 33 66 5 22 22 49 1 11 5 17 7.418
Polonia 49 62 10 28 23 27 2 11 14 23 35.212
R. Unido 55 60 6 16 25 29 7 20 18 19 14.946
Suecia 62 68 14 32 27 24 12 38 9 7 7.612

TABLA 5.31
Relaciones personales: tiempo dedicado por las personas de 20 a 74  años y de 65 o más en varios 

países de la Unión Europea

Fuente: EUROSTAT - Library. DSIS: Time use surveys group (TUS). National tables. (http://forum.europa.eu.int).
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Número medio de 
personas

Para que le 
atendieran en caso 

de que cayera 
enfermo

Para que le 
prestaran una suma 

importante
de dinero

Para hablar con 
ellos en caso de 

tener un problema 
y sentirse triste y 

deprimido

Para que le 
ayudaran a 
encontrar
un trabajo

(N)

 Total  10,0   18,7   11,8   32,3  (8.265)

 16 a 18 años  10,9    18,4    13,7    26,5   (382)

 19 a 24 años  9,1    15,3    10,2    19,4   (773)

 25 a 34 años  8,9    13,3    10,5    20,5   (1.683)

 35 a 44 años  9,7    15,0    10,7    22,8   (1.586)

 45 a 54 años  9,8    20,2    10,6    29,8   (1.205)

 55 a 64 años  11,2    24,1    12,6    39,6   (992)

 65 o más años  11,3    25,2    14,7    58,9   (1.630)

TABLA 5.33
Piense en su círculo social de familiares, amigos y conocidos. ¿En cuántas de esas personas, 

aproximadamente, podría Ud. confiar plenamente…

Fuente: CIS, Estudio 2.634, Clases Sociales y Estructura Social, febrero-marzo 2006.

GRÁFICO 5.15
Afinidades con el círculo de amistades (% de personas que comparten distintas características 

con más de la mitad de los integrantes de su círculo de amistades)

20

30

40

Todas las
edades

65 o más
años

50

60

70

10

0
Clase social Nivel educativo Región/país de origen Ideología política Creencias religiosas

Fuente: CIS, Estudio 2.634, Clases Sociales y Estructura Social, febrero-marzo 2006.
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GRÁFICO 5.16
Confianza en los demás
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De 35 a
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De 45 a
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De 55 a
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TOTAL
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gente
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Fuente: CIS, Estudio 2.635, Barómetro de febrero de 2006.

De 18 a 24 
años

De 25 a 34 
años

De 35 a 44 
años

De 45 a 54 
años

De 55 a 64 
años

65 y más
años TOTAL

Totalmente insufi ciente (0-1)  7,7    8,5    13,8    13,3    11,7    11,2    11   
(2-3)  30,1    38,2    37,9    36,7    37,2    33,5    35,9   
(4-6)  42,3    39,4    36,0    38,3    35,0    33,5    37,1   
(7-8)  4,5    2,6    2,3    3,5    5,5    3,3    3,4   

Totalmente sufi ciente (9-10)  0,3   0,0  0,0  0,0  0,0  0,2    0,1   
N.S.  13,6    10,5    9,6    8,2    9,4    16,7    11,5   
N.C.  1,4    0,8    0,4   0,0  1,3    1,6    0,9   
N  286    531    478    368    309    516    2.488   
Media  3,8    3,6    3,3    3,4    3,4    3,3    3,4   
Desviación típica  1,8    1,7    1,7    1,8    1,8    1,7    1,8   
N  243    471    430    338    276    422    2.181   

Fuente: CIS, Estudio 2644, Barómetro de mayo de 2006

TABLA 5.34
Valoración de la atención y ayudas públicas a las personas dependientes o discapacitadas según edad

del entrevistado (Escala de 0 a 10)

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.
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GRÁFICO 5.17
Valoración sobre la prioridad con respecto a la ayuda pública de distintos colectivos y grupos sociales 
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Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.
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De 18 a 24 
años

De 25 a 34 
años

De 35 a 44 
años

De 45 a 54 
años

De 55 a 64 
años

65 y más
años TOTAL

Servicios de atención
domiciliaria

 41,6    45,0    44,8    43,5    43,0    48,8    44,9   

Residencias u otro tipo de 
alojamientos permanentes  25,2    29,0    28,2    30,7    29,1    35,3    30,0   

Apoyo económico de la 
Administración, en forma 
de salario, a los familiares 
cuidadores  44,1    39,0    37,9    35,1    36,9    33,3    37,3   

Centros de día  17,5    19,0    18,6    28,3    26,9    20,0    21,3   

Derecho a reducción de la 
jornada laboral para los 
trabajadores que tengan 
familiares a su cuidado  21,3    23,7    23,8    20,4    17,5    11,6    19,7   

Estancias temporales de los 
afectados en Residencias para 
descanso de sus familias  12,2    10,0    13,0    15,5    14,6    9,9    12,2   

NS/NC  4,9    3,6    5,2    2,7    5,5    8,9    5,3   

Teleasistencia y ayudas técnicas  7,3    8,1    6,5    4,3    4,2    5,2    6,1   

Deducciones fi scales  5,6    5,3    4,6    6,3    6,1    5,0    5,4   

Formación y orientación para 
los cuidadores

 11,2    8,7    7,1    4,6    3,2    4,7    6,6   

Otras  0,3    0,2    0,4    0,5    0,3    0,6    0,4   

(N)  286    531    478    368    309    516    2.490   

TABLA 5.35
Valoración de los distintos servicios y prestaciones más adecuados para la atención de la dependencia

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.

GRÁFICO 5.18
Valoraciones sobre el papel de las Administraciones públicas en la atención de las personas 

dependientes y en la garantía del bienestar general de los ciudadanos
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Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.
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GRÁFICO 5.19
Valoración de los distintos servicios y prestaciones para la atención de la dependencia

0

Servicios de atención domiciliaria
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Formación y orientación

Otras

Todas las edades
65 y más añós
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Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.

De 18 a 24 
años

De 25 a 34 
años

De 35 a 44 
años

De 45 a 54 
años

De 55 a 64 
años 65 y más años TOTAL

Personas que han oído hablar sobre la Ley de Dependencia

Sí  23,1    33,7    42,5    42,4    41,1    26,9    35,0   

No  76,9    66,3    57,3    57,3    58,6    72,5    64,8   

N.C. _ _  0,2    0,3    0,3    0,6    0,2   

(N)  286,0    531,0    478,0    368,0    309,0    516,0    2.490

Valoración que realizan de la ley quienes han oído hablar de ella

Muy positiva  37,9    32,4    28,1    35,3    26,8    34,5    31,8   

Bastante positiva  42,4    43,0    51,2    48,1    40,2    41,0    45,0   

Poco positiva  7,6    9,5    5,4    8,3    15,7    10,8    9,3 

Nada positiva  4,5    2,2    3,4    3,2    3,9    4,3    3,4   

N.S./N.C.  7,6    12,9    11,8    5,1    13,4    9,4    10,4   

(N)  66    179    203    156    127    139    871   

TABLA 5.36
Valoración de la Ley de Dependencia

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.
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 De 18 a 
24 años

 De 25 a 
34 años

 De 35 a 
44 años

 De 45 a 
54 años

 De 55 a 
64 años

 65 y más
años  Total 

Primera alternativa

La Administración debe asumir esos gastos al igual que 
ocurre con los gastos sanitarios 

 49,0    49,9    46,4    47,3    48,9    46,5    47,9   

Los afectados deben asumir los gastos que genere su 
cuidado

 3,1    4,3    3,1    3,0    6,5    3,9    3,9   

La Administración sólo debería ayudar 
económicamente a los afectados que no tengan 
ingresos sufi cientes 

 44,1    42,4    49,0    48,1    40,8    43,0    44,6   

N.S./N.C.  3,8    3,4    1,5    1,6    3,8    6,6    3,6   

Segunda alternativa

Que todos contribuyamos a ellos, fi nanciándolos
exclusivamente con nuestros impuestos 

 41,3    40,9    36,8    33,7    39,2    37,0    38,1   

Que los afectados paguen una parte de los servicios, 
en función de los recursos económicos y el resto se 
fi nancie con nuestros impuestos 

 54,5    55,7    60,0    63,6    55,3    51,9    56,7   

N.S./N.C.  4,1    3,4    3,1    2,7    5,5    11,1    5,2   

(N)  286    531    478    368    309    516    2.490   

TABLA 5.37
Financiación de la Ley de Dependencia

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.

De 18 a 
24 años

De 25 a 
34 años

De 35 a 
44 años

De 45 a 
54 años

De 55 a 
64 años

65 y más
años TOTAL

Preferencias entre la atención formal e informal

Cuando sea posible, es mejor que una persona en 
situación de dependencia o discapacidad, esté al 
cuidado de un familiar 

 38,1    43,1    42,5    48,6    54,0    61,6    48,4   

Es preferible que una persona discapacitada o en 
situación de dependencia esté al cuidado de un 
profesional

 49,7    47,5    45,4    41,0    38,2    29,1    41,4   

N.S./N.C.  12,2    9,4    12,1    10,4    7,8    9,4    10,3   

Grado de acuerdo con el reconocimiento de la labor de los familiares que atienden a un familiar dependiente como un empleo 
con derecho a retribución y Seguridad Social

Muy de acuerdo  43,0    49,2    48,5    50,0    46,3    46,3    47,5   

Bastante de acuerdo  41,6    37,7    40,8    40,8    41,4    40,5    40,3   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  5,6    6,2    5,6    3,0    6,1    5,0    5,3   

Poco de acuerdo  5,2    3,6    2,3    4,1    1,9    1,9    3,1 

Nada de acuerdo  2,4    2,3    1,7    0,5    1,6    0,8    1,5 

N.S./N.C.  2,1    1,1    1,0    1,7    2,6    5,4    2,4   

(N)  286    531    478    368    309    516,0    2.490   

TABLA 5.38
Valoraciones sobre la atención informal

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de mayo de 2006.
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 65 o más años
 Total 

 Víctimas  Porcentaje 
 Delitos contra el patrimonio  5.714    6,6    86.582   

 Asesinatos  8    0,8    994   

 Homicidios  81    0,7    11.193   

 Lesiones  579    4,2    13.748   

 Otros   2.483    5,0    50.100   

 Abuso sexual  17    0,7    2.498   

 abuso con penetración  1    0,4    259   

 Agresión  23    0,9    2.630   

 Agresión sexual con penetración  14    0,8    1.665   

 Otros  4    0,2    2.671   

 Detención ilegal  29    2,3    1.241   

 Malos tratos habituales en el ámbito familiar  517    5,8    8.918   

 Secuestro  2    1,2    171   

 Tortura  -    -    9   

 Trato denigrante  21    6,3    331   

 Delitos de orden público  108    0,8    12.945   

 Suicidio  1.114    16,7    6.669   

TABLA 5.39
Mayores que han sido víctimas de delitos y suicidios, 2005

Fuente: Ministerio del Interior, Anuario Estadístico, 2005.

2002 2003 2004 2005
Mujeres

Menor de 16 años  168    250    323    356   
16-17 años  345    462    607    771   
16-20 años  1.659    2.037    2.583    2.911   
21-30 años  13.601    16.091    18.776    19.831   
31-40 años  16.017    18.290    20.487    20.742   
41-50 años  7.831    8.869    10.125    10.448   
51-64 años  2.955    3.277    3.658    3.680   
65 o más años  737    814    969    1.019   
Todas las edades  43.313    50.090    57.527    59.758   

Hombres
Menor de 16 años  48    64    68    88   
16-17 años  27    25    33    36   
16-20 años  155    141    190    177   
21-30 años  1.824    1.889    2.115    2.629   
31-40 años  3.181    3.539    3.695    4.177   
41-50 años  1.837    1.980    2.157    2.542   
51-64 años  922    957    986    1.136   
65 o más años  222    246    273    295   
Todas las edades  8.216    8.841    9.517    11.080   

TABLA 5.40
Denuncias por malos tratos producidos por la pareja o ex pareja, por sexo 

y grupos de edad, 2002-2005

(1) Pareja o ex pareja: cónyuge, ex cónyuge (incluido separado/a-divorciado/a), compañero/a sentimental, ex  compañero/a sentimental, novio/a o ex novio/a.
(2) En el País Vasco, Girona y Lleida sólo se incluyen datos en relación con las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fuente: Instituto de la Mujer, Mujeres en cifras. (http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/W301-2.XLS).
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 Ambos sexos  Hombres  Mujeres 
 Conductores  %  Conductores  %  Conductores  % 

 TOTAL  20.919.181   100,0   12.786.521   100,0   8.132.660   100,0 
 15 a 17 años  4.560    0,0    3.743    0,0    817    0,0   
 18 a 20 años  495.447    2,4    291.124    2,3    204.323    2,5   
 21 a 24 años  1.467.117    7,0    809.796    6,3    657.321    8,1   
 25 a 29 años  2.648.506    12,7    1.437.355    11,2    1.211.151    14,9   
 30 a 34 años  2.809.384    13,4    1.542.734    12,1    1.266.650    15,6   
 35 a 39 años  2.722.797    13,0    1.519.983    11,9    1.202.814    14,8   
 40 a 44 años  2.534.235    12,1    1.451.353    11,4    1.082.882    13,3   
 45 a 49 años  2.195.461    10,5    1.301.816    10,2    893.645    11,0   
 50 a 54 años  1.709.346    8,2    1.087.152    8,5    622.194    7,7   
 55 a 59 años  1.482.323    7,1    1.017.366    8,0    464.957    5,7   
 60 a 64 años  1.099.464    5,3    823.610    6,4    275.854    3,4   
 65 a 69 años  751.058    3,6    611.942    4,8    139.116    1,7   
 70 a 74 años  582.521    2,8    507.346    4,0    75.175    0,9   
 Más de 74 años  416.962    2,0    381.201    3,0    35.761    0,4   

TABLA 5.41
Censo de conductores con licencias ordinarias (1) por tipo de dato, sexo y edad, 2004

1) Se excluyen las licencias especiales: las de ciclomotor, personas con  movilidad reducida y vehículos agricolas.

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior, tomado de INE-INEBASE.

Total
Bicicletas, 

ciclomotores y 
motocicletas

 Turismos (1) 

 Otros vehículos
ligeros (furgonetas, 
camiones ligeros y 
tractores agrícolas)

 Vehículos pesados 
y otros 

 Hombres 
 Hasta 14 años  555    535    13    2    5   
 De 15 a 17 años  4.005    3.871    109    12    13   
 De 18 a 20 años  8.922    3.909    4.665    305    43   
 De 21 a 24 años  14.918    3.275    10.237    998    408   
 De 25 a 34 años  35.834    6.974    23.006    3.354    2.500   
 De 35 a 44 años  25.220    3.998    15.616    2.857    2.749   
 De 45 a 54 años  16.148    1.907    10.800    1.872    1.569   
 De 55 a 64 años  10.414    832    7.633    1.124    825   
 De 65 a 74 años  5.017    471    3.991    455    100   
 De 75 o más  1.884    235    1.513    109    27   
 No especifi cada  8.498    1.766    5.454    663    615   

 Mujeres 
 Hasta 14 años  107    101    5   _  1   
 De 15 a 17 años  630    620    8   _  2   
 De 18 a 20 años  1.881    767    1.093    17    4   
 De 21 a 24 años  3.936    857    2.983    71    25   
 De 25 a 34 años  10.168    1.572    8.276    230    90   
 De 35 a 44 años  6.391    584    5.514    202    91   
 De 45 a 54 años  3.619    173    3.265    138    43   
 De 55 a 64 años  1.480    69    1.353    45    13   
 De 65 a 74 años  490    23    453    13    1   
 De 75 o más  156    11    143    1    1   
 No especifi cada  3.080    524    2.450    56    50   

TABLA 5.42
Conductores implicados en accidentes con víctimas, por tipo de  vehículo, sexo y edad, 2004

(1) Incluye vehículos de nueve plazas.

Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
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GRÁFICO 5.20
Tasa de siniestralidad en accidentes con víctimas, por sexo y edad del conductor, 2004. 

(Accidentes por cada 10.000 conductores)
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0,2

0

Ambos sexos

Mujeres

De 18 a 20
años

De 21 a 24
años

De 25 a 34
años

De 35 a 44
años

De 45 a 54
años

De 55 a 64
años

De 65 a 74
años

De 75 o más
años

Hombres

 1,30 1,06 0,75 0,56 0,48 0,43 0,38 0,43

1,83 1,53 1,08 0,78 0,63 0,53 0,41 0,44

0,56 0,48 0,36 0,26 0,23 0,19 0,21 0,41

Fuente: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior (tomado de INE-Inebase) y elaboración propia.

GRÁFICO 5.21
Grado de satisfacción con la vida en general por grupos de edad
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Fuente: CIS, Estudio 2.620, Latinobarómetro (VIII), octubre de 2005.
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18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 y más años Todas las 
edades

La familia 
 Media  9,4    9,6    9,6    9,6    9,7    9,7    9,6   
 Desv. típica  1,1    1,0    1,0    0,9    1,1    0,9    1,0   
 N  276    537    470    377    309    512    2.481   

Los amigos 
 Media  8,5    8,4    8,0    7,9    7,9    7,9    8,1   
 Desv. típica  1,7    1,6    1,9    1,8    2,1    2,1    1,9   
 N  276    536    470    376    301    491    2.450   

El tiempo libre 
 Media  8,3    8,4    8,2    7,9    7,6    7,3    8,0   
 Desv. típica  1,7    1,6    1,7    1,9    2,1    2,2    1,9   
 N  273    537    469    372    300    474    2.425   

La política
 Media  3,8    4,6    4,3    4,6    4,2    3,8    4,2   
 Desv. típica  2,8    2,8    2,8    2,9    3,0    3,0    2,9   
 N  275    530    463    373    293    485    2.419   

El trabajo 
 Media  8,3    8,6    8,7    8,8    8,8    8,3    8,6   
 Desv. típica  2,0    1,7    1,7    1,7    1,9    2,6    2,0   
 N  275    536    470    377    302    482    2.442   

La religión
 Media  3,6    3,9    4,3    4,7    5,9    6,8    4,9   
 Desv. típica  3,1    2,9    3,1    3,1    2,9    2,9    3,2   
 N  273    531    466    371    303    496    2.440   

Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas 
 Media  5,1    5,3    5,2    5,2    5,0    4,7    5,1   
 Desv. típica  2,7    2,4    2,4    2,4    2,7    2,9    2,6   
 N  268    524    459    357    277    415    2.300   

TABLA 5.43
Importancia concedida a distintos aspectos vitales por grupos de edad

Fuente: CIS, Estudio 2.633, Barómetro de enero de 2006.

GRÁFICO 5.22
Aspectos vitales más importantes
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Fuente: CIS, Estudio 2.633, Barómetro de enero de 2006.
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65 y más años Todas las edades
España

La inmigración  35,7   El paro  46,1   
El paro  31,4   La inmigración  43,6   
La inseguridad ciudadana  31,2   La inseguridad ciudadana  26,3  
El terrorismo, ETA  19,0   La vivienda  25,9   
Los problemas de índole económica  15,7   El terrorismo, ETA  18,5   
Las pensiones  12,6   Los problemas de índole económica  17,2   
La vivienda  11,6   La clase política, los partidos políticos  8,2   

Las drogas  5,8   
Los problemas relacionados con la calidad del 
empleo  7,2   

La clase política, los partidos políticos  5,2   Las drogas  5,4   
Los problemas relacionados con la calidad 
del empleo

 3,3   La sanidad  4,1   

N.S.  10,5   N.S.  4,9   
N.C.  0,8   N.C.  0,8   
Ninguno  0,8   Ninguno  0,2   

Problemas personales
Las pensiones  24,6   El paro  22,2   
La inseguridad ciudadana  19,8   Los problemas de índole económica  22,1   
Los problemas de índole económica  19,2   La vivienda  21,4   
Las preocupaciones y situaciones personales  12,4   La inseguridad ciudadana  18,4   
La inmigración  11,6   La inmigración  14,9   

La sanidad  6,8   
Los problemas relacionados con la calidad del 
empleo  8,5   

El paro  5,6   Las pensiones  6,6   
El terrorismo, ETA  3,9   Las preocupaciones y situaciones personales  4,8   
La vivienda  2,9   La sanidad  4,7   
Los problemas de índole social  1,9   El terrorismo, ETA  4,3   
N.S.  19,6   N.S.  12,2   
N.C.  4,7   N.C.  3,9   
Ninguno  6,4   Ninguno  5,7   
(N)  516   (N)  2.490   

TABLA 5.44
Problemas que más afectan a España y que más le afectan personalmente: diez problemas principales

Fuente: CIS, Estudio 2.644. Barómetro de mayo de 2006.

De 18 a 25 años  De 26 a 40 
años

 De 41 a 60 
años  61 y más años  Todas las 

edades
Por ser discapacitado  3,8    2,5    5,3    2,9    3,6   
Por no tener sufi ciente educación  3,1    3,2    5,6    4,7    4,3   
Por ser viejo  0,9    0,6    2,1    13,8    4,5   
Por no ser nadie  7,0    5,4    4,8    3,8    5,0   
Por el color de la piel  9,2    5,3    5,4    3,9    5,5   
Por ser pobre  4,1    7,8    6,1    8,2    6,9   
Por no tener contactos  13,9    12,4    6,4    3,9    8,6   
Por ser inmigrante  11,5    11,9    11,1    8,0    10,6   
Por ser mujer  12,1    17,1    11,9    4,1    11,4   
En España se trata a todos por igual  3,2    4,2    5,0    5,3    4,6  
Ninguna de estas razones  26,4    23,4    27,2    27,9    26,1 
N.S.  4,2    3,8    7,3    11,6    6,9   
N.C.  0,4    2,4    2,0    1,9    1,9   
(N)  446    903    898    784    3.033   

TABLA 5.45
Motivos de discriminación

Fuente: CIS, Estudio 2.620, Latinobarómetro (VIII), octubre de 2005.
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