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INTRODUCCION 
 
El objetivo del Informe Infancia en Cifras para España es recopilar y dar información, 
basada en indicadores, sobre la situación de la Infancia entre 0 y 18 años. Para ello, 
se ha construido un Sistema de Indicadores Clave2  y se ha creado una base de datos 
que incorpora información obtenida básicamente de fuentes oficiales y estables. 
 
Dicha base de datos se ha estructurado en una serie de temas que corresponden a los 
diferentes contextos sociales más relevantes en la vida de los menores. Es importante 
recordar que la concepción sobre la Infancia que preside todo el Informe es una 
concepción de carácter global y integral, que presta una especial atención, no 
obstante, a las situaciones de riesgo o de déficit que afectan a un sector de la infancia 
haciéndola más vulnerable. 
 
Por su especial relevancia social y por su importancia a nivel de diseño de políticas, se 
ha decidido dar un tratamiento específico a algunos temas que son en realidad 
transversales, como la Inmigración y el Género. Así mismo, se dedica un capítulo a 
Las Familias de los menores, entendiendo que por su especial condición de 
dependencia, siempre que hablemos de infancia es necesario aludir también a sus 
familias. 
 
El Informe se estructura en los siguientes capítulos: 
  
La población menor de edad en España: Demografía 
 
La Infancia y las Familias 
 
La Educación 
 
La Salud 
 
Consumo Cultural y Estilos de Vida 
 
La Pobreza Infantil 
 
Infancia en Situación de Riesgo Social y Exclusión Social 
 
Infancia e Inmigración 
 
El Género 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Este Sistema de indicadores Clave de Infancia es una adaptación del Sistema de Indicadores Clave de 
Infancia y Familias (SICIF) elaborado por el Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) para Cataluña.  
(ver AAVV. Sistema d’Indicadors Clau d’Infancia i Families. CIIMU. Barcelona, en:  www.ciimu.org). 
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A nivel territorial, la información está referida a la totalidad del Estado Español y 
también, cuando la disponibilidad de los datos lo ha permitido, a las Comunidades 
Autónomas. De igual forma se han incorporado algunas comparativas internacionales, 
fundamentalmente con países de la Unión Europea. 
 
En general, y siempre que ha sido posible, se ha incorporado la variable edad 
desagregada en los grupos de edad siguientes: 
 

a. 0 – 5 años. En el caso de Educación se ha desagregado en dos grupos de 
0 -2 años y 3 -5 años, coincidiendo con los dos ciclos  de la Educación 
Infantil 

b. 6 – 11 años 
c. 12 – 17 años 

 
Así mismo se ha introducido en la mayoría de casos la variable sexo en los diferentes 
indicadores, a pesar de que el informe incorpora un capitulo especifico dedicado a 
Género, respondiendo a la voluntad de incorporar esta dimensión progresivamente de 
forma transversal. 
 
Los datos evolutivos son los que permiten comparar situaciones, analizar tendencias e 
incluso detectar problemas emergentes. Por ello, este trabajo ha tenido muy presente 
la dimensión longitudinal. En muchos de los indicadores propuestos se han podido 
realizar análisis longitudinales. En algunos capítulos, como el de Demografía  y el de 
Familias se han analizado y comparado los datos correspondientes a los censos de 
1991 y 2001. En otros, como Educación, se dispone de series en aspectos 
fundamentales como la escolarización o la financiación y se han podido ofrecer datos 
de la última década. En otras áreas, en las que la habitual carencia de datos es más 
notable, se han podido realizar sólo algunas comparativas longitudinales. 
 
Este Informe de Infancia en Cifras para España ha sido realizado por un equipo 
interdisciplinario de investigadores e investigadoras de diferentes Universidades. 
Todos ellos, investigadores así mismo del Instituto de Infancia y Mundo Urbano 
(CIIMU) constituyen un equipo que ha elaborado de forma colectiva el Sistema de 
Indicadores Clave de Infancia y Familia del CIIMU y los dos Informes sobre la situación 
de la Infancia y las Familias que ha publicado el Instituto3 y que ha plasmado aquí su 
experiencia. En este sentido, es importante señalar el esfuerzo realizado en la 
obtención, desagregación y homologación de datos. Un hecho que si bien siempre 
constituye una tarea difícil en nuestro país, en el caso de la Infancia lo es mucho más,  
dada la fuerte invisibilidad social y estadística a que está sometido este colectivo. 
 
Barcelona, Mayo de 2006 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ver: AAVV, La Infància i les famílies als inicis del segle XXI, CIIMU, 2002, Barcelona y AAVV, Infància, 
Famílies i canvi Social a Catalunya, CIIMU, 2004, Barcelona. En: www.ciimu.org 
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LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD EN ESPAÑA: DEMOGRAFIA 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En este capítulo se presentan datos demográficos básicos sobre la evolución,  en los 
últimos treinta años, de los efectivos de la población española menor de edad (0-17 
años) así como de los principales indicadores de fecundidad y natalidad,  incluidos la 
edad media a la maternidad, los nacimientos fuera de matrimonio y los nacimientos en 
segundas o posteriores nupcias.   
 
Los datos no sólo se refieren al conjunto de España sino que, en gran parte,  también 
se presentan desagregados por Comunidades Autónomas.  
 
Los apartados de este capitulo son los siguientes: 
 

- Evolución de la población española menor de edad: 1975-2004 
- La evolución de la fecundidad y la natalidad: 1975-2004 
- Los perfiles de edad de las mujeres que acceden a la maternidad 
 
 

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA MENOR DE EDAD: 1975-2004 
 
 
Descenso continuado entre 1976 y 1998 
 
La población española menor de 18 años empezó a reducir sus efectivos desde 1976, 
año en que comenzó un descenso progresivo y continuado de la fecundidad femenina. 
España iniciaba un proceso demográfico de pérdida de población joven que en otros 
países europeos había comenzado diez años antes.  Esta tendencia duró más de dos 
décadas: de 1976 a 1998. 
 
En años recientes la pérdida de población menor de edad ha sido muy notable: entre 
1991 y 2001 se redujo en más de dos millones de individuos; y sólo en el quinquenio 
1996-2001 en más de 800.000.  
 
Incremento moderado desde 1999 
 
Sin embargo, desde el año 1999 y hasta la actualidad, las tasas de fecundidad y 
natalidad han remontado y, al mismo tiempo, ha incrementado la llegada de personas 
y familias inmigrantes extranjeras con hijos menores de edad. De manera que entre 
los años 2001 y 2005 el grupo de población menor de edad ha aumentado en 300.000 
individuos.  
 
Ahora bien, a pesar de este cambio de tendencia hacia un moderado crecimiento, la 
posición relativa de los menores de edad en la estructura etaria del total de la 
población española continua decreciendo. En 1991 representaba el 24,6% del total de 
la población; en 1996 el 20,6%; en 2001 el 18%; y en el año 2005 el 17,3%.  En 
contrapartida, ha incrementado el peso relativo de los grupos de edad mayores de 
treinta años.  Por esta razón también continúa decreciendo el índice de dependencia 
juvenil.  
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En España, y en todas las CCAA sin excepción, el grupo de población menor de edad 
presenta más efectivos de hombres que de mujeres –nacen más niños que niñas- 
mientras que el número de mujeres en el total de población supera el de los hombres. 
Ello se explica por la mayor esperanza de vida de las mujeres. 
 
 

TABLA 1. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA. 1996, 2001 y 2005 
 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
0 años 181.094 171.898 352.992 209.967 199.890 409.857 210.131 195.556 405.687
1 años 180.942 171.344 352.286 203.105 190.882 393.987 220.598 208.238 428.836
2 años 190.336 179.891 370.227 194.364 184.818 379.182 215.322 202.733 418.055
3 años 199.661 189.855 389.516 189.958 179.458 369.416 216.790 205.687 422.477
4 años 201.566 190.483 392.050 189.192 180.608 369.800 216.453 203.074 419.527
5 años 205.518 195.132 400.651 185.842 176.986 362.828 208.370 197.288 405.658
6 años 209.436 198.453 407.889 189.151 179.411 368.562 205.482 193.037 398.519
7 años 211.437 200.333 411.770 192.838 182.276 375.114 206.845 197.065 403.910
8 años 216.617 205.183 421.800 202.866 192.160 395.026 204.452 195.687 400.139
9 años 224.285 213.002 437.287 207.982 197.059 405.041 208.024 196.837 404.861
10 años 227.657 216.471 444.129 208.118 196.427 404.545 210.202 198.694 408.896
11 años 235.314 223.076 458.390 212.196 201.253 413.449 218.475 206.350 424.825
12 años 243.081 231.369 474.450 215.971 203.427 419.398 226.113 214.801 440.914
13 años 261.614 247.369 508.983 219.469 207.394 426.863 225.265 212.279 437.544
14 años 276.745 262.466 539.211 225.312 214.090 439.402 228.795 216.510 445.305
15 años 292.041 276.615 568.656 229.607 217.542 447.149 233.321 220.657 453.978
16 años 306.741 293.599 600.339 242.205 229.510 471.715 236.143 223.180 459.323
17 años 324.432 308.985 633.417 251.493 238.460 489.953 240.623 226.977 467.600
0-5 años 1.159.117 1.098.603 2.257.722 1.172.428 1.112.642 2.285.070 1.287.664 1.212.576 2.500.240
6-11 años 1.324.746 1.256.518 2.581.265 1.213.151 1.148.586 2.361.737 1.253.480 1.187.670 2.441.150
12-17 años 1.704.654 1.620.403 3.325.056 1.384.057 1.310.423 2.694.480 1.390.260 1.314.404 2.704.664
0-17 años 4.188.517 3.975.524 8.164.043 3.769.636 3.571.651 7.341.287 3.931.404 3.714.650 7.646.054
18-29 años 4.023.662 3.887.239 7.910.899 3.959.012 3.780.011 7.739.023 4.048.928 3.815.591 7.864.519
30-44 años 4.327.306 4.320.574 8.647.882 4.883.134 4.813.584 9.696.718 5.622.548 5.353.746 10.976.294
45-59 años 3.232.391 3.329.799 6.562.189 3.585.158 3.670.510 7.255.668 4.045.461 4.094.210 8.139.671
60 años y más 3.627.668 4.756.705 8.384.377 3.824.910 4.989.765 8.814.675 4.132.528 5.349.464 9.481.992
Total 19.399.548 20.269.844 39.669.392 20.021.850 20.825.521 40.847.371 21.780.869 22.327.661 44.108.530

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
0 años 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
1 años 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0
2 años 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9
3 años 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0
4 años 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0
5 años 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9
6 años 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
7 años 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
8 años 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9
9 años 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
10 años 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9
11 años 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0
12 años 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
13 años 1,3 1,2 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
14 años 1,4 1,3 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0
15 años 1,5 1,4 1,4 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0
16 años 1,6 1,4 1,5 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0
17 años 1,7 1,5 1,6 1,3 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1
0-5 años 6,0 5,4 5,7 5,9 5,3 5,6 5,9 5,4 5,7
6-11 años 6,8 6,2 6,5 6,1 5,5 5,8 5,8 5,3 5,5
12-17 años 8,8 8,0 8,4 6,9 6,3 6,6 6,4 5,9 6,1
0-17 años 21,6 19,6 20,6 18,8 17,2 18,0 18,0 16,6 17,3
18-29 años 20,7 19,2 19,9 19,8 18,2 18,9 18,6 17,1 17,8
30-44 años 22,3 21,3 21,8 24,4 23,1 23,7 25,8 24,0 24,9
45-59 años 16,7 16,4 16,5 17,9 17,6 17,8 18,6 18,3 18,5
60 años y más 18,7 23,5 21,1 19,1 24,0 21,6 19,0 24,0 21,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2005*

% 1996* 2001** 2005*

N 1996* 2001**

 
 
* Revisión del Padrón municipal de habitantes 
** Censo de Población  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA 2. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA. 1991, 1996, 2001 y 2005 

 
N Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

0-5 años 1.256.436 1.191.037 2.447.473 1.159.117 1.098.603 2.257.722 1.172.428 1.112.642 2.285.070 1.287.664 1.212.576 2.500.240
6-11 años 1.616.925 1.538.101 3.155.026 1.324.746 1.256.518 2.581.265 1.213.151 1.148.586 2.361.737 1.253.480 1.187.670 2.441.150
12-17 años 2.015.125 1.925.686 3.940.811 1.704.654 1.620.403 3.325.056 1.384.057 1.310.423 2.694.480 1.390.260 1.314.404 2.704.664
0-17 años 4.888.486 4.654.824 9.543.310 4.188.517 3.975.524 8.164.043 3.769.636 3.571.651 7.341.287 3.931.404 3.714.650 7.646.054
Población Total 19.036.446 19.835.822 38.872.268 19.399.548 20.269.844 39.669.392 20.021.850 20.825.521 40.847.371 21.780.869 22.327.661 44.108.530

% Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
0-5 años 6,6 6,0 6,3 6,0 5,4 5,7 5,9 5,3 5,6 5,9 5,4 5,7
6-11 años 8,5 7,8 8,1 6,8 6,2 6,5 6,1 5,5 5,8 5,8 5,3 5,5
12-17 años 10,6 9,7 10,1 8,8 8,0 8,4 6,9 6,3 6,6 6,4 5,9 6,1
0-17 años 25,7 23,5 24,6 21,6 19,6 20,6 18,8 17,2 18,0 18,0 16,6 17,3
Población Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1996* 2001** 2005*1991**

 
 
* Revisión del Padrón municipal de habitantes 
** Censo de Población  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
 
 
 

FIGURA 1. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO. ESPAÑA. 1991, 
1996, 2001 Y 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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FIGURA 2. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA. 1991, 1996, 2001 
Y 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. ÍNDICE DE DEPENDENCIA JUVENIL. ESPAÑA. 1991, 1996, 2001 Y 2005. 
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Nota: El índice de dependencia juvenil se refiere a la población de menos de 15 años / población entre 15 y 64 
años *100 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística 
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Diferencias importantes entre CCAA 
 
En el año 2001 el porcentaje de población menor de edad  en la estructura de edad de 
la población española es del 18%. Pero existen diferencias importantes entre 
Comunidades Autónomas.   
 
Ceuta y Melilla disponen de una estructura más joven con un 25% o más de población 
menor sobre el total de población. En el otro extremo, el Principado de Asturias, País 
Vasco, Galicia, Castilla León, Cantabria y Aragón no alcanzan el 16 %. El resto de 
comunidades -Baleares, Cataluña, C. Valenciana, C. de Madrid, C. Foral de Navarra y 
la Rioja-  se encuentran en posiciones más cercanas a la media española.  
 
 
 

FIGURA 4. POBLACIÓN 0-17 AÑOS. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA 3. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y SEXO. ESPAÑA Y 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2001 
 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
0-5 años 185.695 176.707 420.050 5,1 4,7 5,7 2,5 2,4 5,7
6-11 años 267.416 252.246 519.662 7,4 6,8 7,1 3,6 3,4 7,1
12-17 años 297.907 282.526 580.433 8,2 7,6 7,9 4,0 3,8 7,9
0-17 años 751.018 711.479 1.520.145 20,7 19,1 20,7 10,2 9,7 20,7
Población Total 3.623.345 3.734.213 7.357.558 100 100 100 49,2 50,8 100,0
0-5 años 30.192 28.568 58.760 5,1 4,7 4,9 2,5 2,4 4,9
6-11 años 30.789 29.516 60.305 5,2 4,8 5,0 2,6 2,5 5,0
12-17 años 35.429 33.486 68.915 6,0 5,5 5,7 2,9 2,8 5,7
0-17 años 96.410 91.570 187.980 16,2 15,0 15,6 8,0 7,6 15,6
Población Total 595.113 609.102 1.204.215 100 100 100 49,4 50,6 100,0
0-5 años 20.429 19.092 39.521 4,0 3,4 3,7 1,9 1,8 3,7
6-11 años 22.002 20.981 42.983 4,3 3,8 4,0 2,1 2,0 4,0
12-17 años 29.993 28.231 58.224 5,9 5,1 5,5 2,8 2,7 5,5
0-17 años 72.424 68.304 140.728 14,2 12,3 13,2 6,8 6,4 13,2
Población Total 509.242 553.756 1.062.998 100 100 100 47,9 52,1 100,0
0-5 años 26.601 25.173 51.774 6,4 5,9 6,2 3,2 3,0 6,2
6-11 años 26.559 25.277 51.836 6,4 6,0 6,2 3,2 3,0 6,2
12-17 años 28.622 27.165 55.787 6,8 6,4 6,6 3,4 3,2 6,6
0-17 años 81.782 77.615 159.397 19,6 18,3 18,9 9,7 9,2 18,9
Población Total 417.877 423.792 841.669 100 100 100 49,6 50,4 100,0
0-5 años 54.481 52.978 107.459 6,5 6,2 6,3 3,2 3,1 6,3
6-11 años 56.732 53.670 110.402 6,7 6,3 6,5 3,3 3,2 6,5
12-17 años 64.177 61.705 125.882 7,6 7,2 7,4 3,8 3,6 7,4
0-17 años 175.390 168.353 343.743 20,8 19,8 20,3 10,4 9,9 20,3
Población Total 843.061 851.416 1.694.477 100 100 100 49,8 50,2 100,0
0-5 años 12.463 11.771 24.234 4,8 4,3 4,5 2,3 2,2 4,5
6-11 años 13.404 12.417 25.821 5,1 4,5 4,8 2,5 2,3 4,8
12-17 años 16.821 16.008 32.829 6,5 5,8 6,1 3,1 3,0 6,1
0-17 años 42.688 40.196 82.884 16,4 14,6 15,5 8,0 7,5 15,5
Población Total 260.678 274.453 535.131 100 100 100 48,7 51,3 100,0
0-5 años 54.211 51.657 105.868 4,5 4,1 4,3 2,2 2,1 4,3
6-11 años 60.982 57.687 118.669 5,0 4,6 4,8 2,5 2,3 4,8
12-17 años 76.139 71.850 147.989 6,3 5,8 6,0 3,1 2,9 6,0
0-17 años 191.332 181.194 372.526 15,8 14,5 15,2 7,8 7,4 15,2
Población Total 1.210.593 1.245.881 2.456.474 100 100 100 49,3 50,7 100,0
0-5 años 52.896 50.261 103.157 6,0 5,7 5,9 3,0 2,9 5,9
6-11 años 59.589 56.199 115.788 6,8 6,4 6,6 3,4 3,2 6,6
12-17 años 71.261 67.699 138.960 8,1 7,7 7,9 4,0 3,8 7,9
0-17 años 183.746 174.159 357.905 21,0 19,7 20,3 10,4 9,9 20,3
Población Total 876.791 883.725 1.760.516 100 100 100 49,8 50,2 100,0
0-5 años 183.663 173.204 356.867 5,9 5,4 5,6 2,9 2,7 5,6
6-11 años 173.776 164.767 338.543 5,6 5,1 5,3 2,7 2,6 5,3
12-17 años 191.888 181.585 373.473 6,2 5,6 5,9 3,0 2,9 5,9
0-17 años 549.327 519.556 1.068.883 17,7 16,1 16,9 8,7 8,2 16,9
Población Total 3.107.572 3.235.538 6.343.110 100 100 100 49,0 51,0 100,0
0-5 años 121.521 115.109 236.630 5,9 5,4 5,7 2,9 2,8 5,7
6-11 años 124.990 118.155 243.145 6,1 5,6 5,8 3,0 2,8 5,8
12-17 años 141.332 133.606 274.938 6,9 6,3 6,6 3,4 3,2 6,6
0-17 años 387.843 366.870 754.713 18,9 17,3 18,1 9,3 8,8 18,1
Población Total 2.048.028 2.114.748 4.162.776 100 100 100 49,2 50,8 100,0
0-5 años 31.215 29.830 61.045 5,9 5,6 5,8 2,9 2,8 5,8
6-11 años 36.768 34.925 71.693 7,0 6,5 6,8 3,5 3,3 6,8
12-17 años 42.368 39.428 81.796 8,1 7,4 7,7 4,0 3,7 7,7
0-17 años 110.351 104.183 214.534 21,0 19,5 20,3 10,4 9,8 20,3
Población Total 524.949 533.554 1.058.503 100 100 100 49,6 50,4 100,0
0-5 años 58.231 54.859 113.090 4,5 3,9 4,2 2,2 2,0 4,2
6-11 años 66.613 63.201 129.814 5,1 4,5 4,8 2,5 2,3 4,8
12-17 años 84.340 80.601 164.941 6,5 5,8 6,1 3,1 3,0 6,1
0-17 años 209.184 198.661 407.845 16,2 14,2 15,1 7,8 7,4 15,1
Población Total 1.295.063 1.400.817 2.695.880 100 100 100 48,0 52,0 100,0
0-5 años 160.489 152.412 312.901 6,1 5,4 5,8 3,0 2,8 5,8
6-11 años 154.174 146.749 300.923 5,9 5,2 5,5 2,8 2,7 5,5
12-17 años 174.612 165.184 339.796 6,7 5,9 6,3 3,2 3,0 6,3
0-17 años 489.275 464.345 953.620 18,7 16,5 17,6 9,0 8,6 17,6
Población Total 2.609.984 2.813.400 5.423.384 100 100 100 48,1 51,9 100,0
0-5 años 41.723 39.819 81.542 7,0 6,6 6,8 3,5 3,3 6,8
6-11 años 42.517 40.166 82.683 7,1 6,7 6,9 3,6 3,4 6,9
12-17 años 46.087 43.253 89.340 7,7 7,2 7,5 3,8 3,6 7,5
0-17 años 130.327 123.238 253.565 21,8 20,5 21,2 10,9 10,3 21,2
Población Total 597.796 599.850 1.197.646 100 100 100 49,9 50,1 100,0
0-5 años 16.240 15.468 31.708 5,9 5,5 5,7 2,9 2,8 5,7
6-11 años 15.103 14.101 29.204 5,5 5,1 5,3 2,7 2,5 5,3
12-17 años 16.674 15.356 32.030 6,0 5,5 5,8 3,0 2,8 5,8
0-17 años 48.017 44.925 92.942 17,4 16,1 16,7 8,6 8,1 16,7
Población Total 276.714 279.115 555.829 100 100 100 49,8 50,2 100,0
0-5 años 51.500 48.604 100.104 5,1 4,6 4,8 2,5 2,3 4,8
6-11 años 48.412 45.903 94.315 4,8 4,3 4,5 2,3 2,2 4,5
12-17 años 58.208 55.218 113.426 5,7 5,2 5,4 2,8 2,7 5,4
0-17 años 158.120 149.725 307.845 15,5 14,1 14,8 7,6 7,2 14,8
Población Total 1.017.883 1.064.704 2.082.587 100 100 100 48,9 51,1 100,0
0-5 años 7.141 6.873 14.014 5,2 5,0 5,1 2,6 2,5 5,1
6-11 años 7.133 6.934 14.067 5,2 5,0 5,1 2,6 2,5 5,1
12-17 años 8.458 7.959 16.417 6,1 5,7 5,9 3,1 2,9 5,9
0-17 años 22.732 21.766 44.498 16,5 15,7 16,1 8,2 7,9 16,1
Población Total 137.946 138.756 276.702 100 100 100 49,9 50,1 100,0
0-5 años 2.954 2.862 5.816 8,2 8,1 8,1 4,1 4,0 8,1
6-11 años 3.044 2.863 5.907 8,5 8,1 8,3 4,3 4,0 8,3
12-17 años 3.108 3.000 6.108 8,6 8,4 8,5 4,3 4,2 8,5
0-17 años 9.106 8.725 17.831 25,3 24,6 24,9 12,7 12,2 24,9
Población Total 35.991 35.514 71.505 100 100 100 50,3 49,7 100,0
0-5 años 3.135 2.887 6.022 9,4 8,7 9,1 4,7 4,3 9,1
6-11 años 3.148 2.829 5.977 9,5 8,5 9,0 4,7 4,3 9,0
12-17 años 3.110 2.831 5.941 9,4 8,5 8,9 4,7 4,3 8,9
0-17 años 9.393 8.547 17.940 28,3 25,8 27,0 14,1 12,9 27,0
Población Total 33.224 33.187 66.411 100 100 100 50,0 50,0 100,0
0-5 años 1.172.428 1.112.642 2.285.070 5,9 5,3 5,6 2,9 2,7 5,6
6-11 años 1.213.151 1.148.586 2.361.737 6,1 5,5 5,8 3,0 2,8 5,8
12-17 años 1.384.057 1.310.423 2.694.480 6,9 6,3 6,6 3,4 3,2 6,6
0-17 años 3.769.636 3.571.651 7.341.287 18,8 17,2 18,0 9,2 8,7 18,0
Población Total 20.021.850 20.825.521 40.847.371 100 100 100 49,0 51,0 100,0

% del totalN % columna

País Vasco

Comunidad 
Valenciana

Madrid 
(Comunidad 

de)
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Castilla y 
León
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Murcia     
(Región de)

Navarra 
(Comunidad 

Foral de)

Asturias 
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de)

Balears 
(Illes)

Canarias

Cantabria

Cataluña
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Galícia
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Rioja (La)

Ceuta

Melilla

 
  
 Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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LA EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD Y LA NATALIDAD:  1975 - 2004 
 
 
La fecundidad de las mujeres españolas entre las más bajas del mundo 
 
Entre 1976 y 1986 España experimentó un descenso muy notable de las tasas de 
fecundidad y natalidad. Esta tendencia se mantuvo –aunque con menor intensidad- 
hasta 1998.   
 
Entre 1976 y 1998 el indicador coyuntural de fecundidad pasó de los 2,79 hijos por 
mujer en edad fértil, a los 1,15 hijos, muy por debajo del nivel mínimo de reproducción 
(2,1). Así mismo, la tasa bruta de natalidad pasó de 18,90 nacimientos por cada mil 
habitantes a 9,20.  Este descenso tan pronunciado situó a España, a finales del siglo 
XX,  entre los países de más baja fecundidad y natalidad del mundo.  
 
Incremento moderado pero continuo entre 1999 y 2004 
 
Pero la tendencia se invierte a partir de 1999, cuando se inicia un aumento continuado 
–aunque muy moderado-  del valor de estos indicadores.  En el año 2004 el indicador 
coyuntural de fecundidad alcanza un valor de 1,32 (1998: 1,15) y la tasa bruta de 
natalidad de 10,60 (1998: 9,20).   
 
El reciente incremento de la natalidad -moderado pero continuo- ha supuesto que de 
los 365.193 nacidos vivos en el año 1998, se ha pasado a 453.278  en 2004.   
 
Esta nueva tendencia de crecimiento se explica, por una parte, por la entrada a la 
maternidad de una fracción importante de las mujeres nacidas en los años sesenta y 
primeros setenta del siglo pasado (generación del “baby boom” en España) y, por otra 
parte, por el aumento de niños y niñas nacidos en España de mujeres extranjeras 
recién inmigradas. (Véase el capítulo sobre  “Inmigración”).  
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TABLA 4. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD. ESPAÑA, UE-25 Y UE-15. 
1975-2004 
 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
España 2,79 2,79 2,66 2,53 2,31 2,20 2,04 1,94 1,80 1,73
UE-25 2,02 1,98 1,93 1,89 1,88 1,88 1,83 1,81 1,74 1,71
UE-15 1,96 1,92 1,87 1,83 1,81 1,82 1,77 1,73 1,65 1,62

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
España 1,64 1,56 1,50 1,45 1,40 1,36 1,33 1,32 1,27 1,21
UE-25 1,70 1,68 1,66 1,67 1,63 1,64 1,60 1,57 1,52 1,48
UE-15 1,60 1,59 1,58 1,59 1,56 1,57 1,53 1,51 1,47 1,44

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
España 1,18 1,17 1,19 1,15 1,20 1,24 1,26 1,27 1,30 1,32
UE-25 1,44 1,44 1,44 1,43 1,42 1,48 1,46 1,46 1,48 1,50
UE-15 1,42 1,44 1,45 1,45 1,45 1,50 1,49 1,50 1,52 1,52  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 

 
 

 
 

FIGURA 5. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD. ESPAÑA, UE-25 Y UE-15. 
1975-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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TABLA 5. TASA BRUTA DE NATALIDAD (POR 1000 HABITANTES). ESPAÑA, UE-25 Y 
UE-15. 1975-2004. 
 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
España 18,80 18,90 18,00 17,30 16,20 15,30 14,10 13,60 12,70 12,40
EU-25 14,40 14,30 14,00 13,80 13,80 13,80 13,40 13,30 12,90 12,80
EU-15 13,60 13,40 13,20 13,00 12,90 13,00 12,70 12,50 12,10 12,00

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
España 11,90 11,40 11,00 10,80 10,50 10,30 10,20 10,20 9,80 9,40
EU-25 12,70 12,60 12,40 12,50 12,30 12,30 12,10 11,80 11,40 11,10
EU-15 11,90 11,90 11,90 12,10 11,90 12,00 11,70 11,60 11,20 10,90

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
España 9,20 9,20 9,30 9,20 9,50 9,90 10,00 10,10 10,50 10,60
EU-25 10,80 10,80 10,80 10,60 10,50 10,60 10,40 10,30 10,40 10,50
EU-15 10,80 10,90 10,90 10,70 10,70 10,80 10,60 10,50 10,60 10,70  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
 
 
 
 

FIGURA 6. TASA BRUTA DE NATALIDAD (POR 1.000 HABITANTES). ESPAÑA, UE-25 Y 
UE-15. 1975-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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TABLA 6. NACIMIENTOS. ESPAÑA. 1975 – 2004 
 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
España 669.378 677.456 656.357 636.892 601.992 571.018 533.008 515.706 485.352 473.281
EU - 25 6.029.484 5.973.820 5.884.102 5.842.644 5.849.358 5.878.719 5.748.887 5.707.230 5.566.859 5.510.239
EU - 15 4.747.952 4.674.288 4.606.823 4.572.780 4.570.588 4.629.996 4.531.083 4.474.567 4.320.445 4.289.869

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
España 456.298 438.750 426.782 418.919 408.434 401.425 395.989 396.747 385.786 370.148
EU - 25 5.474.839 5.441.037 5.409.648 5.452.680 5.363.110 5.418.477 5.320.044 5.221.963 5.070.096 4.938.222
EU - 15 4.274.746 4.287.849 4.293.267 4.357.981 4.308.603 4.379.079 4.289.804 4.247.829 4.139.542 4.052.914

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
España 363.469 362.626 369.035 365.193 380.130 397.632 406.380 418.846 441.881 453.278
EU - 25 4.822.276 4.829.814 4.817.039 4.741.665 - - - - - -
EU - 15 4.009.828 4.040.310 4.052.792 4.001.809 - - - - - -  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
 
 
 

FIGURA 7. NACIMIENTOS. ESPAÑA. 1975-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
 
Incremento generalizado de nacimientos pero con procesos diferenciales entre 
CCAA 
 
En el año 1999 se produce un incremento de la fecundidad y la natalidad en todas las 
Comunidades Autónomas, sin excepción. Sin embargo, la comparación de la evolución 
desde los valores de partida en 1976 hasta los valores de llegada en 2004 muestra 
algunos procesos diferenciales entre comunidades.  
 
Cabe destacar que Asturias, Galicia y Ceuta-Melilla configuraban en 1976 el grupo de 
territorios con la menor tasa de fecundidad de España; actualmente, Asturias y Galicia 
se mantienen en la misma posición  -menor tasa de fecundidad-, mientras que Ceuta y 
Melilla -que no experimentaron un descenso tan intenso entre 1976 y 1998- se sitúan 
como la dos comunidades con mayores índices de fecundidad de España (son 
comunidades con muy poca población total y con características diferenciales 
importantes respecto del resto de España).  Les siguen en la escala de mayor 
crecimiento  Murcia, Andalucía, Cataluña y  la C. de Madrid.  
 
Las CCAA con mayor número de nacimientos en el año 2004 son Andalucía (88.662), 
Cataluña (77.101), C. de Madrid (69.362) y C. Valenciana (48.989). Son también las 
comunidades con mayor número de población total.   
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TABLA 7. INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD (ISF). ESPAÑA Y 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1976, 1986, 1991, 1996-2004   
 

1976 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004P
Andalucía 3,16 1,91 1,61 1,33 1,34 1,30 1,33 1,36 1,36 1,36 1,41 1,43
Aragón 2,40 1,36 1,16 1,06 1,07 1,04 1,09 1,13 1,17 1,17 1,22 1,26
Asturias (Principado de) 2,40 1,26 0,97 0,83 0,83 0,81 0,84 0,86 0,88 0,86 0,91 0,94
Balears (IIles) 2,79 1,83 1,56 1,27 1,30 1,28 1,31 1,35 1,35 1,38 1,37 1,35
Canarias 3,14 1,74 1,42 1,22 1,22 1,20 1,27 1,24 1,22 1,21 1,18 1,16
Cantabria 2,72 1,37 1,09 0,95 0,96 0,94 0,98 1,06 1,04 1,10 1,16 1,16
Castilla y León 2,38 1,40 1,13 0,96 0,99 0,94 0,96 1,00 0,99 1,02 1,05 1,06
Castilla-La Mancha 2,68 1,78 1,56 1,31 1,30 1,26 1,29 1,29 1,29 1,29 1,33 1,29
Cataluña 2,69 1,39 1,24 1,15 1,18 1,17 1,21 1,28 1,29 1,33 1,39 1,43
Comunidad Valenciana 2,95 1,56 1,34 1,19 1,19 1,18 1,23 1,26 1,28 1,30 1,34 1,34
Extremadura 2,55 1,88 1,61 1,32 1,29 1,26 1,27 1,29 1,27 1,25 1,27 1,27
Galicia 2,43 1,36 1,14 0,94 0,94 0,93 0,94 0,97 0,96 0,95 1,00 1,00
Madrid (Comunidad de) 2,93 1,47 1,24 1,12 1,14 1,13 1,18 1,25 1,28 1,31 1,37 1,39
Murcia (Región de) 3,38 1,89 1,68 1,40 1,42 1,37 1,39 1,47 1,52 1,53 1,58 1,56
Navarra (Comunidad Foral de) 2,62 1,36 1,22 1,15 1,17 1,16 1,19 1,21 1,30 1,31 1,39 1,40
País Vasco 2,83 1,23 0,97 0,95 0,97 0,96 1,01 1,04 1,06 1,09 1,16 1,19
Rioja (La) 2,68 1,32 1,15 1,07 1,10 1,11 1,14 1,16 1,17 1,21 1,32 1,30
Ceuta 2,96 1,97 1,85 1,63 1,74 1,66 1,73 1,69 1,67 1,76 1,77 2,28
Melilla 2,24 2,16 2,10 1,95 1,96 1,96 1,91 2,02 2,04 1,90 2,03 2,22
España 2,80 1,56 1,33 1,16 1,18 1,16 1,19 1,23 1,24 1,26 1,31 1,32
UE-25 1,98 1,68 1,6 1,44 1,44 1,43 1,42 1,48 1,46 1,46e 1,48e 1,5
UE-15 1,92 1,59 1,53 1,44 1,45 1,45 1,45 1,5 1,49 1,50e 1,52e 1,52  

 
Nota 1: El indicador coyuntural de fecundidad mide el número medio de hijos/as por mujer en edad fértil (15 a 49 
años).   
Nota 2: P = cifras provisionales 
Nota 3: e = estimación  
Nota 4: El indicador coyuntural provisional y estimado, se calcula con las tasas de fecundidad  por edad de la 
madre del último año definitivo disponible. 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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TABLA 8. TASA BRUTA DE NATALIDAD. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
1976, 1986, 1991, 1996- 2004. 
 

1976 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004P
Andalucía 20,24 14,08 12,69 10,83 10,92 10,66 10,91 11,08 11,06 11,05 11,48 11,65
Aragón 15,05 9,35 8,23 7,74 7,85 7,65 8,00 8,29 8,62 8,57 9,00 9,29
Asturias (Principado de) 16,28 9,15 7,06 6,06 6,07 5,93 6,15 6,33 6,45 6,34 6,70 6,91
Balears (IIles) 18,55 13,04 12,08 10,27 10,60 10,54 10,91 11,36 11,44 11,71 11,59 11,34
Canarias 21,93 13,78 12,16 10,81 10,84 10,68 11,31 11,12 10,96 10,80 10,45 10,11
Cantabria 18,34 10,22 8,23 7,30 7,37 7,25 7,58 8,16 8,02 8,49 8,98 9,05
Castilla y León 14,40 9,69 8,10 7,10 7,26 6,91 7,02 7,26 7,16 7,37 7,56 7,67
Castilla-La Mancha 15,52 12,11 11,27 9,83 9,81 9,50 9,72 9,64 9,60 9,64 9,99 9,73
Cataluña 18,86 10,10 9,32 8,95 9,26 9,21 9,62 10,21 10,31 10,68 11,15 11,49
Comunidad Valenciana 19,71 11,37 10,28 9,33 9,36 9,34 9,73 10,09 10,27 10,46 10,90 10,99
Extremadura 14,71 13,16 11,78 9,94 9,73 9,50 9,52 9,57 9,35 9,23 9,36 9,27
Galicia 16,27 9,38 8,03 6,87 6,92 6,89 6,99 7,22 7,18 7,17 7,56 7,64
Madrid (Comunidad de) 21,81 11,27 9,97 9,38 9,58 9,56 10,08 10,83 11,16 11,48 11,89 12,03
Murcia (Región de) 21,76 13,80 13,12 11,46 11,64 11,35 11,48 12,25 12,66 12,74 13,16 13,03
Navarra (Comunidad Foral de) 17,64 9,97 9,19 9,02 9,23 9,15 9,40 9,58 10,31 10,36 10,86 11,01
País Vasco 20,33 9,43 7,75 7,70 7,87 7,78 8,11 8,35 8,49 8,70 9,21 9,41
Rioja (La) 17,33 9,35 8,44 7,97 8,24 8,32 8,53 8,70 8,81 9,22 10,06 10,02
Ceuta 20,01 15,55 15,52 13,72 14,60 13,86 14,36 13,97 13,72 14,31 14,21 17,94
Melilla 14,63 17,61 17,69 16,39 16,43 16,44 16,03 16,85 17,10 15,76 16,57 17,74
España 18,76 11,39 10,17 9,19 9,32 9,19 9,52 9,88 9,98 10,14 10,52 10,62
EU-25 14,3 12,6 12,1 10,8 10,8 10,6 10,5 10,6 10,4 10,3 10,4 10,5
EU-15 13,4 11,9 11,7 10,9 10,9 10,7 10,7 10,8 10,6 10,5 10,6 10,7  

 
Nota 1: La tasa bruta de natalidad es el número de nacidos por cada mil habitantes. 
Nota 2: P = cifras provisionales 
Nota 3: A partir del año 2002 los cálculos se han realizado con cifras de población  proyectadas y, por tanto, 
susceptibles de ser revisadas. Los nacimientos provisionales  están clasificados por lugar de inscripción. 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

 
 
 

TABLA 9. NACIMIENTOS. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1976, 1986, 1991 
Y 1996-2004 
 

1976 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004P
Andalucía 126.555 95.039 88.319 77.278 78.196 76.632 78.768 80.579 81.108 81.865 86.120 88.662
Aragón 17.754 11.219 9.796 9.260 9.387 9.149 9.568 9.921 10.347 10.363 11.000 11.489
Asturias (Principado de) 17.857 10.249 7.728 6.530 6.516 6.344 6.547 6.731 6.849 6.729 7.107 7.320
Balears (IIles) 11.169 8.732 8.622 7.794 8.176 8.309 8.848 9.502 9.858 10.420 10.654 10.719
Canarias 27.657 19.743 18.230 17.055 17.345 17.392 18.790 18.981 19.262 19.461 19.266 19.069
Cantabria 9.072 5.375 4.341 3.859 3.899 3.835 4.021 4.341 4.280 4.560 4.873 4.961
Castilla y León 37.815 25.158 20.603 17.767 18.091 17.145 17.328 17.874 17.579 18.100 18.607 18.923
Castilla-La Mancha 26.256 20.220 18.733 16.746 16.773 16.304 16.756 16.723 16.796 17.117 18.051 17.902
Cataluña 105.266 60.797 56.540 54.858 56.907 56.831 59.616 63.807 65.081 68.546 73.214 77.101
Comunidad Valenciana 67.006 42.937 39.717 36.605 36.824 36.926 38.794 40.775 42.290 44.193 47.322 48.989
Extremadura 16.393 14.184 12.508 10.561 10.333 10.070 10.070 10.133 9.903 9.778 9.962 9.897
Galicia 44.840 26.178 21.927 18.597 18.683 18.538 18.784 19.418 19.361 19.327 20.423 20.692
Madrid (Comunidad de) 93.279 54.631 49.430 47.493 48.722 48.863 51.981 56.623 59.724 63.156 67.046 69.352
Murcia (Región de) 19.649 13.958 13.790 12.649 12.979 12.790 13.099 14.195 14.990 15.489 16.444 16.719
Navarra (Comunidad Foral de 8.663 5.168 4.789 4.830 4.967 4.952 5.122 5.262 5.710 5.802 6.180 6.349
País Vasco 41.100 20.260 16.292 15.985 16.326 16.113 16.791 17.316 17.649 18.134 19.270 19.745
Rioja (La) 4.265 2.446 2.224 2.100 2.174 2.204 2.275 2.346 2.412 2.576 2.870 2.919
Ceuta 963 1.029 981 1.020 996 981 1.023 1.015 1.281
Melilla 1.017 1.034 1.049 1.036 1.103 1.133 1.049 1.107 1.189
Todas las CCAA 676.718 438.303 395.652 361.947 368.361 364.427 379.214 396.626 405.313 417.688 440.531 453.278
España  (ver nota 1) 677.456 438.750 395.989 362.626 369.035 365.193 380.130 397.632 406.380 418.846 441.881 453.278
EU-25* 5.973.820 5.441.037 5.320.044 4.829.814 4.810.050 4.741.665 - - 4.700.210 - 4.716.013 -
EU-15** 4.699.190 4.287.849 4.289.804 4.040.310 4.045.803 4.001.809 - - 3.999.762 3.990.336 4.030.945 -

2.122 2.009 2.063

 
 
Nota 1: Una vez revisados los datos se constata que la suma de los nacimientos en las Comunidades Autónomas 
de cada año según el INE, no coincide con el total de España que el mismo INE ofrece para cada año.   
Nota 2: Los datos correspondientes a los años 1976, 1986 y 1991 para las CCAA son datos extraídos de 
"Tendencias demográficas durante el siglo XX en España" del INE (2004) 
Nota 3: P = cifras provisionales 
* Fuente: Eurostat, excepto los años 1976, 1986 y 1991 cuya fuente es el  INE. 
** Fuente: Eurostat 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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LOS PERFILES DE EDAD DE LAS MUJERES QUE ACCEDEN A LA MATERNIDAD 
 
 
En el proceso de cambio demográfico que España ha vivido en los últimos treinta años 
–marcado por un descenso muy importante de los efectivos de la población menor de 
edad entre 1976 y 1998, y por la recuperación moderada a partir de 1999- destaca, 
también, el cambio en la estructura de edad de las madres en el momento de tener a 
sus hijos. 
 
Menos hijos, madres de mayor edad 
 
La edad media de las edades en que las mujeres tienen los hijos era en 1976 de 28,54 
años; en 1980 había descendido a los 28,21 años.  Pero en 1981 este indicador inicia 
un aumento continuado hasta la actualidad. En 2004 alcanza un valor de 30,86 años.  
 
En consecuencia, se han reducido los porcentajes de nacimientos entre las mujeres de 
15 a 29 años, mientras que han incrementado de manera notable entre las de 30 a 44 
años. En el año 2004, 6 de cada 10 nacidos vivos lo son de mujeres que tienen entre 
los 30 y los 44 años de edad.   
 
Es evidente, por tanto, que las actuales generaciones de mujeres españolas en edad 
fértil no sólo están teniendo menor número de hijos sino que también han retardado 
sus maternidades.  Cabe señalar, además, que en los últimos treinta años las madres 
españolas siempre han tenido un perfil de mayor edad que el de las madres del resto 
de la UE-15.   
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TABLA 10. EDAD MEDIA A LA MATERNIDAD. ESPAÑA, UE-25 y UE-15,  1975-2004 
 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
España 28,67 28,54 28,46 28,39 28,3 28,21 28,23 28,32 28,37 28,42
UE-25 - - - - - - - - - -
UE-15 27,16 27,08 27,05 27,06 27,07 27,08 27,18 27,26 27,36 27,45

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
España 28,45 28,52 28,56 28,57 28,72 28,85 29,04 29,25 29,47 29,74
UE-25 - - - - - - - - - -
UE-15 27,59 27,66 27,79 27,88 28,07 28,17 28,3 28,46 28,59 28,75

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
España 29,98 30,20 30,40 30,55 30,70 30,70 30,75 30,79 30,84 30,86
UE-25 - - - - - 29,10 29,10 29,20 - -
UE-15 28,90 28,98 - - - 29,40 29,40 29,50 29,50 -  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
 
 
 
 
FIGURA 8. EDAD MEDIA A LA MATERNIDAD. ESPAÑA, UE-25 y UE-15,  1975-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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TABLA 11. NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE. ESPAÑA. 1996-2003. 
 

N 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Menos de 15 97 80 97 88 101 112 120 168
15-19 11.044 11.154 10.768 11.198 11.246 11.804 11.680 12.245
20-24 41.969 40.412 38.352 39.084 40.306 41.517 42.810 43.618
25-29 122.237 117.390 110.275 109.707 111.906 110.364 111.224 115.122
30-34 132.950 140.307 141.972 148.163 155.142 157.319 161.929 170.902
35-39 46.773 51.481 54.970 61.726 67.796 72.905 77.656 84.765
40-44 6.591 7.228 7.692 8.878 9.699 10.797 11.714 13.089
45-49 279 301 292 355 410 469 522 589
50 y más 7 8 9 15 20 26 33 33
Total 361.947 368.361 364.427 379.214 396.626 405.313 417.688 440.531

% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Menos de 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15-19 3,1 3,0 3,0 3,0 2,8 2,9 2,8 2,8
20-24 11,6 11,0 10,5 10,3 10,2 10,2 10,2 9,9
25-29 33,8 31,9 30,3 28,9 28,2 27,2 26,6 26,1
30-34 36,7 38,1 39,0 39,1 39,1 38,8 38,8 38,8
35-39 12,9 14,0 15,1 16,3 17,1 18,0 18,6 19,2
40-44 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,7 2,8 3,0
45-49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
50 y más 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
 
 

FIGURA 9. NACIMIENTOS POR EDAD DE LA MADRE. ESPAÑA. 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002 y 2003. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TABLA 12. TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DE LA 
MADRE (POR 1.000 MUJERES). ESPAÑA. 1975 – 2004 

 
 15-19    20-24    25-29  30-34   35-39    40-44    45-49   

1975 21,94 135,67 189,16 123,33 64,16 23,03 2,21
1976 25,21 143,96 187,38 119,03 60,81 21,17 1,94
1977 26,05 139,14 178,04 112,93 55,70 19,56 1,83
1978 26,56 132,09 169,43 108,15 53,62 17,66 1,64
1979 26,83 123,79 156,70 99,14 50,32 15,01 1,46
1980 25,75 116,28 146,30 91,61 46,10 14,46 1,42
1981 22,85 105,59 137,19 84,62 42,05 13,17 1,14
1982 21,50 97,37 132,02 83,45 40,10 12,31 1,16
1983 20,28 86,75 124,41 78,43 37,66 11,25 1,03
1984 19,27 80,81 120,76 77,00 36,21 10,91 0,94
1985 18,47 73,72 117,35 74,70 33,63 9,92 0,91
1986 16,73 67,19 113,41 73,68 31,34 8,92 0,76
1987 15,91 62,81 109,69 72,60 30,25 7,80 0,61
1988 15,24 59,43 106,79 72,88 28,57 7,18 0,55
1989 13,24 54,59 104,12 73,89 27,54 6,65 0,49
1990 11,90 50,28 101,52 75,47 27,55 5,86 0,45
1991 11,00 45,87 98,60 77,30 27,50 5,73 0,40
1992 10,09 41,97 97,34 80,01 28,56 5,56 0,34
1993 9,21 36,87 92,84 80,49 29,00 5,27 0,32
1994 8,32 32,01 85,27 80,89 29,78 5,14 0,28
1995 7,77 28,23 80,23 83,10 30,87 5,06 0,26
1996 7,47 25,90 76,79 85,30 32,36 5,17 0,24
1997 7,81 24,95 73,52 88,94 34,83 5,53 0,25
1998 7,87 23,82 68,63 89,14 36,44 5,72 0,25
1999 8,52 24,56 67,57 92,15 40,10 6,39 0,30
2000 8,93 25,65 67,77 95,28 43,02 6,74 0,34
2001 9,75 26,82 65,46 95,13 45,09 7,26 0,38
2002 9,96 28,15 64,59 96,00 46,89 7,62 0,42
2003 10,75 29,26 65,59 98,88 50,10 8,27 0,45
2004 10,96 30,69 64,95 99,66 51,63 8,79 0,46  

 
            Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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FIGURA 10. TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD POR EDAD DE LA MADRE (POR 
1.000 MUJERES). ESPAÑA. 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 y 2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
 
 
Incremento generalizado de la edad a la maternidad pero diferencias entre CCAA  
 
La edad media de las mujeres que acceden a la maternidad ha aumentado, sin 
excepción, en todas las Comunidades Autónomas. En 2004, sólo en tres comunidades 
–Canarias, Ceuta y Melilla- no alcanzaba los 30 años. En el otro extremo, se sitúan 
País Vasco (32,39), C. Foral de Navarra (31,69) y Aragón (31,57).  

 
 
TABLA 13. EDAD MEDIA A LA MATERNIDAD. ESPAÑA Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 1976, 1986, 1991, 1996-2004 
 

1976 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Andalucía 28,90 28,52 28,76 29,70 29,83 29,94 30,09 30,14 30,20 30,28 30,38 30,35
Aragón 28,80 29,02 29,59 30,89 31,05 31,30 31,33 31,47 31,43 31,44 31,36 31,57
Asturias (Principado de) 27,27 27,57 28,36 29,84 30,11 30,25 30,50 30,74 30,83 30,94 31,01 31,29
Balears (IIles) 27,72 28,31 28,86 29,97 30,07 30,22 30,20 30,26 30,13 30,25 30,29 30,34
Canarias 28,34 28,23 28,34 29,16 29,35 29,32 29,48 29,50 29,51 29,54 29,81 29,93
Cantabria 28,11 28,27 29,00 30,21 30,64 30,82 30,97 31,09 31,16 31,26 31,37 31,45
Castilla y León 29,14 28,85 29,34 30,57 30,75 31,01 31,24 31,35 31,51 31,61 31,59 31,6
Castilla-La Mancha 29,43 28,93 29,10 30,03 30,15 30,36 30,46 30,59 30,58 30,67 30,72 30,7
Cataluña 27,91 28,52 29,29 30,46 30,69 30,81 30,89 30,94 30,93 30,87 30,90 30,84
Comunidad Valenciana 28,48 28,57 29,08 30,16 30,39 30,56 30,64 30,65 30,68 30,72 30,68 30,74
Extremadura 29,55 28,57 28,70 29,52 29,71 29,83 30,06 30,19 30,28 30,55 30,76 30,83
Galicia 27,77 27,40 28,07 29,39 29,67 30,05 30,18 30,50 30,64 30,84 30,94 31,16
Madrid (Comunidad de) 28,61 28,99 29,71 31,02 31,20 31,43 31,49 31,49 31,45 31,34 31,35 31,39
Murcia (Región de) 28,47 28,41 28,79 29,90 30,01 30,14 30,16 30,12 30,03 30,09 30,00 30,13
Navarra (Comunidad Foral de) 29,39 29,46 30,20 31,24 31,47 31,63 31,81 31,70 31,79 31,81 31,65 31,69
País Vasco 28,46 29,35 30,08 31,48 31,63 31,84 32,07 32,14 32,31 32,28 32,40 32,39
Rioja (La) 28,88 28,63 29,57 30,76 30,88 31,08 31,14 31,26 31,22 31,14 31,17 31,26
Ceuta 27,81 28,27 28,50 29,31 29,45 29,72 29,65 29,25 29,51 29,48 29,75 29,66
Melilla 28,02 27,88 28,66 29,14 29,44 29,43 29,49 29,49 29,42 29,82 29,84 29,38
España 28,51 28,53 29,04 30,19 30,37 30,54 30,66 30,72 30,75 30,79 30,84 30,86
UE-25 - - - - - - - 29,10 29,10 29,20 - -
UE-15 27,08 27,66 28,30 28,98 - - - 29,40 29,40 29,50 29,50 -  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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Nuevas tendencias de cambio familiar: incremento de los nacimientos fuera de 
matrimonio  
 
El descenso de nacimientos y  el aumento de la edad de las madres de los nacidos en 
España en los últimos decenios han supuesto menos hijos en la gran mayoría de 
hogares, y madres de edad más madura. Pero en los pasados años noventa e inicios 
del siglo XXI se han iniciado nuevas tendencias de cambio familiar en España ya 
presentes con anterioridad en algunos países europeos.  
 
Es el caso del incremento muy rápido de los nacimientos fuera del matrimonio. En sólo 
una década, entre 1994 y  2004, su peso relativo sobre el total de nacidos ha pasado 
del 10,76 %  al 25%.  
 
Estos nacimientos fuera de matrimonio se producen, en su mayoría, en el marco de 
familias formadas por parejas de hecho (cuyos cónyuges pueden mantener 
combinaciones muy diversas en sus estados civiles, e incluso en su orientación 
sexual). Pero estos nacimientos extramatrimoniales también incluyen las maternidades 
asumidas sin pareja, de manera involuntaria o voluntaria (por relación no estable, 
reproducción asistida o adopción).   
 
 
TABLA 14. NACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA (% del total de nacimientos). 
ESPAÑA, UE-25 Y UE-15. 1975-2004 
 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
España 2,03 2,16 2,32 2,50 2,80 3,93 4,42 5,12 5,21 6,76
EU-25 - - - - - - - - - -
EU-15 6,76 6,97 7,32 7,87 8,59 9,63 10,47 11,62 12,57 13,71

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
España 7,97 8,01 8,27 9,12 9,35 9,61 10,01 10,52 10,75 10,76
EU-25 - - - - - - - - - -
EU-15 14,90 16,01 16,97 18,02 18,92 19,55 20,54 21,09 21,79 22,50

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
España 11,09 11,68 13,12 14,51 16,30 17,74 19,73 21,78 23,41 25,08
EU-25 - 22,88 23,62 25,05 26,15 27,07 28,42 29,20 30,60 31,60
EU-15 23,50 24,48 25,09 26,62 27,71 28,60 29,95 30,60 31,80 32,80  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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FIGURA 11. NACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA (% del total de nacimientos). 
ESPAÑA, UE-25 Y UE-15. 1975-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 

 
 
 
 
Incremento generalizado pero diferencias notables en las tasas de hijos 
extramatrimoniales entre CCAA 
 
Las diferencias relativas de hijos extramatrimoniales entre los distintos  territorios 
autonómicos son importantes. En el año 2004 Canarias (44%), Baleares (32,5%), 
Cataluña (28%) y C. de Madrid (26%) presentan los valores más altos, superiores a la 
media española. En el otro extremo, con los valores más bajos, se sitúan La Rioja y 
Extremadura (17%). 
 
Es interesante destacar que de los tres territorios que en 1976 mostraban porcentajes 
superiores a la media española –Canarias (3,2), Galicia (3,6) y Melilla (4%)-, Galicia y 
Melilla han invertido su posición de manera que en 2004 son las Comunidades con 
menor porcentaje de hijos extramatrimoniales. En cambio Canarias se ha situado en la 
primera posición con un 44%.    
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 TABLA 15. NACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA. ESPAÑA Y CCAA. 1996-2004 
 

N 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
Andalucía 8.169 9.296 10.340 11.444 14.386 16.010 18.397 -
Aragón 646 707 872 1.038 1.540 1.655 1.875 -
Asturias (Principado de) 737 780 835 908 1.210 1.286 1.444 -
Balears (Illes) 1.400 1.587 1.882 2.133 2.814 3.162 3.485 -
Canarias 3.809 4.302 4.993 5.799 6.916 7.474 7.687 -
Cantabria 463 519 528 563 738 816 993 -
Castilla y León 1.591 1.716 1.810 1.991 2.494 2.960 3.513 -
Castilla-La Mancha 1.257 1.448 1.532 1.753 2.192 2.637 3.182 -
Cataluña 7.624 8.830 9.454 11.140 14.698 17.137 19.273 -
Comunidad Valenciana 3.986 4.333 4.840 5.775 7.738 9.098 10.708 -
Extremadura 915 1.066 1.125 1.199 1.440 1.416 1.634 -
Galicia 1.987 2.203 2.300 2.608 3.222 3.546 4.143 -
Madrid (Comunidad de) 6.017 7.132 7.773 10.032 13.072 15.251 16.921 -
Murcia (Región de) 1.094 1.382 1.443 1.880 3.007 3.380 3.859 -
Navarra (Comunidad Foral de) 358 388 440 533 764 898 1.087 -
País Vasco 1.681 2.002 2.074 2.294 2.874 3.272 3.831 -
Rioja (La) 149 183 201 238 301 410 491 -
Ceuta 122 142 142 148 171 196 203 -
Melilla 178 177 171 164 215 189 225 -
Extranjero 169 207 221 335 367 422 495 -
Total España 42.352 48.400 52.976 61.975 80.159 91.215 103.446 114.020  

  
    Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
 
 
TABLA 16. NACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA (% del total de nacimientos). ESPAÑA 
Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1976, 1986, 1991 y 1996-2004 
 

% del total de nacimientos 1976 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Andalucía 1,81 7,08 8,52 10,57 11,89 13,49 14,53 16,24 17,74 19,56 21,36 23,43
Aragón 1,41 5,66 6,21 6,98 7,53 9,53 10,85 11,91 14,88 15,97 17,05 19,38
Asturias (Principado de) 2,01 8,56 9,56 11,29 11,97 13,16 13,87 15,26 17,67 19,11 20,32 21,90
Balears (Illes) 3,00 11,09 14,79 17,96 19,41 22,65 24,11 25,35 28,55 30,35 32,71 32,49
Canarias 3,19 12,65 17,70 22,33 24,80 28,71 30,86 32,97 35,90 38,41 39,90 44,05
Cantabria 1,91 6,66 10,23 12,00 13,31 13,77 14,00 15,07 17,24 17,89 20,38 22,98
Castilla y León 1,74 6,03 8,30 8,95 9,49 10,56 11,49 12,88 14,19 16,35 18,88 20,13
Castilla-La Mancha 1,24 5,52 8,53 7,51 8,63 9,40 10,46 11,76 13,05 15,41 17,63 19,17
Cataluña 2,37 11,59 11,78 13,90 15,52 16,64 18,69 20,34 22,58 25,00 26,32 28,29
Comunidad Valenciana 1,84 6,55 8,77 10,89 11,77 13,11 14,89 15,95 18,30 20,59 22,63 24,11
Extremadura 1,22 6,35 8,11 8,66 10,32 11,17 11,91 14,07 14,54 14,48 16,40 17,25
Galicia 3,59 9,13 11,38 10,68 11,79 12,41 13,88 14,61 16,64 18,35 20,29 21,83
Madrid (Comunidad de) 2,82 8,71 11,41 12,67 14,64 15,91 19,30 19,77 21,89 24,15 25,24 26,37
Murcia (Región de) 1,23 4,84 6,59 8,65 10,65 11,28 14,35 17,69 20,06 21,82 23,47 23,82
Navarra (Comunidad Foral de) 1,37 4,74 10,42 7,41 7,81 8,89 10,41 11,69 13,38 15,48 17,59 18,93
País Vasco 1,62 5,89 8,00 10,52 12,26 12,87 13,66 15,23 16,28 18,04 19,88 21,98
Rioja (La) 1,31 5,27 7,82 7,10 8,42 9,12 10,46 10,78 12,48 15,92 17,11 16,91
Ceuta 1,48 7,86 9,59 12,67 13,80 14,48 14,51 16,47 17,43 19,16 20,00 21,11
Melilla 4,07 11,66 15,74 17,50 17,12 16,30 15,83 18,13 18,98 18,02 20,33 20,40
Total España 2,16 8,01 10,01 11,68 13,12 14,51 16,30 17,74 19,73 21,78 23,41 25,08
EU-25 - - - 22,88 23,62 25,05 26,15 27,07 28,42 29,20 30,60 31,60
EU-15 6,97 16,01 20,54 24,48 25,09 26,62 27,71 28,60 29,95 30,60 31,80 32,80  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de Eurostat 
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Madres de hijos extramatrimoniales más jóvenes que las que viven en hogares 
matrimoniales 
 
La estructura de edad de las madres de nacidos fuera del matrimonio es más joven 
que la de las madres del total de nacidos.  
 
Cabe señalar en primer lugar el aumento entre 1996 y 2004, de madres  adolescentes 
menores de 15 años (de 87 a 135), y el aumento constante de madres muy jóvenes 
entre los 15 y 19 años (de 6.000 a 10.000).  Es probable que, en su mayoría, sean 
embarazos involuntarios.  
 
Sin embargo, su porcentaje sobre el total de madres de hijos fuera de matrimonio ha 
descendido. En efecto, en términos relativos, los hijos nacidos extramatrimoniales han 
descendido entre las madres adolescentes y hasta los 24 años, mientras que el 
incremento más importante y continuado se constata entre las mujeres de 25 a 44 
años de edad.  
 
 
TABLA 17. NACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA POR EDAD DE LA MADRE. ESPAÑA. 
1996-2004 

 
N 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Menos de 15 87 77 90 85 94 108 116 160 135
15-19 6.080 6.699 6.913 7.736 8.326 9.053 9.261 9.952 10.107
20-24 9.902 11.503 12.646 14.848 17.129 19.549 22.162 23.983 25.658
25-29 10.354 11.766 12.624 15.029 17.142 19.648 23.162 26.722 29.726
30-34 9.623 11.037 12.315 14.289 16.357 18.498 21.284 24.715 28.366
35-39 5.220 6.022 6.851 8.111 9.350 10.705 12.356 14.429 16.091
40-44 1.030 1.242 1.473 1.806 2.020 2.479 2.726 3.309 3.751
45-49 54 53 60 67 107 110 136 171 173
50 y más 2 1 4 4 4 9 12 5 13
Total 42.352 48.400 52.976 61.975 70.529 80.159 91.215 103.446 114.020

% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Menos de 15 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
15-19 14,4 13,8 13,0 12,5 11,8 11,3 10,2 9,6 8,9
20-24 23,4 23,8 23,9 24,0 24,3 24,4 24,3 23,2 22,5
25-29 24,4 24,3 23,8 24,3 24,3 24,5 25,4 25,8 26,1
30-34 22,7 22,8 23,2 23,1 23,2 23,1 23,3 23,9 24,9
35-39 12,3 12,4 12,9 13,1 13,3 13,4 13,5 13,9 14,1
40-44 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,0 3,2 3,3
45-49 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
50 y más 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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FIGURA 12. NACIMIENTOS DE MADRE NO CASADA POR EDAD DE LA MADRE. 
ESPAÑA. 1996-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 

 
 
Pocos nacimientos en segundas nupcias 
 
Los nacimientos registrados en segundas nupcias o posteriores tienen un impacto 
mucho menor que los nacidos fuera del matrimonio. En el año 2004 representan, 
solamente, el 1,27% del total de nacimientos.  Es un reflejo de que el incremento de 
las rupturas de las uniones de pareja en España (separaciones de hecho, 
separaciones judiciales y divorcios) no conduce mayormente a un incremento de los 
segundos matrimonios sino a la formación de parejas de hecho.   
 

 
TABLA 18. NACIMIENTOS EN SEGUNDAS NÚPCIAS  
O POSTERIORES. ESPAÑA. 1996-2004 

 
Nacimientos en 

segundas 
núpcias o 

posteriores

Total 
Nacimientos

% sobre el total 
de nacimientos

1996 4.524 362.626 1,25
1997 4.321 369.035 1,17
1998 4.677 365.193 1,28
1999 4.849 380.130 1,28
2000 4.880 397.632 1,23
2001 4.808 406.380 1,18
2002 4.631 418.846 1,11
2003 4.869 441.881 1,10
2004 5.774 453.278 1,27  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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FIGURA 13. NACIMIENTOS EN SEGUNDAS NÚPCIAS O POSTERIORES. 
ESPAÑA. 1996-2004 

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%
 d

el
 to

ta
l d

e 
na

ci
m

ie
nt

os

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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INFANCIA Y FAMILIAS 4 
 
 
El objetivo de este capítulo es aportar datos que permitan conocer las formas de vida 
familiar de la población menor de edad en España a través de la estadística censal. 
 
Según los criterios de recuento estadístico, en un hogar existe un núcleo familiar 
cuando viven personas emparentadas por parentesco de primer orden ya sea por 
alianza (matrimonio o pareja de hecho) o filiación directa (padre-madre-hijo/a; padre-
hijo/a; madre-hijo/a).   

 
Existen hogares sin núcleo familiar (aunque las personas que viven juntas sean 
parientes entre si, por ejemplo una tía y su sobrina menor de edad) y hogares con un 
núcleo o varios núcleos familiares (por ejemplo, un núcleo de pareja de abuelo-abuela 
que viven con su hija y los hijos de ésta).    
 
Se presentan, en primer lugar, datos sobre como se distribuye la población menor de 
edad en los distintos tipos de hogares y núcleos; así como cómo se distribuyen los 
distintos tipos de hogares y núcleos en los que viven personas menores de edad.  
 
En segundo lugar, se presentan datos sobre niveles educativos y actividad laboral 
de los progenitores de los núcleos con hijos/as menores de edad, diferenciando 
estas características según tipo de núcleo (matrimonial, pareja de hecho heterosexual, 
pareja de hecho homosexual, núcleo monoparental de padre o de madre). 
 
En tercer y último lugar, se muestran datos sobre edad, estado civil de los 
progenitores monoparentales así como otros datos de la monoparentalidad y de los 
núcleos de pareja o monoparentales con algún cónyuge o progenitor menor de 18 
años.  
 
Así, los apartados de éste capítulo, quedan distribuidos de la siguiente forma:  
 

- La población menor de edad y hogares donde vive 
- Tamaño de los hogares donde vive la población menor de edad 
- Población menor de edad y tipos de núcleos 
- Distribución de los núcleos con hijos de 0-17 años 
- Nivel educativo de los progenitores de la población menor de edad 
- Actividad laboral de los progenitores de la población menor de edad  
- Núcleos monoparentales con hijos/as menores de edad 
- Núcleos con cónyuges y progenitores menores de 18 años  
 

 
 

 
                                                 
4 Es importante señalar que al final de la explotación ad hoc de la muestra del 5% del censo de población 
de 1991 se ha detectado alguna inconsistencia en la construcción de la matriz por hogares. Ello implica, si 
se comparan estos datos con los oficiales publicados por el INE, una ligera sobre representación de la 
proporción de hogares de dos o más núcleos, así como una ligera infrarepresentación de los hogares 
extensos. Sin embargo, a la espera de una revisión del proceso de explotación,  los valores relativos 
permiten señalar las principales tendencias de cambio entre 1991-2001.   
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POBLACIÓN MENOR DE EDAD Y HOGARES DONDE VIVE 
 
 
Incremento de menores en hogares con núcleo monoparental 
 
Entre 1991 y 2001 decrece el porcentaje de población menor de edad que vive en 
hogares de pareja con hijos/as, mientras que incrementan de manera notable los que 
viven en hogares monoparentales. 
 
En el año 2001 la distribución relativa de la población menor de edad en los distintos 
tipos de hogar es la siguiente:  
 

- 81% vive en un hogar de pareja con hijos/as sin otras personas (73,4%) o 
con otras personas (7,4%) (las parejas pueden estar constituidas por 
matrimonio, pareja de hecho heterosexual o pareja de hecho homosexual)  

    
- 8% vive en un hogar monoparental con la madre, sin otras personas (6,2%) o 

con otras personas (1,8%); 
 

- 2% vive en un hogar monoparental con el padre, sin otras personas (1,4%) o 
con otras personas (0,6%);   

 
- 7% vive en un hogar de dos o más núcleos (formando parte de un núcleo 

biparental  o monoparental, o bien sin pertenecer a ninguno de los núcleos del 
hogar); 

 
- 1% vive en un hogar sin núcleo familiar (sin padre ni madre) 

 
- 0,6% vive en un hogar con un núcleo familiar al que no pertenece (sin 

madre ni padre propios) 
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TABLA 1. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y TIPO DE HOGAR. ESPAÑA. 1991 Y 2001. 

 
0-5 6-11 12-17 Total

Unipersonales 0 0 10.780 10.780
Dos o más personas 11.560 14.780 20.540 46.880
Pareja sin hijos/as 0 0 1.660 1.660
Pareja con hijos/as 1.979.340 2.537.440 3.046.160 7.562.940
Padre con hijos/as 15.080 22.880 38.980 76.940
Madre con hijos/as 52.760 115.660 199.840 368.260
Pareja sin hijos/as 2.960 6.260 10.700 19.920
Pareja con hijos/as 121.280 220.800 357.260 699.340
Padre con hijos/as 2.240 4.020 5.960 12.220
Madre con hijos/as 7.240 15.940 27.880 51.060

249.640 218.860 218.500 687.000
2.442.100 3.156.640 3.938.260 9.537.000
0-5 6-11 12-17 Total

Unipersonales 0 0 5.380 5.380
Dos o más personas 17.920 18.060 31.560 67.540
Pareja sin hijos/as 0 0 580 580
Pareja con hijos/as 1.687.720 1.789.700 1.981.740 5.459.160
Padre con hijos/as 34.960 27.400 39.420 101.780
Madre con hijos/as 104.720 147.780 206.080 458.580
Pareja sin hijos/as 14.740 14.960 18.380 48.080
Pareja con hijos/as 161.460 169.940 218.560 549.960
Padre con hijos/as 18.180 13.100 15.700 46.980
Madre con hijos/as 39.720 40.860 53.080 133.660

229.880 157.760 151.340 538.980
2.309.300 2.379.560 2.721.820 7.410.680

1991 (N)

No familiar (Sin núcleo)

Familiar

Total
Dos o más núcleos

Nucleares 
simples

Nucleares 
Extensas

Total

2001 (N)

No familiar (Sin núcleo)

Familiar

Nucleares 
simples

Nucleares 
Extensas

Dos o más núcleos  
 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del los ficheros de micro datos (5%) de personas y hogares de los Censos de 
Población  de 1991 y 2001 (INE). 
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TABLA 2. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y TIPO DE HOGAR (%). ESPAÑA. 1991 Y 
2001 

 
0-5 6-11 12-17 Total

Unipersonales 0,0 0,0 0,3 0,1
Dos o más personas 0,5 0,5 0,5 0,5
Pareja sin hijos/as 0,0 0,0 0,0 0,0
Pareja con hijos/as 81,1 80,4 77,3 79,3
Padre con hijos/as 0,6 0,7 1,0 0,8
Madre con hijos/as 2,2 3,7 5,1 3,9
Pareja sin hijos/as 0,1 0,2 0,3 0,2
Pareja con hijos/as 5,0 7,0 9,1 7,3
Padre con hijos/as 0,1 0,1 0,2 0,1
Madre con hijos/as 0,3 0,5 0,7 0,5

10,2 6,9 5,5 7,2
100 100 100 100

0-5 6-11 12-17 Total
Unipersonales 0,0 0,0 0,2 0,1
Dos o más personas 0,8 0,8 1,2 0,9
Pareja sin hijos/as 0,0 0,0 0,0 0,0
Pareja con hijos/as 73,1 75,2 72,8 73,7
Padre con hijos/as 1,5 1,2 1,4 1,4
Madre con hijos/as 4,5 6,2 7,6 6,2
Pareja sin hijos/as 0,6 0,6 0,7 0,6
Pareja con hijos/as 7,0 7,1 8,0 7,4
Padre con hijos/as 0,8 0,6 0,6 0,6
Madre con hijos/as 1,7 1,7 2,0 1,8

10,0 6,6 5,6 7,3
100 100 100 100,0Total

2001 (%) 

No familiar (Sin núcleo)

Familiar

Nucleares 
simples

Nucleares 
Extensas

Dos o más núcleos

1991 (%) 

No familiar (Sin núcleo)

Familiar

Nucleares 
simples

Nucleares 
Extensas

Dos o más núcleos
Total

 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir del los ficheros de micro datos (5%) de personas y hogares de los Censos de 
Población  de 1991 y 2001 (INE). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 38

 
 

TAMAÑO DE LOS HOGARES DONDE VIVE LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD 
 

Se incrementan los hogares de menor tamaño y disminuyen los hogares 
numerosos.  

 
En relación a los hogares con población menor de edad, en el año 1991, el 35% del 
total acogían a 5 o más personas; en el año 2001 este tipo de hogar numeroso ha 
descendido al 25% del total. Ello refleja que en los hogares familiares hay menos 
hermanos o hermanas y menos abuelos o abuelas.  

 
 

TABLA 3. HOGARES CON POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR NÚMERO DE 
PERSONAS. ESPAÑA. 1991 y 2001 

 

N % N %
1  persona 10.780 0,2 5.380 0,1
2  personas 110.660 2,1 207.540 4,4
3  personas 1.252.000 23,4 1.327.940 28,5
4  personas 2.016.280 37,7 1.941.940 41,6
5  personas 1.130.680 21,1 735.100 15,7
6  personas 514.580 9,6 270.700 5,8
7  personas 189.880 3,5 96.960 2,1
8  personas 91.900 1,7 41.540 0,9
9 o más personas 34.520 0,6 36.840 0,8
Total 5.351.280 100 4.663.940 100

1991 2001
 

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del los ficheros de micro datos (5%) de personas y hogares de los 
Censos de Población  de 1991 y 2001 (INE). 

 
 

FIGURA 1. HOGARES CON POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL HOGAR (%). ESPAÑA. 1991 Y 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del los ficheros de micro datos (5%) de personas y hogares de los Censos 
de Población  de 1991 y 2001 (INE). 
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POBLACIÓN MENOR DE EDAD Y TIPOS DE NÚCLEOS  
 
 
Aumento de la población menor de edad que vive en núcleos familiares no 
convencionales  
 
En términos relativos, entre 1991 y 2001, la distribución de la población menor de edad 
en los distintos núcleos familiares (se excluyen los menores que viven en hogares sin 
núcleo) varía de manera significativa:  
 

- disminución muy notable de menores que viven con un matrimonio (1991: 92%;  
2001: 82%) 

- aumento muy notable de los menores que viven en núcleos de pareja de hecho 
(1991:1,5%; 2001: 4,7%) 

- aumento muy notable de los menores que viven en núcleos monoparentales 
(1991: 5,6%;  2001: 12,9%).  

 
Cabe destacar el incremento significativo de menores que viven en formas familiares 
que aún siendo minoritarias o muy minoritarias (núcleos monoparentales encabezados 
por padre o núcleos de parejas homosexuales) están iniciando un proceso de 
implantación que probablemente sea creciente en los próximos años.    

 
 

TABLA 4. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y TIPO DE NÚCLEO. ESPAÑA. 1991 Y 2001 
 

Matrimonio
Pareja de 
hecho de 

distinto sexo

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
hombres

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
mujeres

Núcleo 
monoparental 

padre

Núcleo 
monoparental 

madre
Total

0-5 años 1.912.180 49.760 20 160 15.080 52.760 2.029.960
6-11 años 2.482.820 36.280 0 200 22.880 115.660 2.657.840
12-17 años 2.995.940 30.980 20 200 38.980 199.840 3.265.960
Total 0-17 7.390.940 117.020 40 560 76.940 368.260 7.953.760
0-5 años 1.789.620 149.160 420 440 78.220 219.020 2.236.880
6-11 años 1.936.940 100.660 180 440 51.100 226.200 2.315.520
12-17 años 2.188.460 88.160 220 500 61.780 288.260 2.627.380
Total 0-17 5.915.020 337.980 820 1.380 191.100 733.480 7.179.780

N

1991

2001

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del los ficheros de micro datos (5%) de personas y hogares de los Censos de 
Población  de 1991 y 2001 (INE). 

 
 
TABLA 5. POBLACIÓN 0-17 AÑOS POR EDAD Y TIPO DE NÚCLEO (%). ESPAÑA. 1991 Y 
2001 

 

Matrimonio
Pareja de 
hecho de 

distinto sexo

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
hombres

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
mujeres

Núcleo 
monoparental 

padre

Núcleo 
monoparental 

madre
Total

0-5 años 94,2 2,5 0,0 0,0 0,7 2,6 100,0
6-11 años 93,4 1,4 0,0 0,0 0,9 4,4 100,0
12-17 años 91,7 0,9 0,0 0,0 1,2 6,1 100,0
Total 0-17 92,9 1,5 0,0 0,0 1,0 4,6 100
0-5 años 80,0 6,7 0,0 0,0 3,5 9,8 100,0
6-11 años 83,7 4,3 0,0 0,0 2,2 9,8 100,0
12-17 años 83,3 3,4 0,0 0,0 2,4 11,0 100,0
Total 0-17 82,4 4,7 0,0 0,0 2,7 10,2 100,0

%

1991

2001

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del los ficheros de micro datos (5%) de personas y hogares de los Censos de 
Población  de 1991 y 2001 (INE). 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NÚCLEOS CON HIJOS/AS DE 0-17 AÑOS 

 
En las tablas anteriores se ha presentado la distribución de la población menor de 
edad en los distintos tipos de núcleos familiares. Se presenta ahora la distribución del 
número de núcleos familiares con hijos/as menores.   
 
Los datos de 2001 muestran lo siguiente:  
 

- Los matrimonios son los núcleos más numerosos (3.680.000) y tienden a tener 
más hijos/as que cualquier otro tipo de núcleo. 

 
- Les siguen los núcleos monoparentales encabezados por la madre (470.000); 

los núcleos de pareja de hecho (218.000); y los núcleos monoparentales 
encabezados por el padre (120.000). 

 
- Los núcleos de parejas homosexuales con hijos/as (familias homoparentales) 

conforman una minoría que son testimonio de un fenómeno que muy 
probablemente se hará más visible en los próximos años, después de la 
aprobación de la Ley del matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 
2005.  

 
- El número de hijos/as según tipo de núcleo decrece a menor convencionalidad  

del núcleo. Sin embargo, cabe destacar, que el 9% de núcleos de parejas de 
mujeres del mismo sexo declaran acoger en su hogar a cuatro hijos/as.    

 
 

TABLA 6. NÚCLEOS CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR TIPO DE NÚCLEO Y NÚMERO 
TOTAL  DE HIJOS/AS. ESPAÑA. 2001 

 

N Matrimonio
Pareja de 
hecho de 

distinto sexo

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
hombres

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
mujeres

Núcleo 
monoparental 

padre

Núcleo 
monoparental 

madre
Total

1 hijo/a 1.155.320 110.160 340 560 68.100 232.500 1.566.980
2 hijos/as 1.854.400 74.820 160 200 38.420 172.160 2.140.160
3 hijos/as 522.800 22.940 20 40 10.660 49.480 605.940
4 hijos/as 112.200 6.020 0 80 2.340 11.680 132.320
5 y más 37.460 2.380 20 0 1.060 4.360 45.280
Total 3.682.180 216.320 540 880 120.580 470.180 4.490.680

% Matrimonio
Pareja de 
hecho de 

distinto sexo

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
hombres

Pareja de 
hecho del 

mismo sexo: 
mujeres

Núcleo 
monoparental 

padre

Núcleo 
monoparental 

madre
Total

1 hijo/a 31,4 50,9 63,0 63,6 56,5 49,4 34,9
2 hijos/as 50,4 34,6 29,6 22,7 31,9 36,6 47,7
3 hijos/as 14,2 10,6 3,7 4,5 8,8 10,5 13,5
4 hijos/as 3,0 2,8 0,0 9,1 1,9 2,5 2,9
5 y más 1,0 1,1 3,7 0,0 0,9 0,9 1,0
Total 100 100 100 100 100 100 100  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población  de 
2001 (INE). 
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FIGURA 2. NÚCLEOS CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR TIPO DE NÚCLEO Y NÚMERO 
TOTAL DE HIJOS/AS (%). ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población  
de 2001 (INE). 

 
 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS PROGENITORES DE LA POBLACIÓN MENOR DE 
EDAD 
 
La comparación de los niveles de instrucción de los progenitores de la población de 0-
17 años, según los distintos tipos de núcleo, nos informa de que:  
 

- Los niveles educativos son muy similares entre los matrimonios y las parejas 
de hecho heterosexuales. Un 38% dispone de estudios secundarios 
postobligatorios o superiores. En ambos tipos de núcleo, el nivel de instrucción 
es semejante entre hombres y mujeres.  

 
- En los núcleos monoparentales el 42% de los progenitores han realizado 

estudios secundarios no obligatorios o superiores. Hombres y mujeres 
presentan porcentajes similares. 

 
- Los niveles educativos de las parejas de hecho del mismo sexo son los más 

dispares, según el sexo. Las parejas de mujeres concentran el mayor 
porcentaje (52%) de estudios postobligatorios y superiores. Las parejas de 
hombres, concentran el menor porcentaje (35%). 
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TABLA 7. NÚCLEOS DE MATRIMONIOS CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR 
SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE CADA PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Sin estudios 230.560 233.980 464.540
Estudios obligatorios 1.996.320 2.038.920 4.035.240
Estudios secundarios no obligatorios 876.900 820.560 1.697.460
Estudios superiores 578.400 588.720 1.167.120
Total 3.682.180 3.682.180 7.364.360  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 

 
 

 
FIGURA 3. NÚCLEOS DE MATRIMONIOS CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO Y 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE CADA PROGENITOR (%). ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 

 
 
 

TABLA 8. NÚCLEOS DE PAREJAS DE HECHO DE DISTINTO SEXO CON 
HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Sin estudios 15.140 14.180 29.320
Estudios obligatorios 119.400 118.200 237.600
Estudios secundarios no obligatorios 53.380 52.280 105.660
Estudios superiores 28.400 31.660 60.060
Total 216.320 216.320 432.640  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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FIGURA 4. NÚCLEOS DE PAREJA DE HECHO DE DISTINTO SEXO CON HIJOS/AS 
0-17 AÑOS POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PROGENITOR (%). 
ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 

 
 
 
 
TABLA 9. NÚCLEOS DE PAREJAS DE HECHO DEL MISMO SEXO CON 
HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO DE LA PAREJA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DE LOS PROGENITORES. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Sin estudios 140 100 240
Estudios obligatorios 560 740 1.300
Estudios secundarios no obligatorios 200 560 760
Estudios superiores 180 360 540
Total 1.080 1.760 2.840  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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FIGURA 5. NÚCLEOS DE PAREJAS DE HECHO DEL MISMO SEXO CON HIJOS/AS 
0-17 AÑOS POR SEXO DE LA PAREJA Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS 
PROGENITORES (%). ESPAÑA. 2001. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
 

 
 

TABLA 10. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR 
SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Sin estudios 10.620 33.540 44.160
Estudios obligatorios 58.820 238.980 297.800
Estudios secundarios no obligatorios 28.920 116.380 145.300
Estudios superiores 22.220 81.280 103.500
Total 120.580 470.180 590.760  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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FIGURA 6. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO Y 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PROGENITOR (%). ESPAÑA. 2001. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
 

 
 

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PROGENITORES DE LA POBLACIÓN MENOR DE 
EDAD  
 
En el año 2001, la comparación en términos relativos de la actividad laboral de los 
progenitores de la población menor de edad, según los distintos tipos de núcleo, 
muestra que:  
 

- La máxima actividad laboral la presentan los núcleos de pareja de hecho 
homosexual (82%) seguidos por los núcleos monoparentales (78,7%) y los 
matrimonios (75,6%).  

 
- La actividad de las madres de hijos/as menores de edad es siempre inferior a 

la de los hombres, pero las diferencias entre tipo de núcleos son importantes.  
La mayor actividad se da entre las mujeres de parejas de hecho homosexuales 
(79%), seguidas de las mujeres de núcleos monoparentales (75%), las de 
núcleos de parejas de hecho heterosexuales (69%) y, finalmente, las mujeres 
de núcleos matrimoniales (56%).  

 
- El paro laboral afecta de manera similar a los núcleos de parejas de hecho y 

monoparentales (13%), siendo menor en los núcleos de matrimonios (8%).  
Pero el paro es siempre más intenso entre las madres. 

 
- Destaca el 5% de jubilados o pensionistas en los núcleos monoparentales, 

frente al 1% que se encuentran en esta situación en el resto de núcleos.  
 

- Destaca el 6% de mujeres con hijos/as menores en parejas de hecho 
homosexual que se declaran como estudiantes.   
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TABLA 11. NÚCLEOS DE MATRIMONIOS CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR 
SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DEL PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Ocupado 3.291.820 1.669.420 4.961.240
Desocupado 211.180 389.760 600.940
Incapacitado para trabajar 64.880 27.340 92.220
Jubilado o pensionista 62.160 7.180 69.340
Labores del hogar 10.000 1.501.400 1.511.400
Estudiante 6.340 48.960 55.300
Otros 35.800 38.120 73.920
Total 3.682.180 3.682.180 7.364.360

% Hombres Mujeres Total
Ocupado 89,4 45,3 67,4
Desocupado 5,7 10,6 8,2
Incapacitado para trabajar 1,8 0,7 1,3
Jubilado o pensionista 1,7 0,2 0,9
Labores del hogar 0,3 40,8 20,5
Estudiante 0,2 1,3 0,8
Otros 1,0 1,0 1,0
Total 100 100 100  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 

 
TABLA 12. NÚCLEOS DE PAREJA DE HECHO DE DISTINTO SEXO CON 
HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DEL 
PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Ocupado 179.100 115.040 294.140
Desocupado 24.200 34.360 58.560
Incapacitado para trabajar 3.720 2.380 6.100
Jubilado o pensionista 2.840 2.880 5.720
Labores del hogar 1.360 55.160 56.520
Estudiante 940 3.120 4.060
Otros 4.160 3.380 7.540
Total 216.320 216.320 432.640

% Hombres Mujeres Total
Ocupado 82,8 53,2 68,0
Desocupado 11,2 15,9 13,5
Incapacitado para trabajar 1,7 1,1 1,4
Jubilado o pensionista 1,3 1,3 1,3
Labores del hogar 0,6 25,5 13,1
Estudiante 0,4 1,4 0,9
Otros 1,9 1,6 1,7
Total 100 100 100  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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TABLA 13. NÚCLEOS DE PAREJA DE HECHO DEL MISMO SEXO CON 
HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO DE LA PAREJA Y RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD DE LOS PROGENITORES. ESPAÑA. 2001 

N Hombres Mujeres Total
Ocupado 820 1.140 1.960
Desocupado 120 260 380
Incapacitado para trabajar 40 40 80
Jubilado o pensionista 0 20 20
Labores del hogar 80 160 240
Estudiante 0 100 100
Otros 20 40 60
Total 1.080 1.760 2.840

% Hombres Mujeres Total
Ocupado 75,9 64,8 69,0
Desocupado 11,1 14,8 13,4
Incapacitado para trabajar 3,7 2,3 2,8
Jubilado o pensionista 0,0 1,1 0,7
Labores del hogar 7,4 9,1 8,5
Estudiante 0,0 5,7 3,5
Otros 1,9 2,3 2,1
Total 100 100 100  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 

 
 

TABLA 14. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR 
SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DEL PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
N Hombres Mujeres Total

Ocupado 99.560 286.860 386.420
Desocupado 10.540 68.120 78.660
Incapacitado para trabajar 3.080 6.280 9.360
Jubilado o pensionista 3.360 25.460 28.820
Labores del hogar 880 68.200 69.080
Estudiante 1.040 7.060 8.100
Otros 2.120 8.200 10.320
Total 120.580 470.180 590.760

% Hombres Mujeres Total
Ocupado 82,6 61,0 65,4
Desocupado 8,7 14,5 13,3
Incapacitado para trabajar 2,6 1,3 1,6
Jubilado o pensionista 2,8 5,4 4,9
Labores del hogar 0,7 14,5 11,7
Estudiante 0,9 1,5 1,4
Otros 1,8 1,7 1,7
Total 100 100 100  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS MENORES DE EDAD  
 
 
Edad de los progenitores  
 
El 60% de núcleos monoparentales con hijos/as menores de edad están encabezados 
por progenitores de 35 a 49 años;  el 30 % por padres o madres de menos de 35 años; 
y el 10 % por madres o padres de 50 y más años de edad.   

 
 

TABLA 15. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS 
POR SEXO Y EDAD DEL PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
Padre con 

hijos/as
Madre con 

hijos/as Total

Menos de 20 480 2.540 3.020
20-34 30.980 140.380 171.360
35-49 70.540 286.020 356.560
50-64 17.100 39.440 56.540
65-79 1.400 1.540 2.940
80 y más 80 260 340
Total 120.580 470.180 590.760
Menos de 20 0,4 0,5 0,5
20-34 25,7 29,9 29,0
35-49 58,5 60,8 60,4
50-64 14,2 8,4 9,6
65-79 1,2 0,3 0,5
80 y más 0,1 0,1 0,1
Total 100 100 100

N

%

 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del 
Censo de Población  de 2001 (INE). 

 
 

FIGURA 7. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO 
Y EDAD DEL PROGENITOR (%). ESPAÑA. 2001 

0,4 0,5

25,7
29,9

58,5 60,8

14,2

8,4

1,2 0,30,1 0,1
0

10

20

30

40

50

60

70

Padre con hijos/as Madre con hijos/as

%

Menos de 20

20-34 

35-49

50-64

65-79

80 y más

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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Estado civil de los progenitores 
 
Entre las madres y los padres de los núcleos monoparentales hay diferencias notables 
en relación al estado civil: el 40 % de madres declaran estar  separadas o divorciadas 
frente a un 18% de los padres. El doble de padres (51%) que de madres (26%) 
declaran estar casados. En cambio, en torno al 18% de ambos sexos se declaran 
solteros.   
 
 

TABLA 16. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS 
POR SEXO Y ESTADO CIVIL DEL PROGENITOR. ESPAÑA. 2001 

 
Padre con 

hijos/as
Madre con 

hijos/as Total

Soltero/a 22.080 88.540 110.620
Casado/a 62.040 122.160 184.200
Viudo/a 14.640 66.560 81.200
Separado/a 14.520 128.340 142.860
Divorciado/a 7.300 64.580 71.880
Total 120.580 470.180 590.760
Soltero/a 18,3 18,8 18,7
Casado/a 51,5 26,0 31,2
Viudo/a 12,1 14,2 13,7
Separado/a 12,0 27,3 24,2
Divorciado/a 6,1 13,7 12,2
Total 100 100 100

%

N

 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del 
Censo de Población  de 2001 (INE). 

 
 

FIGURA 8. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON HIJOS/AS 0-17 AÑOS POR SEXO Y 
ESTADO CIVIL DEL PROGENITOR (%). ESPAÑA. 2001 

18,3 18,8

51,5

26,0

12,1 14,212,0

27,3

6,1

13,7

0

10

20

30

40

50

60

Padre con hijos/as Madre con hijos/as

%

Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Separado/a

Divorciado/a

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población  de 2001 (INE). 
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Los núcleos monoparentales con hijos/as menores y mayores de edad triplican a 
los que sólo tienen hijos menores. 

 
De cada 10 núcleos monoparentales con hijos/as, 8 están encabezados por una 
madre y 2 por un padre, con independencia de la edad de los hijos o hijas. Sin 
embargo, en 4 de cada 10 núcleos monoparentales –de padre o de madre- vive, al 
menos, un hijo/a menor de edad.  

 
 

TABLA 17. NÚCLEOS MONOPARENTALES POR SEXO DEL PROGENITOR Y 
EDAD DE LOS HIJOS/AS. ESPAÑA 2001 

 
Padre con 

hijos/as
Madre con 

hijos/as Total

Algún/a hijo/a de 0-
17 años 120.580 470.180 590.760

Ningún/a hijo/a de 0-
17 años 169.380 747.900 917.280

Total 289.960 1.218.080 1.508.040
Padre con 

hijos/as
Madre con 

hijos/as Total

Algún/a hijo/a de 0-
17 años 41,6 38,6 39,2

Ningún/a hijo/a de 0-
17 años 58,4 61,4 60,8

Total 100 100 100

Grupos de 
edad de los 

hijos/as

N

Grupos de 
edad de los 

hijos/as

% 

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo 
de Población  de 2001 (INE). 

 
 

FIGURA 9. NÚCLEOS MONOPARENTALES POR SEXO DEL PROGENITOR Y 
EDAD DE LOS HIJOS/AS (%). ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo 
de Población  de 2001 (INE). 
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NÚCLEOS CON CÓNYUGES Y PROGENITORES MENORES DE 18 AÑOS  
 
 
TABLA 18. NÚCLEOS DE MATRIMONIOS Y PAREJA DE HECHO CON UNO O AMBOS 
CÓNYUGES MENORES DE 18 AÑOS. ESPAÑA. 2001 
 

N Matrimonios Pareja de hecho Total
Un cónyuge menor de 18 años 920 620 1.540
Los dos cónyuges menores de 18 años 40 0 40
Núcleos con uno o ambos cónyuges menores de 18 960 620 1.580  

 
Nota: Es necesario tener en cuenta que los datos que aparecen en esta tabla no son significativos, debido a que se ha 
llegado a número elevado de cruzamientos y el valor absoluto de la frecuencia es pequeño.  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población  de 
2001 (INE) 
 
 
 
 
TABLA 19. NÚCLEOS MONOPARENTALES CON EL PROGENITOR MENOR DE 18 AÑOS. 
ESPAÑA. 2001 
 

N Monoparental padre Monoparental madre Total
Progenitor menor de 18 años 20 320 340  

 
Nota: Es necesario tener en cuenta que los datos que aparecen en esta tabla no son significativos, debido a que se ha 
llegado a número elevado de cruzamientos y el valor absoluto de la frecuencia es pequeño.  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población  de 
2001 (INE) 
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EDUCACIÓN 
 
A pesar de la crisis que afecta últimamente a las instituciones socializadoras clásicas, 
como la escuela o la familia, no cabe duda de que la educación continua siendo el 
capital más valorado para promover el desarrollo de una sociedad y luchar contra las 
desigualdades.  
 
En España el Sistema Educativo en su globalidad ha experimentado importantes 
logros y transformaciones en los últimos años, entre los que cabe resaltar la 
prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y el incremento de los 
niveles educativos de la población, sobre todo de los jóvenes.  
 
Sin embargo, es necesario todavía un esfuerzo sostenido para equiparar nuestro 
Sistema Educativo con el de los países desarrollados de nuestro entorno europeo. 
Aspectos como el incremento de la financiación o la persistencia de diferencias – en 
los resultados educativos, en la elección de centro escolar, etc. – en función de la 
clase social, son temas recurrentes que habrá que mejorar.  
 
Pero también conviene prestar atención a otros temas de más “actualidad”, como el 
incremento de la violencia en las aulas o el descenso de la valoración social del 
profesorado, que están en relación con los importantes cambios sociales que estamos 
viviendo.  
 
En este capitulo se abordan los siguientes apartados: 
 
El Contexto Educativo. En este apartado se incluyen indicadores relativos a los 
niveles educativos de la población en general - no solo la población escolarizada- y a 
la comparación con otros países, sobre todo de la Unión Europea. Son indicadores de 
gran relevancia para medir la capacidad del Sistema Educativo de un país para 
incrementar su capital humano. 
 
La evolución de la escolarización.  Se incluyen aquí los indicadores clave de 
escolarización en los diferentes niveles educativos, que nos permiten analizar en el 
tiempo la evolución de la demografía educativa en España y en las CCAA. 
 
La Financiación del Sistema Educativo. Incluye los indicadores de gasto educativo y 
gasto por estudiante como porcentajes del PIB, así como comparativas con otros 
países de la Unión Europea. 
 
Los Resultados Educativos. Incluye fundamentalmente los indicadores relativos a 
los niveles de graduación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el acceso a la 
Secundaria Post-obligatoria, que definen dos momentos clave en la transición por el 
Sistema Educativo. 
 
La transición de la escuela al trabajo. Incluye indicadores sobre la situación laboral 
y las condiciones de acceso al trabajo de aquellos jóvenes de entre 16 y 19 años que 
abandonan prematuramente el Sistema Educativo - con titulación o sin ella- y se 
incorporan al mercado laboral.  
 
La violencia en la escuela. Aunque no existen datos de fuentes estables y oficiales 
sobre este tema, hemos incluido algunos datos de estudios puntuales, dada su 
importancia en estos momentos. 
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EL CONTEXTO EDUCATIVO 
 
El nivel educativo de la población española se ha incrementado, pero continua 
siendo más bajo que en Europa. 
 
Los indicadores relativos a los niveles educativos de la población son significativos en 
tanto que permiten describir el capital formativo de un país y, consecuentemente, 
compararlo con otros países de nuestro entorno. La evolución de estos indicadores 
nos indicará si nuestro sistema educativo está cumpliendo con uno de sus objetivos 
fundamentales: incrementar el nivel educativo de la población. 
 
Los datos de la tabla 1, muestran que existe todavía en España, a pesar de los 
incrementos en los últimos años, un alto porcentaje de población entre 18 y 24 años    
-alrededor del 37%- que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa 
(bachillerato y formación profesional de grado medio). Un porcentaje inferior al de 
países como Austria, Dinamarca y Finlandia, que son los que tienen las tasas más 
altas de graduación; pero también al de la media europea, que se sitúa en el 73’7% de 
graduados en este nivel, once puntos por encima de España (62’7 %).  
 
 
 

TABLA 1. POBLACIÓN QUE HA ALCANZADO EL NIVEL EDUCATIVO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (2ª ETAPA) POR GRUPOS DE 
EDAD. PAÍSES UE-15 Y MEDIA OCDE. 2002. 

 
20-24* 25-34 55-64

UE-25 76,5 - -
UE-15 73,7 - -
Alemania 72,5 63 56
Austria 83,7 70 56
Bélgica 81,3 39 23
Dinamarca 74,4 56 50
España 62,7 22 7
Finlandia 85,2 49 29
Francia 80,9 43 33
Grecia 81,7 47 18
Irlanda 85,3 41 22
Italia 69,9 47 17
Luxemburgo 69,8 41 32
Paises Bajos 74,5 48 34
Portugal 47,7 20 4
Reino Unido 78,1 39 37
Suecia 85,6 52 42
Media OCDE - 47 34  

 
(*): Datos del 2003 
Nota: (-): No hay datos para estos años. Muestra el porcentaje de población en los diversos grupos 
de edad expresados que han completado la Educación Secundaria de Segunda Etapa. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la OCDE, 2004 
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Importantes diferencias entre chicos y chicas. 
 
Por otra parte, cabe observar que si bien, tanto en España como en Europa, el fracaso 
escolar afecta más a los chicos que a las chicas, en nuestro país las disparidades son 
muy grandes, de manera que en 2005 arrojaban un diferencial de más de 11 puntos 
de porcentaje.  
 
 
 
        FIGURA 1. POBLACIÓN DE 18-24 AÑOS QUE HA ABANDONADO    
        PREMATURAMENTE LA ESCUELA POR SEXO. UE-15 Y ESPAÑA. 2005. 
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           Nota: Porcentaje de la población de 18-24 años que no sigue estudiando y que tiene un nivel de estudios que no   
           supera la enseñanza secundaria inferior. 
           Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 
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ESCOLARIZACIÓN 
 
Fuerte expansión de la escolarización  temprana, pero tasas de escolarización  
todavía bajas en la etapa post-obligatoria, en comparación con los países 
europeos. 
 
España ha realizado un esfuerzo considerable en la escolarización de la población 
entre 3 y 16 años. La aprobación de la LOGSE y la prolongación de la enseñanza 
obligatoria hasta los 16 años han supuesto la total escolarización de la población 
infantil entre 6 y 16 años.  
 
Por otra parte, también ha sido notable el esfuerzo realizado para escolarizar a los 
niños y niñas de 3 años. Con un 95’3% de población escolarizada en esta edad, 
España se sitúa por encima de la media de la UE.  
 
Sin embargo, este esfuerzo en la escolarización temprana no se ha producido de la 
misma manera en la educación post-obligatoria. A los 17 años, en España está 
escolarizada el 81’4% de la población, algunos puntos  porcentuales por debajo de la 
media de la UE y muy por debajo de países como Bélgica, Suecia, Finlandia o Francia. 
 
 

TABLA 2. TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD A LOS 3 Y 17 AÑOS. PAÍSES 
UE -15, CURSO 2002-2003 

 
3  A Ñ O S 1 7  A Ñ O S

U E  (15  p a ís e s ) 7 2 ,7 -
A lem a n ia 7 1 ,4 9 3 ,1
A us tr ia 4 4 ,2 8 8 ,7
B é lg ic a 9 9 ,6 1 0 3 ,6
D in a m a rc a 8 2 ,7 -
E sp a ñ a 9 5 ,3 8 1 ,4
F in lan d ia 3 5 ,8 9 4 ,1
F ran c ia 1 00 ,9 9 1 ,9
G re c ia - 6 5 ,4
Ir lan d a 3 ,5 84
Ita lia 10 0 8 0 ,6
L u xe m b urgo 5 5 ,1 7 9 ,6
P a is e s  B a jos 0 ,1 8 5 ,4
P o rtu g a l 6 0 ,5 7 3 ,1
R e in o  U n ido 5 0 ,4 -
S ue c ia 7 9 ,5 9 7 ,4  

 
Nota: (-): No hay datos para estos años 
Fuente: Las Cifras de la Educación en España, edición 2006. Ministerio de Educación 
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La escolarización en la escuela pública es menor que en los países de la UE. 
 
En relación a la distribución de los estudiantes entre centros públicos y centros 
privados que reciben financiación pública5 España se sitúa dentro de los países que 
tienen una oferta educativa privada alta, alineándose con países como Bélgica y los 
Países Bajos, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países europeos. 
 
 
 

TABLA 3. ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS CONCERTADAS. PAÍSES UE-15, 2003. 

 

Alemania 14631236 -
Austria 1472399 176433
Bélgica 1202699 1556438
Dinamarca 953231 107871
España 6239768 1763767
Finlandia 1242692 87600
Francia 11588534 2381389
Grecia 1993250 -
Irlanda 984766 -
Italia 9834163 28681
Luxemburgo 78246 3932
Paises Bajos 746127 2837218
Portugal 1759077 -
Reino Unido 9324915 7170479
Suecia 2276671 158072

PÚBLICA PRIVADA 
CONCERTADA

 
 
Nota: (-): No hay datos para estos años 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la OCDE. 
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Descenso generalizado del alumnado en la década de los noventa. 
 
En la década de los años noventa, la caída de la natalidad en España, marcó 
lógicamente un progresivo descenso en el número de estudiantes en todo el sistema 
educativo. En efecto,  los 8.051.040 de estudiantes matriculados en el curso 1993-94, 
se han convertido en el curso 2003-04 en 6.903.063.  Un descenso que ha afectado 
prácticamente por igual al sector público y al privado, pero que tiene sus 
peculiaridades propias en cada etapa educativa.   
 
 

FIGURA 2. TOTAL DE ALUMNADO MATRICULADO (RÉGIMEN GENERAL NO 
UNIVERSITARIO)*, ESPAÑA, CURSOS 93-94, 98-99 Y 03-04 
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Nota: Incluye Educación Infantil / Preescolar, Primaria, EGB / ESO, Educación Especial, Bachilleratos y 
Formación Profesional. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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La población infantil de 3 años esta prácticamente escolarizada. 
 
La tasa neta de escolarización a los 3 años (inicio de la segunda etapa de educación 
infantil) se ha incrementado espectacularmente desde el curso 1991-92, en que 
suponía tan solo un 38’6%, hasta el presente, en que se sitúa ya prácticamente en el 
96%. Vemos también como prácticamente en todas las CCAA la escolarización a esta 
edad supera el 90% y en muchas alcanza ya el 100%.  
 
Por otro lado, el alumnado de Educación Infantil (0-5 años) se ha incrementado entre 
los cursos 2000-01 y 2003-04 con un incremento ligeramente mayor en el sector 
público. 
 
 

TABLA 4. TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL (3 
AÑOS). ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSOS 91-92, 01-02, 03-04. 

               

TOTAL 38,6 93,0 95,9
Andalucía 13,1 79,3 92,2
Aragón 59,4 98,4 100
Asturias (Principado de) 37,4 92,9 96,4
Baleares (Illes) 35,8 97,7 93,2
Canarias 11,3 91 89,7
Cantabria 51,4 92,8 95,7
Castilla y León 58,5 95,5 99,7
Castilla-La Mancha 35,8 99,6 100
Cataluña 63,5 100 99,5
Comunidad Valenciana 32,8 92,2 94,5
Extremadura 38 92,2 95,9
Galicia 46,1 90,6 96,2
Madrid (Comunidad de) 34,8 97,6 93,6
Murcia (Región de) 20,8 95,4 99,8
Navarra (Comunidad Foral de) 94,3 100 100
País Vasco 97,3 100 100
Rioja (La) 36,6 100 99,1
Ceuta 13,8 78,5 91,8
Melilla 20,6 82,5 96

CCAA 2001-2002 2003-20041991-1992

 
 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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FIGURA 3. ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL POR TITULARIDAD DEL 
CENTRO. ESPAÑA, CURSOS 2000-2001 Y 2003-2004.  
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
 

 
 
La tasa de escolarización de los menores entre 0 y 2 años es baja en toda 
España. 
 
La tasa neta de escolarización en el ciclo 0 – 2 años (primer ciclo de educación infantil 
en la LOGSE y preescolar en la LOCE) era en España tan solo de un 10’7% en el 
curso 2001-02,  porcentaje que ha sufrido un pequeño incremento de 2 puntos en el 
curso 2003-04. Ciertamente, las cifras suben si consideramos únicamente la tasa neta 
de escolarización de los niños y niñas de 2 años. En el curso 2001-02 dicha tasa era 
del 20’7%.  
 
Existen también diferencias territoriales importantes. Mientras Comunidades 
Autónomas como Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla –La Mancha y Extremadura,  
no superan el 2%, otras como Cataluña y el País Vasco registran las mayores tasas, 
con un 28’6% y un 30’9% respectivamente. 
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TABLA 5. TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
(CICLO 0-2). ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 2001-2002 
Y 2003-2004 

 

TOTAL 10,7 12,9
Andalucía 1,3 1,9
Aragón 4,4 24,9
Asturias (Principado de) 1,8 2,3
Baleares (Illes) 6,8 6
Canarias 1,2 0
Cantabria 3,4 5,8
Castilla y León 7,6 10,5
Castilla-La Mancha 1,9 2,3
Cataluña 28,4 28,6
Comunidad Valenciana 7,2 7,9
Extremadura 1,2 1,9
Galicia 12,6 12,7
Madrid (Comunidad de) 17,8 21,2
Murcia (Región de) 8,9 10,1
Navarra (Comunidad Foral de) - -
País Vasco 23,6 30,9
Rioja (La) 2,6 3,4
Ceuta 3,1 2,6
Melilla 8 8,5

CCAA 2001-2002 2003-2004

 
 
Nota: no hay datos para Navarra. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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Es interesante señalar, no obstante, que en una reciente investigación realizada por la 
Universidad de Vic6, los datos obtenidos directamente de las Comunidades 
Autónomas revelan un incremento en todo el Estado de más de 98.000 plazas 
respecto a los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Educación y Ciencia, con 
lo que la tasa del 12,9 se convierte en 20,7. 
 
 
 

TABLA 6. ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL (0-2) SEGÚN DATOS 
DIRECTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, CURSO 2003-2004. 

 

          

Andalucía 36.853 22.169 14.684 14,6
Aragón 9.160 3.085 6.075 28,3
Asturias (Principado de) 1.523 882 641 7,2
Balears (Illes) 3.885 1.417 2.468 12,3
Canarias (Islas) 5.460 5.068 392 9,2
Cantabria 804 107 697 5,9
Castilla y León 5.748 2.933 2.815 10,6
Castilla La Mancha 16.924 10.031 6.893 31,7
Catalunya 58.882 24.317 34.565 28,1
Comunitat Valenciana 12.529 6.550 5.979 9,2
Extremadura 4.593 4.454 139 15,3
Galicia 16.922 5.357 11.565 28,2
Madrid (Comunidad de) 52.356 18.588 33.768 27,1
Murcia (Región de) 5.219 4.579 640 11
Navarra (Comunidad Foral de 3.673 3.673 20,4
País Vasco 27.118 13.519 13.599 49
Rioja (La) 2.511 1.030 1.481 32,1
Ceuta 82 82 2,5
Melilla 281 2 279 8,6
TOTAL 264.523 127.761 136.762 20,7

Datos Directos de las CCAA
Comunidad Autónoma Total Centros 

Públicos
Centros 
Privados

Tasa por 
100 niños

 
 

Fuente: AAVV, Situación de la oferta de servicios existente para menores de 3 años durante la 
jornada laboral de sus padres. Universidad de Vic, por encargo del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 AAVV, Situación de la oferta de servicios existente para menores de 3 años durante la jornada laboral 
de sus padres. Universidad de Vic, por encargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005. El 
estudio trata de conocer el número de menores de 3 años atendidos realmente en los distintos 
dispositivos existentes y para ello cuenta con la colaboración de todas las administraciones que 
intervienen en este tipo de servicios, entre las que destacan las administraciones autonómicas y sobre 
todo las administraciones locales como redes públicas más importantes. 
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Finalmente, es importante remarcar que en esta etapa, a diferencia de lo que ocurre 
en las otras etapas educativas, la oferta privada, que supone en el curso 2003-04 el 
59’3%, supera la pública, que representa el 44’7% y que ha sufrido un ligero retroceso 
en relación al curso 2001-02. 
 
 

FIGURA 4. PORCENTAJE DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
(CICLO 0-2) POR TITULARIDAD DEL CENTRO. ESPAÑA, CURSO 2001-2002 Y 
2003-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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En las etapas obligatorias el sector público es mayoritario 
 
En las etapas de Educación Primaria y Secundaria, la distribución del alumnado entre 
el sector público y el privado se sitúa aproximadamente entre el 66% y el 33%. Entre el 
curso 2000-01 y el curso 2003-04, el sector privado ha experimentado un ligero 
incremento en la etapa de Secundaria, en coherencia con el lento pero progresivo 
aumento que experimenta la escuela privada en esta etapa educativa desde la 
aprobación de la LOGSE y la extensión de la obligatoriedad a los 16 años. 
  
TABLA 7. ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR TITULARIDAD DEL CENTRO. 
ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSOS 2000-2001 Y 2003-2004 
 

TOTAL 2.491.648 1660087 831.561 2.479.631 1.653.116 826.515
Andalucía 558.860 420.706 138.154 534.028 401.404 132.624
Aragón 62.529 38.750 23.779 64.006 40.707 23.299
Asturias (Principado de) 46.343 31.236 15.107 43.137 29.238 13.899
Baleares (Illes) 55.849 33.324 22.525 57.166 35.123 22.043
Canarias 122.599 92.360 30.239 120.369 90.285 30.084
Cantabria 27.237 16.306 10.931 26.123 15.749 10.374
Castilla y León 127.145 84.535 42.610 120.348 79.854 40.494
Castilla-La Mancha 122.393 98.578 23.815 119.946 97.229 22.717
Cataluña 346.604 202.851 143.753 362.817 218.796 144.021
Comunidad Valenciana 251.619 169.056 82.563 259.144 173.872 85.272
Extremadura 77.147 61.391 15.756 71.285 56.528 14.757
Galicia 140.569 98.797 41.772 128.536 88.288 40.248
Madrid (Comunidad de) 311.659 167.276 144.383 325.775 175.394 150.381
Murcia (Región de) 87.301 64.012 23.289 90.314 65.585 24.729
Navarra (Comunidad Foral de) 29.229 17.579 11.650 31.710 19.961 11.749
País Vasco 97.787 44.706 53.081 97.802 46.180 51.622
Rioja (La) 14.769 9.573 5.196 15.127 9.848 5.279
Ceuta 6.167 4.452 1.715 5.988 4.265 1.723
Melilla 5.842 4.599 1.243 6.010 4.810 1.200

CCAA
2000-2001 2003-2004

TOTAL Pública Privada TOTAL Pública Privada

 
 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia 
 
 

FIGURA 5. PORCENTAJE DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA POR  
TITULARIDAD DEL CENTRO. ESPAÑA, CURSOS 2000-2001 Y 2003-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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TABLA 8. ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR TITULARIDAD DEL CENTRO. 
ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSOS 2000-2001 Y 2003-2004 
 

TOTAL 1.941.449 1.277.422 664.027 1871430 1236007 635.423
Andalucía 422.047 314.888 107.159 408.207 305.179 103.028
Aragón 49.022 29.162 19.860 46.830 28.530 18.300
Asturias (Principado de) 43.774 29.342 14.432 36.698 23.827 12.871
Baleares (Illes) 39.758 22.861 16.897 40.300 23.716 16.584
Canarias 93.863 72.513 21.350 92.140 70.695 21.445
Cantabria 24.401 15.426 8.975 21.661 13.615 8.046
Castilla y León 111.615 72.866 38.749 100.608 64.956 35.652
Castilla-La Mancha 90.394 71.539 18.855 91.748 73.480 18.268
Cataluña 257.318 142.168 115.150 256.268 146.694 109.574
Comunidad Valenciana 195.102 128.362 66.740 193.248 129.449 63.799
Extremadura 59.485 46.413 13.072 56.888 44.007 12.881
Galicia 122.228 88.625 33.603 108.138 76.914 31.224
Madrid (Comunidad de) 246.350 136.533 109.817 240.822 131.770 109.052
Murcia (Región de) 63.498 46.735 16.763 64.924 47.228 17.696
Navarra (Comunidad Foral de) 21.549 12.332 9.217 21.642 12.629 9.013
País Vasco 81.421 34.071 47.350 72.220 30.037 42.183
Rioja (La) 11.518 6.959 4.559 11.557 7.318 4.239
Ceuta 4.192 3.210 982 3.876 2.757 1.119
Melilla 3.914 3.417 497 3.655 3.206 449

CCAA
2000-2001 2003-2004

TOTAL Pública Privada TOTAL Pública Privada

 
 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia 

 
 

FIGURA 6. PORCENTAJE DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR 
TITULARIDAD DEL CENTRO. ESPAÑA, CURSOS 2000-2001 Y 2003-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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El Bachillerato es con mucho la opción preferida. 
 
Del total de la población que accede a los estudios Post-obligatorios en España un 
61’3% opta por el Bachillerato y un 26’6% se matricula en cursos de Formación 
Profesional de Grado Medio.  
 
El hecho más relevante es la enorme diferencia entre las opciones de Bachillerato y 
Formación Profesional, muy a favor del primero. Este hecho, que tiene mucho que ver 
con las expectativas sociales y familiares en relación al acceso a la Universidad, 
conforma una tendencia que es completamente diferente a la de los países de la UE, 
donde la opción por la Formación Profesional, en una proporción prácticamente 
inversa a lo que ocurre en España,  es mayoritaria.  
 
También aquí encontramos diferencias territoriales significativas. Asturias, Castilla y 
León, Galicia, Madrid y el País Vasco son las CCAA con un porcentaje más alto de 
estudiantes en Bachillerato, mientras que Andalucía, Cantabria, Cataluña y la Rioja 
tienen los porcentajes más altos en Formación Profesional. 
 
Otro dato a resaltar se refiere al alumnado que se inscribe en cursos de Garantía 
Social7. La tasa bruta de acceso es del 8% en toda España, pero esta cifra se eleva 
considerablemente en algunas CCAA como Ceuta o Melilla, que se sitúan en un 32’9%  
y un  17’6% respectivamente. 
 

TABLA 9. TASA BRUTA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 
Y PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL. ESPAÑA Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS, CURSO 2003-2004 

 

TOTAL 61,3 26,6 8
Andalucía 57,4 32 6,1
Aragón 62 29,9 13,9
Asturias (Principado de) 72 30,1 5,8
Baleares (Illes) 48,9 23,1 11,6
Canarias 61,2 29,8 7,9
Cantabria 62,5 34,1 8,4
Castilla y León 67,1 28,6 14,4
Castilla-La Mancha 56,9 20,4 7,9
Cataluña 63,9 33,4 6,1
Comunidad Valenciana 54,1 11,3 4,1
Extremadura 56,7 21,3 7,8
Galicia 67,6 31,5 7,4
Madrid (Comunidad de) 66,4 19,8 8,5
Murcia (Región de) 56,7 24,5 14,6
Navarra (Comunidad Foral de) 60,5 29,9 10
País Vasco 74 29,6 13,1
Rioja (La) 58 33,1 11,4
Ceuta 45,8 20,9 32,9
Melilla 56,2 28,7 17,6

Programas de 
Garantía 

Social
CCAA Bachillerato Grados 

Medios

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 

                                                 
7 Mientras que el alumnado que accede al bachillerato o a la Formación Profesional ha obtenido la 
graduación en la ESO, el alumnado que asiste a cursos de Garantía Social no ha superado la ESO. 
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El alumnado de Educación Especial y el alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales Integrado se incrementan ligeramente entre los cursos 2000-01 y 
2003-04. 
 
En el curso 2003-04 había en España un total de 27.799 alumnos de Educación 
Especial. De estos, aproximadamente el 91% asistía a centros específicos, mientras 
que el resto estaba escolarizado en unidades de Educación Especial en centros. 
 
En el mismo curso escolar había un total de 117.582  alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales integrados en centros escolares. 
 
 
TABLA 10. ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACION ESPECIAL. ESPAÑA Y 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2000-2001 y 2003-2004. 
 

TOTAL 27.334 24.954 2.380 27.799 24.563 3.236
ANDALUCÍA 4.941 4.220 721 4.593 3.513 1.080
ARAGÓN 727  696  31  753 724 29
ASTURIAS (Principado de) 541  520  21  499 477 22
BALEARS (Illes) 465 402 63 509 383 126
CANARIAS 1.144 916 228 1.252 913 339
CANTABRIA 273 257 16 259 241 18
CASTILLA Y LEÓN 1.223 1.140 83 1.149 1.068 81
CASTILLA-LA MANCHA 1.019  971  48  1.082 1.046 36
CATALUÑA 5.891 5.729 162 6.514 6.259 255
COMUNIDAD VALENCIANA 2.559 2.172 387 2.613 2.183 430
EXTREMADURA 599 596 3 630 630 0
GALICIA 1.474 1.474 0 1.143 1.143 0
MADRID (Comunidad de) 4.275  4.255  20  4.504 4.373 131
MURCIA (Región de) 735  713  22  770 731 39
NAVARRA (Comunidad Foral de) 191 169 22 298 203 95
PAÍS VASCO 1.057 543 514 987 476 511
RIOJA (La) 118 113 5 121 110 11
CEUTA 78  68  10  90 90 0
MELILLA 24  0  24  33 0 33

CCAA
2003-2004

Unidades de EE. 
En centrosTotal Centros 

específicos Total Centros 
específicos

Unidades de 
EE. En centros

2000-2001

 
 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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TABLA 11. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
INTEGRADO, AMBOS SEXOS. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
2000-2001 y 2003-2004. 

 

TOTAL 114.844 117.582
ANDALUCÍA 32.171 28.041
ARAGÓN 2.644 2.729
ASTURIAS (Principado de) 2.561 2.066
BALEARS (Illes) 2.889 3.977
CANARIAS 4.793 2.603
CANTABRIA 2.365 2.340
CASTILLA Y LEÓN 8.549 9.195
CASTILLA-LA MANCHA 7.679 7.820
CATALUÑA (1) 6.240 13.644
COMUNIDAD VALENCIANA (2) 12.347 10.860
EXTREMADURA 5.241 4.954
GALICIA 5.132 4.591
MADRID (Comunidad de) 11.052 11.789
MURCIA (Región de) 5.348 5.819
NAVARRA (Comunidad Foral de) 1.285 1.883
PAÍS VASCO 3.324 3.923
RIOJA (La) 553 616
CEUTA 437 449
MELILLA 234 283

CCAA 2000-2001 2003-2004

 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 
 
FINANCIACIÓN 
 
En España, la inversión en Educación, o lo que es lo mismo, el gasto público y privado 
en educación como porcentaje del PIB, se sitúa casi un punto por debajo de la media 
de la UE (en el año 2001 suponía un 4’9% frente al 5’61% de la UE). Por otra parte, 
este porcentaje se ha reducido más de medio punto desde el año 1995, en que la 
inversión se situaba  en el 5’4%. 
 
El porcentaje de gasto público, que se sitúa en un 4’4%, también ha disminuido en 
relación al año 1992, en que se situaba en el 4’8%.  
 
Por otra parte, el gasto por alumno (4.870’4 dólares) también es sensiblemente inferior 
a la media europea (6.335’5 dólares) y se encuentra por debajo de países como 
Austria, Dinamarca, Bélgica, Francia, Italia o Luxemburgo. 
 
Entre las CCAA, Extremadura (5’5%), Canarias (3’6%), Galicia (3’7%) Andalucía 
(3’7%), Asturias (3’2%), Murcia (3’7%) y el País Vasco (3’3%) se sitúan por encima del 
3% de gasto público sobre el PIB en niveles no universitarios. Navarra y la Comunidad 
Valenciana dedican un 3%.  
 
En lo que respecta al gasto por estudiante no universitario cabe resaltar que son el 
País vasco y Navarra, las CCAA que dedican una mayor inversión  
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El gasto público destinado a conciertos es más alto, lógicamente, en aquellas CCAA 
que tienen un porcentaje más alto de enseñanza privada, como son Cataluña y el País 
Vasco, seguidos de Baleares y Navarra. 
 
 
TABLA 12. GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAJE DEL PIB, 
UE-15, 1995-2001. 
 

1995 2001 UE-15 
Público Privado Total Público Privado Total 

Alemania 4,5 1 5,5 4,3 1 5,3
Austria 5,9 0,3 6,2 5,6 0,2 5,8
Bélgica - - - 6 0,4 6,4
Dinamarca 6,1 0,2 6,3 6,8 0,3 7,1
España 4,5 0,9 5,4 4,3 0,6 4,9
Finlandia 6,3 - 6,3 5,7 0,1 5,8
Francia 5,9 0,4 6,3 5,6 0,4 6
Grecia 3,1  3,2 3,8 0,2 4,1
Irlanda 4,7 0,5 5,3 4,1 0,3 4,5
Italia 4,7 - - 4,9 0,4 5,3
Luxemburgo - - - 3,6 - 3,6
Países Bajos 4,5 0,4 4,9 4,5 0,4 4,9
Portugal 5,3 - 5,3 5,8 0,1 5,9
Reino Unido 4,8 0,7 5,5 4,7 0,8 5,5
Suecia 6,1 0,1 6,2 6,3 0,2 6,5
Media UE 5,22 0,5 5,73 5,14 0,46 5,61
 
Nota: (-): No hay datos para estos años 
Fuente: Education at a Glance, 2004. Indicadores de la OCDE 

 
TABLA 13. GASTO EN EDUCACIÓN POR ALUMNO. UE-15, 2004  

 

Alemania 6055,3
Austria 7852,1
Bélgica 6780,6
Dinamarca 7865,5
España 4870,4
Finlandia 5732,7
Francia 6782,7
Grecia 3475,5
Irlanda 4397
Italia 7714,4
Luxemburgo 11090,7
Países Bajos 5654,2
Portugal 5065,3
Reino Unido 5324,5
Suecia 6371,5
Media UE 6335,5

UE-15 US Dólares

 
 
Fuente: Education at a Glance 2004, indicadores de la OCDE. 
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TABLA 14. EVOLUCIÓN DEL GASTO TOTAL Y PÚBLICO EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN 
AL PIB. ESPAÑA, 1992-2003 
 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 
TABLA 15. INDICADORES BÁSICOS DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO DE NIVELES NO 
UNIVERSITARIOS. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2001-2002. 
 

 
Nota: Los valores totales incluyen sólo el gasto efectuado por las administraciones autonómicas. No se considera el 
gasto en formación ocupacional, el gasto en becas ni el gasto no distribuido por actividad. 
 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia 
 
 
 
RESULTADOS EDUCATIVOS 
 
Los resultados educativos de un país son importantes en tanto que reflejan el “capital 
humano” disponible para progresar social y económicamente. Su valoración es difícil 
porque existe una tendencia a identificar las “tasas de no titulación” con el “fracaso 
escolar”, fenómeno que requiere, desde nuestro punto de vista, un análisis más 
complejo. Entre los indicadores mas relevantes para valorar el “éxito” de un Sistema 
Educativo están los que tienen que ver con los resultados académicos en términos de 
“transición” de una etapa educativa a otra. La graduación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, que permite el paso a los estudios post-obligatorios, y la graduación en el 
Bachillerato, que da acceso a la Universidad, constituyen dos indicadores claves en 
este sentido. 
 
En cuanto a la tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), hay que decir que los resultados son muy bajos y, lo que es más 
preocupante, siguen una evolución en progresivo descenso. Si en el curso 2000-01,  
aproximadamente el 25% del alumnado no obtenía la graduación en la ESO, dos 
cursos más tarde este porcentaje se ha incrementado en casi 5 puntos porcentuales.  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total 5,9 6,1 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6
Público 4,8 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4

2001 2002 2001 2002
Andalucia 3,6 3,7 2.285 2.459 12,7
Aragón 2,6 2,6 2.963 3.250 17,2
Asturias 3,1 3,2 3.256 3.479 13,0
Baleares 2,4 2,5 2.757 3.077 22,8
Canarias 3,8 3,6 3.044 3.136 7,2
Cantabria 2,8 2,8 2.926 3.086 20,8
Castilla Leon 3,1 3,2 3.128 3.380 15,5
Castilla- La Mancha 3,9 4,3 2.803 3.339 9,0
Cataluña 2,1 2,2 2.501 2.798 25,6
Comunidad Valenciana 2,9 3,0 2.717 3.001 19,6
Extremadura 5,1 5,5 2.905 3.389 8,8
Galicia 3,6 3,7 3.180 3.392 12,4
Madrid 1,8 1,9 2.304 2.535 19,3
Murcia 3,7 3,7 2.479 2.709 13,3
Navarra 3,0 3,0 4.035 4.269 22,6
País Vasco 3,3 3,3 4.427 4.273 28,6
La Rioja 2,6 2,6 3.095 3.249 17,6
TOTAL 3,1 - 2.723 - 17,3

Comunidades 
Autónomas

Gasto público sobre el PIB Gasto público por estudiante (€) Gasto público en 
centros privados 
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En el Bachillerato, la tasa de no graduación se sitúa alrededor del 35% del alumnado. 
 
Este porcentaje se incrementa en ciertas CCAA, como Andalucía, Baleares, Canarias, 
Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, La Rioja y Ceuta 
y Melilla, que,  según los datos correspondientes al curso 2002-03, tienen niveles de 
éxito en la ESO inferiores al 70%.  
 
Por otra parte, cabe recordar que la tasa de población que ha abandonado el Sistema 
Educativo a los 17 años en España (aproximadamente un 20%, ver tabla nº 3) es alta 
y se encuentra muy por encima de la de países como Alemania, Austria, Bélgica, 
Finlandia, Italia o Francia.  
 
 
 

TABLA 16. TASA BRUTA DE POBLACIÓN QUE SE GRADÚA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
CURSOS 2000-2001 Y 2002-2003 

 

TOTAL 74,4 70,3
Andalucía 74,4 66
Aragón 78,2 74,4
Asturias (Principado de) 85,8 85,4
Baleares (Illes) 67,2 61,6
Canarias 64,2 65,4
Cantabria 82 78,1
Castilla y León 78,7 75,7
Castilla-La Mancha 68,8 66,1
Cataluña 76,4 72,9
Comunidad Valenciana 69 66,2
Extremadura 66,8 67
Galicia 75,5 75,8
Madrid (Comunidad de) 78,1 72,6
Murcia (Región de) 67,8 65
Navarra (Comunidad Foral d 82,7 78,5
País Vasco 82,5 81,1
Rioja (La) 75,3 68,2
Ceuta 53 46,8
Melilla 58,7 50,9

CCAA 2000-2001 2002-2003

 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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Finalmente, otro de los indicadores elegidos hace referencia a los resultados de 
España en el Proyecto PISA8 de la OCDE.  
 
Los datos de las pruebas correspondientes a Matemáticas y Competencia Lectora 
para el año 2003 muestran que los estudiantes españoles se sitúan por debajo de la 
media de los países de la OCDE, en que se han pasado dichas pruebas, y muy por 
debajo de los países que han obtenido las puntuaciones más altas, como es el caso 
de Finlandia, Corea o Canadá. Entre los que se sitúan por debajo de España 
encontramos países como EEUU, Italia y Grecia. 
 
Por otra parte, los resultados de los alumnos españoles en el estudio del año 2003 
respecto al estudio del año 2000 muestran que estos retrocedieron 12 puntos en 
comprensión lectora y 12 en ciencias. 
 
Más allá de los resultados comparativos, el estudio PISA es relevante en tanto que 
analiza la relación de dichos resultados con las características de los centros 
escolares y con el nivel socioeconómico y el capital cultural de las familias, llegando a 
la conclusión de que ambos factores, y sobre todo éste último, son determinantes en 
los resultados obtenidos. 
 
 
 

TABLA 17. RESULTADOS EN COMPETENCIA LECTORA Y EN FORMACIÓN 
MATEMÁTICA A LOS 15 AÑOS. ESPAÑA, UE-15, Y MEDIA OCDE, 2003 

 
Matemáticas Competencia Lectora

España 481 485
Puntuación más alta UE-15 (Finlandia) 543 544
Puntuación más baja UE-15 (Grecia) 472 445
Media OCDE 494 500  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Informe PISA 2003. 

 

                                                 
8 Program for Internacional Student Assesment. Se trata de un proyecto que se ha convertido, después 
de dos ediciones, en uno de los instrumentos clave para valorar la excelencia de los sistemas educativos 
y  que pretende evaluar las habilidades del alumnado de 15 años y establecer comparativas 
internacionales en las materias de matemáticas, comprensión lectora, ciencias y resolución de problemas.   
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LA TRANSICION DE LA ESCUELA AL TRABAJO 
 
El acceso al trabajo entre los 16 y los 18 años, en condiciones de insuficiencia 
formativa, marca trayectorias de precariedad 
 
El objetivo de este apartado es analizar la situación laboral y las condiciones de 
acceso al trabajo de aquellos jóvenes de entre 16 y 19 años que abandonan 
prematuramente el Sistema Educativo - con titulación o sin ella- y se incorporan al 
mercado laboral.  
 
Hay que decir, ante todo, que esta incorporación temprana, en condiciones de 
insuficiencia formativa, marcará la precariedad de sus condiciones laborales y su 
trayectoria futura. 
 
En primer lugar, vemos como la tasa de actividad de estos jóvenes es sensiblemente 
inferior (alrededor del 26%) que la de la población total, que se sitúa alrededor del 
56%.  
 
Por otro lado, la precariedad y la temporalidad en los contratos es en estas edades 
mucho mayor. Un 75’7% de hombres y un 78’3% de mujeres tienen contratos de 
duración temporal. 
 
 

FIGURA 7. TASA DE ACTIVIDAD DE LOS JÓVENES DE 16 A 19 AÑOS Y TOTAL. 
ESPAÑA. PRIMER TRIMESTRE 2000 Y PRIMER TRIMESTRE 2005. 
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Nota: Unidad en porcentajes.  Tasa de Actividad: es el cociente entre el total de activos y la población de 16 y 
más años. La Tasa de Actividad para un intervalo de edad determinado es el cociente entre el número de 
activos de esas edades y la población correspondiente al intervalo. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del INE, Encuesta de Población Activa. Primer Trimestre del      
2000 y 2005 
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FIGURA 8. POBLACIÓN DE 16 A 19 AÑOS POR TIPO DE CONTRATO Y SEXO. 
ESPAÑA, PRIMER TRIMESTRE 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU con datos del INE,  Encuesta de Población Activa. Primer Trimestre 2000 y 2005. 

 
 
 
VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Recientemente la problemática de la violencia en la escuela, sobre todo referida a la 
violencia entre iguales, ha saltado a los medios de comunicación y se ha establecido 
como un tema de gran preocupación para familias y educadores. En este apartado se 
ofrece alguna información, de la poca que hay disponible, basada en algunos estudios 
específicos, como los realizados por el Defensor del Pueblo o el más reciente del 
Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia. 
 
Según el Informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 las conductas 
abusivas más frecuentes son las relacionadas con el maltrato emocional: un 34% de 
estudiantes declara haber sido objeto de insultos y  30% dice que “Me ponen motes” o 
“Hablan mal de mí”. 
  
Sin embargo, el maltrato físico (pegar) es denunciado por un 4% de estudiantes, que 
dicen haber sido objeto de este tipo agresiones “alguna vez” y un 1’60%, que dice 
recibirlo “con frecuencia”. 
 
Según los datos del estudio realizado por el Centro Reina Sofía en 2004, un 7’60% de 
los alumnos y alumnas dice haber sido objeto de maltrato físico “alguna vez” y un 
4’40% “con frecuencia”. 
 
Otro aspecto interesante  es el relativo a la intervención de los profesores en los casos 
de maltrato o acoso entre iguales. Según el estudio del Centro Reina Sofía, habría 
aumentado la proporción de profesores que “interviene” ante esta situación. 
 
Finalmente, según los datos de la comparativa internacional elaborada por el Centro 
Reina Sofía, España tendría uno de los niveles más altos de casos de violencia entre 
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compañeros, tanto si nos referimos a las víctimas (14’5%) como a los agresores 
(7’6%). 
 
 
FIGURA 9. PRINCIPALES CONDUCTAS ABUSIVAS DETECTADAS EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR. ESPAÑA, AÑO 2000.  
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Nota: Principales resultados del estudio del Defensor del Menor realizado en el año 2000 con una muestra de 
3000 estudiantes pertenecientes a 300 colegios públicos, privados y concertados.  
Fuente: Defensor del Pueblo (2000): Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria 
obligatoria. Madrid, informes, estudios y documentos. 

 
 

TABLA 18: FRECUENCIA DEL MALTRATO POR SEXO Y TIPO DE MALTRATO. 
ESPAÑA. AÑOS 2000 Y 2005.  
 

alguna vez con frecuencia alguna vez con frecuencia
4,10% 0,70% 5,80% 1,60%

 maltrato emocional _ _ 7,60% 4,40%

frecuencia

Tipología maltrato

Victimas  maltrato físico

Estudio (1) Estudio (2)

 
 
Nota: Los datos relativos al maltrato emocional del año 2000 aparecen desagregados en porcentajes y  por 
tipología. 
Fuente: (1) Los datos pertenecen al estudio: Defensor del Pueblo (2000): Violencia escolar: el maltrato entre 
iguales en la educación secundaria obligatoria. Madrid, informes, estudios y documentos. (2) Los datos 
pertenecen al estudio: Ángela Serrano Sarmiento e Isabel Iborra Marmolejo (2005) Violencia entre 
compañeros en la escuela 
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TABLA 19. INTERVENCIÓN DE LOS PROFESORES SEGÚN LAS VÍCTIMAS. 
ESPAÑA. AÑOS 2000 y 2005.  

 

Intervienen 

No intervienen 

29,70% 46,60%

24,40% 39,70%

Estudio (1) Estudio (2)

% %

intervención 
profesores según 

víctima

 
 
 Fuente: SERRANO, A. & IBORRA, I. (2005) Violencia entre compañeros en la escuela, elaborado por el 
Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia. 

 
 
 

TABLA 20. INCIDENCIA DE VÍCTIMAS Y AGRESORES SEGÚN ALGUNOS 
ESTUDIOS EUROPEOS. 2005. 
 

Victimas Agresores
% %

Austria 14% 6%
Bégica 15,2% 6,4%
España 14,5% 7,6%
Irlanda 5,1% 5,3%
Noruega 8,0% 7,4%
Reino Unido 12,2% 2,9%

Algunos países 
europeos

 
 

Fuente: SERRANO, A. & IBORRA, I. (2005): Violencia entre compañeros en la escuela, elaborado 
por el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia. 

 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 78

 
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
 
TABLAS:  
 
Tabla 1. Población que ha alcanzado el nivel educativo de enseñanza secundaria 
obligatoria (2ª etapa) por grupos de edad. Países UE-15 y media OCDE. 2002. 
 
Tabla 2. Tasas netas de escolaridad a los 3 y 17 años. Países UE -15, curso 2002-
2003. 
 
Tabla 3. Estudiantes matriculados en instituciones públicas y privadas concertadas. 
Países UE-15, 2003. 
 
Tabla 4. Tasa neta de escolarización en educación infantil (3 años). España y 
Comunidades autónomas. Cursos 91-92, 01-02, 03-04. 
 
Tabla 5. Tasa neta de escolarización en educación infantil (ciclo 0-2). España y 
Comunidades autónomas. Curso 2001-2002 y 2003-2004. 
 
Tabla 6. Escolarización en educación infantil (0-2), según datos directos de las CCAA, 
curso 2003-2004. 
 
Tabla 7. Alumnado de educación primaria por titularidad del centro. España y 
Comunidades autónomas. Cursos 2000-2001 y 2003-2004. 
 
Tabla 8. Alumnado de educación secundaria por titularidad del centro. España y 
Comunidades autónomas. Cursos 2000-2001 y 2003-2004. 
 
Tabla 9. Tasa bruta de acceso a las enseñanzas postobligatorias y programas de 
garantía social. España y Comunidades autónomas, curso 2003-2004. 
 
Tabla 10. Alumnado matriculado en educación especial. España y Comunidades 
autónomas, 2000-2001 y 2003-2004. 
 
Tabla 11. Alumnado con necesidades educativas especiales integrado, ambos sexos. 
España y Comunidades autónomas. 2000-2001 y 2003-2004. 
 
Tabla 12. Gasto público y privado en educación como porcentaje del PIB, UE-15, 
1995-2001. 
 
Tabla 13. Gasto en educación por alumno. UE-15, 2004. 
 
Tabla 14. Evolución del gasto total y público en educación en relación al PIB. España, 
1992-2003. 
 
Tabla 15. Indicadores básicos de financiamiento educativo de niveles no universitarios. 
España y comunidades autónomas. 2001-2002. 
 
Tabla 16. Tasa bruta de población que se gradúa en educación secundaria obligatoria 
(ESO). España y Comunidades autónomas, cursos 2000-2001 y 2002-2003. 
 
Tabla 17. Resultados en competencia lectora y en formación matemática a los 15 
años. España, UE-15, y media OCDE, 2003. 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 79

 
Tabla 18. Frecuencia del maltrato por sexo y tipo de maltrato. España, años 2000 y 
2005.  
 
Tabla 19. Intervención de los profesores según las víctimas. España. Años 2000 y 
2005.  
 
Tabla 20. Incidencia de víctimas y agresores según algunos estudios europeos. 2005. 
 
 
FIGURAS:  
 
Figura 1. Población de 18-24 años que ha abandonado prematuramente la escuela por 
sexo. UE-15 y España. 2005. 
 
Figura 2. Total de alumnado matriculado (régimen general no universitario)*, España, 
cursos 93-94, 98-99 y 03-04. 
 
Figura 3. Alumnado de educación infantil por titularidad del centro. España, cursos 
2000-2001 y 2003-2004. 
 
Figura 4. Porcentaje de escolarización en educación infantil (ciclo 0-2) por titularidad 
del centro. España, curso 2001-2002 y 2003-2004. 
 
Figura 5. Porcentaje de alumnado de educación primaria por titularidad del centro. 
España, cursos 2000-2001 y 2003-2004 
 
Figura 6. Porcentaje de alumnado de educación secundaria por titularidad del centro. 
España, cursos 2000-2001 y 2003-2004 
 
Figura 7. Tasa de actividad de los jóvenes de 16 a 19 años y total. España. Primer 
trimestre 2000 y primer trimestre 2005. 
 
Figura 8. Población de 16 a 19 años por tipo de contrato y sexo. España, primer 
trimestre 2005 
 
Figura 9. Principales conductas abusivas detectadas en el contexto escolar. España, 
año 2000.  
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 80

 
 
 
 

LA SALUD  
 

 
La salud de los menores en España se caracteriza por una baja mortalidad, unos 
estándares óptimos en términos de morbilidad y una asistencia adecuada. Sin 
embargo, este panorama general cohabita con una morbimortalidad evitable derivada 
de las desigualdades sociales, del abuso de substancias psicoactivas (incluidas las 
legales), de las altas tasas de accidentes de tráfico y del impacto que sobre la salud 
tienen los modelos culturales asociados al consumo, el cuerpo y la dieta.  
 
En este capítulo se abordan algunos de los indicadores de salud más destacados 
organizándolos en dos grupos:  
 
El estado de salud, que incluye la mortalidad infantil y la morbilidad 
 
Los estilos de vida, que incluye aspectos como la alimentación, el consumo de 
sustancias psicoactivas, los accidentes de tráfico y las interrupciones voluntarias del 
embarazo.  
 
 
 
 
 
EL ESTADO DE SALUD 
 
La mortalidad infantil. Diferencias territoriales. 
 
La tasa de mortalidad infantil se mantiene estable en el año 2004 con un 3,99 de 
muertes en menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. El año 2002 la tasa fue 
ligeramente superior (4,15) y el 2003 ligeramente inferior (3,92). Las tasas más altas 
se producen en Ceuta, Melilla y Murcia y las más bajas en Navarra. 
 
La mortalidad perinatal (fallecidos después de la semana 28 y antes de los siete días 
posteriores al alumbramiento) muestra una ligera tendencia a la baja en los últimos 
años, con una tasa de 5,4 en 2002 y con una distribución geográfica que oscila entre 
el 10,8 de Ceuta y el 3,5 de Cantabria para el mismo año.  
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FIGURA 1. MORTALIDAD PERINATAL. ESPAÑA. COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2002. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 82

 
 
 
 
 
La mortalidad neonatal (menores de 28 días) es también estable desde 1998 y se situó 
el 2002 en el 2,8.  De nuevo la tasa más alta se produjo en Ceuta con el 9.8.  
 

 
FIGURA 2. MORTALIDAD NEONATAL. ESPAÑA. COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
2002. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia
Navarra

País Vasco

La Rioja 

Ceuta

Melilla

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo 
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La mortalidad postneonatal (entre 28 días y un año) se sitúa en el 1,4 para el año 
2002. Las tasas más altas se produjeron en Murcia, con un 2% y Canarias con un 
1,9%. 
 

FIGURA 3. MORTALIDAD POSTNEONATAL. ESPAÑA. COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 2002. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo 

 
 
 
En términos evolutivos, se observa que desde 1997 hasta 2004 la tasa de mortalidad 
fetal tardía (nacidos muertos con más de 500 gramos peso) se ha reducido en un 
23,7% y la tasa de fallecidos antes de las 24 horas de vida en un 28%. Estos datos 
pueden atribuirse al aumento del número de nacimientos (23,2%) y, en segunda 
instancia, al descenso del número de muertes fetales tardías y de fallecidos menores 
de 24 horas. Llama la atención que la tasa de mortalidad fetal tardía y de 
fallecimientos de menores de 24 horas es superior en el grupo de las madres 
extranjeras, con un incremento con respecto a las madres autóctonas del 37% y del 
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40% respectivamente. Esta situación debe vincularse directamente con las 
condiciones materiales y económicas de las gestantes extranjeras y con el hecho de 
que muchas veces no acudan de forma regular a la asistencia. 
 
La tasa de mortalidad (para todas las causas) fue el 2002 de 421,5 por 100.000 
habitantes para los menores de 1 año, de 25.7 para los menores del intervalo 1-4 
años, de 15,1 para el grupo de edad de 5 a 14 años  y de 52,1 para los que se sitúan 
entre los 15 y los 24 años.  
 
 
La tasa de mortalidad, más alta en los hombres que en las mujeres. 
 
En línea con los datos evolutivos, la tasa de mortalidad fue significativamente más alta 
en los hombres en comparación con las mujeres, especialmente en los fallecimientos 
derivados de causas externas, accidentes de tráfico y suicidio. 
 

FIGURA 4. TASA DE MORTALIDAD (POR 100.000 HABITANTES) POR ACCIDENTES Y 
CAUSAS EXTERNAS. HOMBRES. ESPAÑA. 1981-2002. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 85

 
 
 
 
 
FIGURA 5. TASA DE MORTALIDAD (POR 100.000 HABITANTES) POR ACCIDENTES Y 
CAUSAS EXTERNAS. MUJERES. ESPAÑA. 1981-2002. 
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            Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
 
 
 
La morbilidad: enfermedades distintas según la edad. 
 
Los indicadores de morbilidad están asociados con 1) los diferentes registros de 
diagnósticos y con 2) las encuestas de salud desarrolladas en las diferentes 
Comunidades Autónomas y en el ámbito español en general. Atendiendo a ambas 
fuentes, observamos que las afecciones más frecuentes por franjas de edad son 
(Figura 6): 
 

- Entre los menores de 1 año: afecciones peri natales, gestación corta, bajo peso 
al nacer, retraso en el crecimiento fetal, bronquitis aguda, otras anomalías 
congénitas e infecciones urinarias. 

 
- Entre 1 y 4 años: la amigdalitis aguda y crónica, la neumonía, los trastornos 

genitales masculinos, la bronquitis aguda y la epilepsia.  
 

- Entre 5 y 9 años: la amigdalitis, los trastornos genitales masculinos, la otitis 
media, la fractura de extremidad superior y la lesión intracraneal.  

 
- Entre 10 y 15 años: la apendicitis, los trastornos genitales masculinos, la 

fractura de extremidad superior, la lesión intracraneal y el dolor abdominal. 
’apendicitis’. 
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FIGURA 6. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE LOS ENFERMOS DADOS DE ALTA POR 
SEXO.  NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 14 AÑOS. ESPAÑA. 2003. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 87

 
 
 
 
 
Las enfermedades crónicas infantiles más prevalentes son: a) las alergias, y b) el 
asma, la bronquitis crónica y el enfisema. En los dos casos, la prevalencia es mayor 
en los varones frente a las mujeres. 
 
Finalmente, es importante anotar que el 11% de los menores de 15 años han sufrido 
accidentes en el año 2003 destacando los producidos en el lugar de estudio (30,2%), 
el hogar (27%), la calle (21%) y los accidentes de tráfico (7,9%). Y, la siguiente figura 
nos muestra como el tipo de accidentes producidos muestra proporciones distintas en 
función de la edad de los niños y niñas. 

 
 
 
FIGURA 7. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE, POR 
SEXO Y GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA. 2002-2003. 
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La Infancia en Cifras. 
 
 

 88

 
 
 
 
 
Disminuyen los casos de SIDA 
 
Las tasas de incidencia de SIDA muestran un descenso significativo y paulatino, 
especialmente desde 1996, año de la extensión en nuestro país de los nuevos 
tratamientos retrovirales. No obstante, los datos deben leerse con especial cautela, ya 
que el SIDA es un indicador de los estadios avanzados de la infección por VIH y, por 
tanto, no ofrece información sobre las nuevas infecciones que se están produciendo. 
 
La tendencia a la reducción de casos por transmisión madre-hijo iniciada en 1996 
continúa y aumenta la proporción de afectados cuyo país de origen no es España, que 
suponen ya el 16,5% de los casos declarados.  
 
 

FIGURA 8. CASOS DE SIDA POR GRUPOS DE EDAD*. ESPAÑA, 1997-
2004.  
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(*)Son casos de edad según el año de diagnóstico 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Carlos III. 
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LOS ESTILOS DE VIDA 
 
La alimentación: demasiados dulces y embutidos 
 
Los datos revelan que el 45% de los niños y niñas españoles comen dulces a diario. El 
exceso del consumo de embutidos también es constante, con un amplio porcentaje 
que los consume a diario o tres veces por semana. 
 

FIGURA 9. PATRÓN DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 1 A 15 AÑOS. ESPAÑA. 2003.      
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Debido a estos patrones alimentarios, los niños y niñas menores de 9 años presentan 
porcentajes elevados de sobrepeso y de obesidad, especialmente entre la franja de 5 
a 9 años, tal como lo revelan el análisis del índice de masa corporal. A partir de los 14 
años es muy significativo el hecho que más del 70% de chicos y chicas presenten o 
normo peso o peso insuficiente. Este fenómeno es especialmente importante en el 
caso de las chicas dado que en el grupo de edad de 15 a 19 años el 86% tiene normo 
peso o peso insuficiente. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad también están 
asociados con el sedentarismo que ha aumentado en los diferentes grupos de edad 
desde 1993, especialmente entre las mujeres.  
 
 

FIGURA 10. INDICE DE MASA CORPORAL (INFANTIL) POR SEXO Y GRUPO DE 
EDAD (*). ESPAÑA. 2003.      
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Nota 1: Índice de masa corporal = Peso (Kg.)/ Estatura (M) al cuadrado    
Nota 2: Los datos referentes al cruce de la categoría "obesidad" con la población de 15 a 17 años han de ser 
tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo   
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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El consumo de substancias psicoactivas 
 
El consumo de substancias psicoactivas (incluyendo las legalizadas) entre los 
menores constituye un problema de salud pública de primera magnitud en nuestro país 
y se caracteriza por un debut temprano, especialmente en lo que respecta al tabaco, el 
alcohol y el cannabis, así como por una alta prevalencia de consumidores en 
comparación con los países de nuestro entorno. 
 
 

FIGURA 11. EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-
18 AÑOS. ESPAÑA. 2004. 
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Nota: los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información. 
* Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 92

 
 
 
 
 
 
FIGURA 12. PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN   
LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS, SEGÚN  
SEXO (%). ESPAÑA. 2004.  
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Nota: los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información. 
* Tranquilizantes y pastillas para dormir sin receta médica. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES). 
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El tabaquismo entre los menores: consumo aún muy elevado 
  
En términos generales, el consumo de tabaco se ha reducido en España desde 1987 
para todos los grupos de edad, incluidos los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, los 
porcentajes de tabaquismo en España son todavía muy elevados. La edad media de 
inicio entre los adolescentes de 14 a 18 años es de 13,2 y de 14,5 para el consumo 
diario y los fumadores de más de 21 cigarrillos al día de esta franja de edad han 
aumentado levemente si comparamos la información de 1996 con la de 2004.  
 

 
FIGURA 13. NÚMERO DE CIGARRILLOS DIARIOS CONSUMIDOS DIARIAMENTE 
POR LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS (%). 
ESPAÑA. 1996 Y 2004. 
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Nota: los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES). 

 
 
Llama la atención que el número de fumadoras es mayor al de fumadores entre los 14 
y los 18 años, aunque esta tendencia se invierte cuando valoramos el porcentaje de 
fumadores/fumadoras de más de 6 cigarrillos al día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 94

 
 
El consumo de alcohol: variabilidad dependiente del género 
 
El consumo de alcohol forma parte de los comportamientos lúdicos y de transición a la 
edad adulta en España y ha adquirido relevancia por la aparición de fenómenos como 
el botellón y el macro botellón en muchas ciudades.   
 
La edad media del primer consumo es de 13,7 años y la de consumo semanal de 15,1  
y se revela una diferencia significativa en términos de género, ya que el porcentaje de 
chicos entre 14 y 18 años que beben más de 8 días al mes es del 67.5% frente al 55,1 
de las chicas.  

 
 
FIGURA 14. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 30 
DÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14-18 AÑOS 
(%). ESPAÑA. 1996 Y 2004. 
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Nota: los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES). 

 
 
 
España, uno de los mayores consumidores de cannabis.  

 
Entre las drogas denominadas ilegales las más consumidas por adolescentes y 
jóvenes son las derivadas del cannabis que generalmente se insertan en pautas de 
policonsumo alcohol-tabaco-cannabis. Los usuarios de cannabis (al menos una vez en 
el último mes) están en torno al 22% de las adolescentes entre 14 y 18 años y el 
28,3% para los chicos de esta misma franja de edad. 
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FIGURA 15. FRECUENCIA DE CONSUMO DE CANNABIS EN LOS ÚLTIMOS 30 
DÍAS DE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS DE 14 A 18 AÑOS 
(%). ESPAÑA. 1996 Y 2004. 
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Nota: los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGPNSD. Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES). 

 
 
Un peso menor tienen las drogas de diseño y la cocaína. Por ejemplo, los 
adolescentes entre 14 y 18 años que declaran haber consumido cocaína durante el 
último mes son el 5,1% de los chicos y el 2,6% de las chicas. Los porcentajes en el 
caso de las anfetaminas son el 2,7% y el 1,0% y del éxtasis del 1,9% y del 1%, 
respectivamente para chicos y chicas. La heroína y los inhalantes han quedado 
reducidos a bolsas marginales de población.  
 
Las diferencias de género observadas en el consumo de la mayoría de substancias 
psicoactivas deben ser valoradas en relación a los modelos culturales de masculinidad 
y feminidad existentes y a su reproducción mediante la presión de los “grupos de 
iguales” entre los adolescentes y los jóvenes. 
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Los accidentes de tráfico: uno de los principales problemas de salud pública  
 
Son la primera causa de mortalidad y discapacidad entre algunos grupos de edad, 
como los jóvenes entre 15 y 24 años. El 40% de los fallecimientos de este grupo de 
edad fueron por esta causa. También es la primera causa de mortalidad entre los 
jóvenes entre 25 y 29 años. Asimismo, el 30% de los decesos de 0 a 14 años de edad 
fueron de peatones. 
 
A pesar de que los jóvenes entre 15 y 24 años constituyen sólo el 11% de los 
conductores, entre ellos se produce el 22% de los fallecidos y el 26% de los heridos 
graves. El binomio entre conducción y consumo de substancias psicoactivas 
(incluyendo el alcohol) parece una de las causas principales de este fenómeno, así 
como la existencia de una cultura de la velocidad y el riesgo entre este segmento de 
edad. 
 
 
 

FIGURA 16. VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES POR SEXO Y GRAVEDAD DE LA 
LESIÓN. POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS. ESPAÑA. 2003. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Dirección General de Tráfico 
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Incremento de las tasas de Interrupciones Voluntarias del Embarazo en todas las 
edades 
 
La franja de edad de las menores de 19 años es la que presenta un incremento más 
significativo, ya que ha pasado del 4,5 % del año 1995 al 10,6 % en el año 2004. La 
menor utilización de los métodos anticonceptivos, la relajación de las prácticas 
preventivas del VIH-SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, así como los 
obstáculos a la independencia de las parejas jóvenes (precio de la vivienda, 
precariedad laboral, etc.) pueden entenderse como factores explicativos de este 
fenómeno. 
 
 

FIGURA 17. IVES POR CADA 1000 MUJERES POR CADA GRUPO DE EDAD. ESPAÑA. 
1995-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo 
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IDENTIDADES CULTURALES Y ESTILOS DE VIDA 
 

Este capítulo pretende describir las grandes tendencias de cambio en las identidades 
culturales y los estilos de vida de las y los adolescentes. Por identidades culturales 
entendemos las formas de distinción social y generacional a través del gusto. Por 
estilos de vida entendemos el conjunto de prácticas sociales que, dotadas de un valor 
y un significado simbólicos, les orientan en su vida cotidiana. Los adolescentes no son 
receptores pasivos de objetos y productos de consumo, sino que sus elecciones 
vienen determinadas por sus identidades personales y colectivas, tanto si se acercan a 
las tendencias que imponen las modas comerciales como si son opciones alternativas 
y transgresoras.  
 
A diferencia de los otros capítulos, en este, el análisis se centra en el grupo de edad 
que va de los 14 a los 18 años, ya que es la franja más implicada en el consumo 
cultural y sobre la cual disponemos de más datos, aunque cuando es posible se 
establecen comparaciones con otros grupos de edad.  
 
Los datos se ordenan a partir de las cinco dimensiones del consumo vinculado a la 
cultura cotidiana de las y los adolescentes: la cultura material, la cultura corporal, la 
cultura del ocio, la cultura musical y la cultura digital.9 

Cultura material: conjunto de bienes que configuran los medios de comunicación, 
información y entretenimiento utilizados por las y los adolescentes para relacionarse 
entre ellos y con la sociedad.  

Cultura corporal: conjunto de elementos corporales o verbales que utilizan los y las 
adolescentes para presentarse en público.  

Cultura del ocio: conjunto de actividades colectivas con las que los y las 
adolescentes dotan a su tiempo libre de significados y sentidos compartidos.  

Cultura musical: conjunto de repertorios sonoros (rítmicos, instrumentales, 
relacionales) que configuran el gusto musical de los adolescentes.  

Cultura digital: conjunto de instrumentos, lenguajes y prácticas sociales que facilitan 
la conexión de los y las adolescentes con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).  

 

 

 

                                                 
9 El análisis de este capítulo se basa en las fuentes disponibles, que en el caso que nos ocupa tienen 
numerosas lagunas y no corresponden a los supuestos conceptuales de la investigación. Las fuentes 
estadísticas en las que nos basamos provienen de la Encuesta General de Medios (EGM, 2002-2003; 
2004-2005), la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC, 2004) y de la 
Encuesta de Hábitos Culturales en España (EHC, 2002-2003).  
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CULTURA MATERIAL.  

Televisión, revistas e Internet: los medios estrella entre pre-adolescentes y 
adolescentes 

El consumo cultural tiende a variar con la edad. Lo que más consumen los niños y las 
niñas entre 8 y 10 años es la televisión (94,7%), seguido de revistas (49,9%) e Internet 
(36,4%), además de tebeos y cómics. En el grupo de edad siguiente (11-13 años), la 
televisión sigue en primer lugar del ranking (95,8%), pero hay un incremento 
significativo del consumo material sobre todo en la compra de revistas (62,8%), y en el 
uso de Internet (60,5%). La audiencia radiofónica, por otra parte, también crece 
sensiblemente. 

Con respecto al grupo de los adolescentes (14-18 años) el medio estrella sigue siendo 
la televisión, consumida por un 91% de la población, aunque la lectura de revistas 
(76,1%) y diarios (32,7%) aumenta de manera clara, así como la conexión a Internet 
(69,4%) y la audiencia de la radio (44,6%). Cada vez más, se consolida la tendencia a 
un uso creciente de Internet en edades mayores, gracias sobre todo a la 
popularización del Messenger y los chats.  

La relevancia del uso de Internet queda especialmente puesta de manifiesto si nos 
fijamos en las franjas por ingresos familiares para adolescentes y jóvenes de 14 a 22 
años: a medida que aumenta el nivel de ingresos (familias con más posibilidades de 
tener ordenador) aumenta también el consumo de Internet y disminuye el de televisión 
(ocurre lo mismo en el grupo de más de 22 años, aunque con una menor incidencia en 
el uso de Internet). En menor medida, también es más alta la lectura de revistas y el 
consumo de cine entre los adolescentes y jóvenes de familias con mayor poder 
adquisitivo. 

 
TABLA 1. AUDIENCIA GENERAL INFANTIL / JUVENIL DE MEDIOS. RESULTADOS 
POR EDADES. ESPAÑA, 2004. 

 

            

% penetración  8 a 10 11 a 13 14 a 18
Tebeos /Comics 25,5 19,2 -
Diarios 6,9 14,5 32,7
Suplementos 5,4 10,5 22,1
Revistas 49,9 62,8 76,1
Radio 24,5 32,8 44,6
Cine 7,6 12 13,5
Televisión 94,7 95,8 91,3
Internet 36,4 60,5 69,4  

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación) y la EGM (encuesta General de Medios). 
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TABLA 2. AUDIENCIA GENERAL DE MEDIOS POR EDAD Y NIVEL DE INGRESOS 
FAMILIARES. OCTUBRE 2002-MAYO 2003. 

                 

Menos 900 
euros

900-3000 
euros

Más 3000 
euros

Menos 900 
euros

900-3000 
euros

Más 3000 
euros

Diarios 32,0 35,4 43,9 29,8 38,5 52,2
Suplementos 21,9 27,1 44,4 20,6 29,5 46,2
Revistas 68,2 71,6 80,4 36,9 47,9 59,2
Radio 59,8 59,5 63,3 49,5 52,0 56,3
Televisión 91,1 89,9 82,5 80,7 75,7 76,3
Cine ultimas 
semanas 18,8 20,5 30,2 5,1 8,0 11,9

Internet 
ultimos 30 días 50,0 57,2 78,3 11,5 23,3 44,0

Medios
14-22 años Más de 22 años

 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medios. 

 

El consumo de televisión, por su relevancia, merece un comentario más detallado. 
Como se puede apreciar en la figura, correspondiente al año 2005, los datos no varían 
de manera remarcable si nos referimos al consumo en días laborables o en los fines 
de semana. Entre los 14 y los 17 años se ve sobre un 7 % más la tele durante la 
semana, mientras que a los 18 años la tendencia se invierte y miran la tele durante el 
fin de semana un 2% más de jóvenes. Se observan, en cambio, diferencias relevantes 
entre los que no suelen mirar la televisión. En la franja de edad de 14 años el 
porcentaje es de un 7% durante la semana y 9% durante el fin de semana, y en el 
grupo de edad de 15 a 18 años de un 28% que no la ve se pasa a un 67% los fines de 
semana. También se corrobora la desigualdad en el consumo según el nivel 
adquisitivo. En el caso de la televisión, podemos decir que es el único medio que no 
aumenta su consumo a mayor nivel de estudios de la cabeza de familia. Como 
avanzábamos anteriormente, en el resto de casos suelen ser los niños/as, 
adolescentes y jóvenes de nivel económico más alto los que más consumen tanto 
Internet, diarios y revistas, como cine o cómics. 
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FIGURA 1. AUDIENCIA HABITUAL DE TELEVISIÓN POR  EDAD Y FRECUENCIA. 
ESPAÑA. OCTUBRE 2004-MAYO 2005. 
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    Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medio 2004-2005. 
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CULTURA CORPORAL. 

Las niñas de 14 años ya usan perfumes y cosméticos.  

Las actividades como ir al instituto de belleza, controlar las calorías y hacer dieta se 
realizan con más frecuencia a medida que aumenta la edad y de forma más notoria en 
el caso de las mujeres. También los datos sobre los productos cosméticos (tenemos 
datos solo del universo femenino), revelan un incremento del consumo con la edad. 
Por ejemplo el body milk pasa de un 14% a los 14 años a un 28% a los 18 años. Las 
diferencias se incrementan aún más cuando nos referimos a productos como polvos 
de la cara, coloretes, sombra de ojos, rimel y barra de labios.  

 

FIGURA 2. CONSUMO FEMENINO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS POR EDAD. 
ESPAÑA. OCTUBRE 2004-MAYO 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medios 2004-2005. 
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Otro de los aspectos relativos a la cultura corporal son las actividades deportivas. En 
términos de edad, observamos cómo los deportes de equipo destacan por encima del 
resto de actividades deportivas, especialmente en la franja de los 14, 15 y 16 años, 
bajando su incidencia de forma notable en el tramo de 17 a 18 años. Ir al gimnasio y la 
realización de deportes individuales serían las actividades más relevantes a 
continuación, destacando la primera a partir de los 15 años, mientras la segunda 
decrece a partir del pico de los 16 años. En lo que respecta al resto de actividades, 
cabe remarcar la alta presencia de adolescentes de 14 años en el ciclismo, las 
excursiones y, en menor medida, la práctica del footing; en todas ellas, además, se 
registra un descenso de la práctica a partir de los 17 años, probablemente relacionado 
con un desplazamiento de las aficiones hacia las actividades de ocio adolescente. 

FIGURA 3. ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 
POR EDAD Y TIPO DE ACTIVIDAD. ESPAÑA. OCTUBRE 2004-MAYO 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medios 2004-2005. 

 

CULTURA DEL OCIO 

Los jóvenes prefieren salir de “fiesta”.  

Entre las actividades más practicadas predominan ir a cenar fuera de casa e ir a la 
discoteca, especialmente entre los 16 y 18 años. A distancia encontramos otras 
aficiones como ir al fútbol o a conciertos, esta última también con una presencia más 
significativa entre los adolescentes de 17 y 18 años. Finalmente, otras actividades 
relevantes aunque con menor incidencia son ir al teatro y visitar museos, ligeramente 
más practicadas por la población de menor edad (14 años). 
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FIGURA 4. ACTIVIDADES DE OCIO REALIZADAS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS POR 
EDAD. ESPAÑA. OCTUBRE 2004 - MAYO 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medios 2004-2005. 

 

Como se puede apreciar en las siguientes figuras, el 95% de las chicas y los chicos 
encuestados suelen salir con los amigos y el 73% suele ir a las discotecas a bailar 
como actividad principal.  

FIGURA 5. SALIR CON LOS AMIGOS. JÓVENES 15-19 AÑOS. ESPAÑA 
2002.  
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Sondeo de Opinión Injuve 2002. 
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FIGURA 6. IR A LAS DISCOTECAS Y/O A BAILAR. JÓVENES 15-19 AÑOS. 
ESPAÑA 2002 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Sondeo de Opinión Injuve 2002. 

 

 

CULTURA MUSICAL. 

La música orienta los gustos de los más jóvenes.  

La música tiene un papel muy importante en la vida de los adolescentes y jóvenes. Los 
datos indican que hay una elevada proporción de jóvenes entre 15 y 19 años 
aficionados a escuchar música de forma habitual, mientras que a medida que aumenta 
la edad, se va volviendo una actividad más esporádica. En el caso de la adquisición, 
nos damos cuenta que utilizan otros recursos antes que la compra de CD’S: a menudo 
la consiguen a través de Internet o copiando CD’S originales de otros amigos. Entre 
las diferencias generacionales, destaca el porcentaje (70%) de adolescentes y jóvenes 
que suelen asistir a conciertos de música actual frente al 32% de la población total.  
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FIGURA 7. ASISTENCIA A CONCIERTOS POR EDAD Y FRECUENCIA. ESPAÑA. 
2002-2003. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 
2002-2003 

 

CULTURA DIGITAL. 

Diferencias de género y “brecha digital”. 

El ordenador es el aparato más básico del conjunto de tecnologías a las que nos 
estamos refiriendo. Entre los adolescentes y jóvenes el lugar dónde más se usa el 
ordenador es la casa, seguido por “otros lugares“, que en este caso pueden ser la 
escuela, el ámbito formativo en general (clases extraescolares de informática, idiomas, 
biblioteca etc.), un cibercafé, o bien la casa de los amigos. Se dibujan diferencias 
importantes en relación a los ingresos familiares: entre los de menos ingresos el 53% 
utiliza el ordenador en el hogar frente a un 45% que lo usa en otros lugares, de la 
franja media el 60% posee ordenador propio frente a un 37% que accede en otros 
lugares. Para los ingresos más altos las diferencias se vuelven a igualar y hay un 56% 
que usa el ordenador en su casa frente a un 42% que lo usa fuera de ella. 

Los estilos de vida de los adolescentes están experimentando un tránsito hacia la 
sociedad del conocimiento a unos ritmos más intensos que el resto de grupos de edad. 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 108

No se trata sólo de que aumente la presencia de instrumentos electrónicos en la vida 
cotidiana de niños/as y jóvenes, ni siquiera que haya aumentado de forma significativa 
su acceso a la red. Lo esencial es que la digitalización afecta todas las esferas de los 
estilos de vida.  

Hay evidencias que el consumo digital no es igual en todos los estatus sociales, 
existen pues desigualdades por razón de clase social y género. Aún así, se observa 
que las clases medias son las que más consumen. Quizás por un afán de igualarse o 
parecerse al grupo de nivel socioeconómico más elevado, o porque los de nivel más 
alto realizan otro tipo de actividades y consumen productos que los datos no recogen. 
Además, el espacio privilegiado para la utilización de las nuevas tecnologías 
(especialmente el ordenador y el uso de Internet) es el espacio privado. Las 
consecuencias de este hecho son un incremento inevitable de las desigualdades con 
respecto al acceso y al uso de estas tecnologías por parte de los niños y las niñas. 
Otro de los factores que pone en evidencia este apartado, quizá uno de los más 
preocupantes aunque no sea percibido así, es el inferior acceso y uso de las nuevas 
tecnologías por parte de las chicas.  

En relación a la frecuencia de uso, son importantes las diferencias de género (un 57% 
de hombres no se conecta a Internet frente a un 67% de mujeres) y las diferencias de 
clase (un 25% de clase alta que no se conecta a  frente a un 91% de clase baja). Entre 
el grupo de edad que nos interesa (14-18 años) son más numerosos los adolescentes 
que suelen conectarse de manera habitual frente a los que no se conectan nunca.  

FIGURA 8. LUGAR DE USO DEL ORDENADOR POR EDAD Y NIVEL DE INGRESOS 
FAMILIARES MENSUALES. ESPAÑA. OCTUBRE 2002 - MAYO 2003. 
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Nota: Base: 12556 personas que utilizan el ordenador. 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medios 2002-2003. 
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FIGURA 9. FRECUENCIA DE USO DE INTERNET DURANTE EL ÚLTIMO AÑO POR 
SEXO, EDAD Y CLASE SOCIAL. ESPAÑA. OCTUBRE 2004-MAYO 2005. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta General de Medios 2004-2005. 

 

El móvil: la mayoría de adolescentes posee como mínimo un móvil 

La posesión de teléfono móvil para uso personal se encuentra también muy extendida 
entre los más jóvenes y, de hecho, las proporciones son superiores a las que 
corresponden a la edad adulta. En el grupo de edad de los 14 a los 16 años un 72% 
de chicos y un 81% de chicas poseen como mínimo un móvil frente a un 28% y un 
19% respectivamente que no lo poseen. En el grupo de edad siguiente (17-19) 
aumentan los que tienen móvil frente a los que no tienen.  
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FIGURA 10. POBLACIÓN CON TELÉFONO MOVIL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 
ESPAÑA. OCTUBRE 2002 - MAYO 2003. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

14-16 años 17-19 años

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de de datos de la Encuesta General de Medios 2002-2003 

 

Otro aspecto importante son los juegos y videojuegos. Son un producto de gran éxito 
entre la mayor parte de chicos adolescentes, y una proporción menor de chicas. Del 
abanico de juegos existentes en el mercado prefieren los de estrategia por los 
elementos de reto que incorporan.  

TABLA 3. FRECUENCIA DE USO DE VIDEOJUEGOS Y OTROS APARATOS POR  
SEXO, EDAD. ESPAÑA. FEBRERO-MARZO 2002. 

8 - 10    
años

11 - 13   
años Hombre Mujer

Todos los dias 46,3 53,7 77,2 22,8
3\4 dias semana 45,0 55,0 66,3 33,7
1\2 dias semana 47,0 53,0 57,8 42,2
Menos frecuencia 49,4 50,6 35,7 64,3
Nunca 54,3 45,7 24,4 75,6
Vídeo Consola 48,2 51,8 61,6 38,4
Ordenador 42,3 57,7 50,7 49,3
Salón recreativo 34,7 65,3 64,7 35,3
Nínguno 56,1 43,9 21,8 78,2

Grupos de edad Sexo

Frecuencia de juego 
con videojuegos

Aparatos con que 
juegan con más 
frecuencia

Frecuencia de juego 

 

Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de  la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación. 
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POBREZA INFANTIL 
 
El objetivo de este capítulo es ofrecer una serie de indicadores que permitan la 
medición de los niveles de pobreza infantil en España, estableciendo la comparación 
con los niveles de pobreza infantil de la Unión Europea.  
 
La medición de la pobreza resulta una tarea compleja al no existir un concepto único  
que permita su descripción e interpretación. Este fenómeno social y económico se 
puede analizar de diferentes maneras. En términos generales se distinguen dos tipos 
de análisis de la pobreza: el estudio de la pobreza absoluta y el estudio de la pobreza 
relativa. En el primer caso se mide la carencia de bienes y servicios de primera 
necesidad de los hogares, y en el segundo, se indican los niveles de necesidades de 
los hogares cuando se comparan con otros similares.  
 
En este capítulo nos centramos principalmente en la medición de la pobreza relativa 
de la población de 0-15 años. Consideramos pobres aquellos cuyos ingresos por 
unidad de consumo del hogar, según la escala de la OCDE (ingresos equivalentes), 
estén por debajo del umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos). También 
presentamos indicadores que miden la pobreza persistente de la población de 0-15 
años, la cual muestra el aspecto más severo y grave de la misma, al extenderse a lo 
largo del tiempo la situación de precariedad. Se trata pues de la pobreza estructural. A 
parte de contextualizar los datos con los niveles de la Unión Europea, también se 
establecen comparaciones con los niveles de pobreza de otros grupos de edad, así 
como entre diferentes tipos de hogar. Se incluye un indicador que mide el impacto 
redistributivo del Estado del Bienestar en la reducción de la pobreza infantil. De esta 
forma, comparando las tasas de pobreza infantil antes y después de las transferencias 
sociales, podemos medir los efectos que tienen las políticas sociales en la reducción 
de la pobreza infantil. 
 
A parte de los indicadores sobre pobreza relativa, se presenta, por un lado, un 
indicador que muestra la proporción de población que vive en hogares en los que 
nadie tiene empleo y, por otro lado, se ofrecen dos indicadores referentes a las 
privaciones materiales de los hogares: uno se refiere al número de habitaciones de la 
vivienda, y el otro es un indicador que proporciona información sobre la proporción de 
hogares que no disponen de determinados bienes de equipamiento y si pueden 
permitírselos o no. Los datos se han obtenido del Instituto Nacional de Estadística y de 
Eurostat, y corresponden a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2004 y al Panel 
de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). La Encuesta de Condiciones de Vida es 
una encuesta anual dirigida a los hogares, que tuvo su antecesora en el Panel de 
Hogares de la Unión Europea, realizado durante el periodo 1994-2001. Las 
características y objetivos de ambas encuestas son similares, y algunos de los 
indicadores son los mismos. 
 
Los apartados de este capítulo son los siguientes: 

- Tasas de riesgo de pobreza de la población de 0-15 años 
- Tasas de riesgo de pobreza por tipo de hogar  
- Tasas de riesgo de pobreza persistente de la población de 0-15 años 
- Tasas de riesgo de pobreza de la población de 0-15 años antes y después 

de las transferencias sociales  
- Población 0-17 años que vive en hogares en los que ninguno de los 

miembros tiene empleo 
- Hogares con hijos/as dependientes a cargo según características de la 

vivienda 
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TASAS DE RIESGO DE POBREZA DE LA POBLACIÓN DE 0-15 AÑOS 
 
La tasa de riesgo de pobreza de la población infantil española es muy superior a 
la del resto de la población 
 
Al igual de lo que sucede en la mayoría de países europeos, en España la tasa de 
pobreza infantil es notablemente más elevada que la de la población adulta. Los datos 
disponibles nos indican que aproximadamente una cuarta parte de los menores 
españoles de 0-15 años se encuentran en riesgo de pobreza. España muestra una 
tasa general de riesgo de pobreza superior a la media comunitaria y asimismo la tasa 
de pobreza infantil es mayor en España que en el resto de los países europeos. En 
1995 la ratio entre las tasa de pobreza infantil y adulta era superior en España que en 
la Europa de los 15, pero en 2004 la relación entre ambas tasas parece haberse 
equiparado.   

 
TABLA 1. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR SEXO  
Y GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA. 2004 
 

Hombres Mujeres Total
0-15 años 25,7 22,7 24,3
16-24 años 17,8 20,5 19,1
25-49 años 14,9 16,4 15,6
50-64 años 16,3 16,8 16,6
65 y más año 26,7 31,8 29,6
Total 19 20,8 19,9  

 
Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de 
consumo del hogar estén por debajo del umbral de pobreza (60%  
de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional  
de Estadística (INE), Encuesta de Condiciones de Vida 2004. 

 
 
 

FIGURA 1. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA. 
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Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo 
del umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004. 
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TABLA 2. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, UE-25 Y 
UE-15. 1995-2004 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0-15 años 24 23 26 24 25 25 26 21(b) 19 24(b)
16 años y más 18 17 19 17 18 17 18 19(b) 19 19(b)
Total 19 18 20 18 19 18 19 19(b) 19 20(b)
0-15 años - - - 19 19 20 20 - 19 20
16 años y más - - - 15 15 - 14 - 14 16
Total - - - 15 16 16 16 - 15 16
0-15 años 21 19 19 19 19 20 20 - 19 20
16 años y más 17 16 15 15 15 14 14 - 15 16
Total 17 16 16 15 16 15 15 - 15 17

UE-25 (a)

UE-15 (a)

España

 
 
(a): Valor estimado 
(b): Ruptura de la serie 
Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del umbral de 
pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 
 
 
 
TABLA 3. RATIO DE LA TASA DE RIESGO DE POBREZA DE LA POBLACIÓN DE 0-15 
AÑOS RESPECTO A LA DE LA POBLACIÓN DE 16 AÑOS Y MÁS. ESPAÑA Y UE-15. 1995-
2004 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (a) 2003 2004
España 1,33 1,35 1,37 1,41 1,39 1,47 1,44 1,11 1,00 1,26
UE-15 (b) 1,24 1,19 1,27 1,27 1,27 1,43 1,43 1,27 1,25  
 
(a): Ruptura de la serie 
(b): Valor estimado 
Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del umbral de 
pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 
 
 
 
TASAS DE RIESGO DE POBREZA POR TIPO DE HOGAR  
 
Los hogares monoparentales, seguidos por las familias numerosas, muestran 
los niveles más elevados de pobreza 
 
En consonancia con los datos comentados anteriormente, tanto en España como en 
Europa los hogares con hijos a cargo presentan mayores niveles de pobreza que los 
hogares sin hijos a cargo, aunque las tasas españolas son superiores a las europeas. 
Los hogares formados por un adulto con hijos a cargo (hogares monoparentales 
simples) son aquellos que registran las mayores tasas de pobreza, tanto en España 
como en la UE-15. Sin embargo, en nuestro país los hogares formados por dos 
adultos con tres o más hijos a cargo (familias numerosas) les siguen muy de cerca.   
 
 
 
 
 
 
 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 115

 
 
TABLA 4. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR TIPO DE HOGAR CON HIJOS A CARGO. 
ESPAÑA Y UE-15. 1995-2004 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 adulto con al menos 1 hijo dependiente a cargo 37 32 29 38 53 57 42 32 24 40
2 adultos con 1 hijo dependiente a cargo 14 14 15 15 15 16 18 12 12 14
2 adultos con 2 hijos dependientes a cargo 17 17 21 19 20 20 23 19 14 24
2 adultos con 3 o más hijos dependientes a cargo 31 34 31 30 32 35 34 38 35 39
3 adultos o más con hijos dependientes a cargo 24 21 26 22 21 18 18 20 22 -
Hogares con hijos dependientes a cargo 22 21 24 21 22 21 22 19 18 23
Hogares sin hijos dependientes a cargo 14 13 14 13 14 14 15 19 19 19
1 adulto con al menos 1 hijo dependiente a cargo 41 37 37 39 38 40 32 36 36 34
2 adultos con 1 hijo dependiente a cargo 11 11 10 11 11 10 11 10 10 13
2 adultos con 2 hijos dependientes a cargo 13 13 12 12 12 13 14 12 11 14
2 adultos con 3 o más hijos dependientes a cargo 28 26 26 25 26 26 27 24 22 26
3 adultos o más con hijos dependientes a cargo 20 20 17 17 18 17 17 - - -
Hogares con hijos dependientes a cargo 19 18 17 17 17 17 18 16 16 18
Hogares sin hijos dependientes a cargo 15 15 14 14 13 13 14 14 14 15

UE-15 (*)

España 
(**)

 
 
(*): Valores estimados de 1995-2000. 
(**): Ruptura de serie en los años 2002 y 2004 
Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del umbral de 
pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 

 
 
 
FIGURA 2. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR TIPO DE HOGAR. ESPAÑA (*). 1995-
2004
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(*) Ruptura de serie en los años 2002 y 2004. 
Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del umbral 
de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 
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FIGURA 3. TASA DE RIESGO DE POBREZA POR TIPO DE HOGAR CON HIJOS A 
CARGO. ESPAÑA Y UE-15. 2004 
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Nota: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del 
umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Encuesta de Condiciones de Vida 2004) 

 
 
 
 
TASAS DE RIESGO DE POBREZA PERSISTENTE DE POBLACIÓN DE 0-15 AÑOS 
   
 
La población infantil española muestra unas tasas de pobreza persistente 
superiores en seis puntos al conjunto de la población 
 
Las tasas de pobreza persistente reflejan estados de exclusión estructural y 
permanente. En España aproximadamente uno de cada seis niños se encuentra en 
dicha situación. Las tasas españolas superan en varios puntos a las europeas y esta 
relación se ha mantenido estable a lo largo del último lustro. Por último, cabe destacar 
que tanto en España como en Europa las disparidades entre las tasas de pobreza 
infantil y de la población general suelen ser mayores en el caso de las persistentes, 
aunque en nuestro país esta relación se da con una intensidad más grande (tabla 11).  
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TABLA 5. TASA DE RIESGO DE POBREZA PERSISTENTE POR GRUPOS DE 
EDAD. ESPAÑA, UE-25 Y UE-15. 1997-2001. 

 
1997 1998 1999 2000 2001

0-15 años 16 16 15 17 16
16-64 años 11 10 10 10 9
65 años y más 9 9 9 10 11
Total 11 11 11 11 10
0-15 años - 12 12 12 -
16-64 años - 8 8 - -
65 años y más - 11 11 12 -
Total - 9 9 9 -
0-15 años - 12 12 12 13
16-64 años - 8 8 8 8
65 años y más - 11 11 12 12
Total - 9 9 9 9

UE-25 (a)

UE-15 (a)

España

 
 

Nota: Una persona es considerada pobre persistente cuando esté por debajo del umbral de pobreza el 
último año y al menos dos años de los tres anteriores. (Umbral de pobreza: 60% de la mediana de los 
ingresos equivalentes)  
(a): Valor estimado 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 

 
 

 
FIGURA 4. TASA DE RIESGO DE POBREZA PERSISTENTE POR GRUPOS DE EDAD. 
ESPAÑA. 1997-2001 
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Nota: Una persona es considerada pobre persistente cuando esté por debajo del umbral de pobreza el último año y 
al menos dos años de los tres anteriores. (Umbral de pobreza: 60% de la mediana de los ingresos equivalentes)  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 
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TABLA 6. TASA DE RIESGO DE POBREZA Y TASA DE RIESGO DE POBREZA 
PERSISTENTE DE LA POBLACIÓN 0-15 AÑOS. ESPAÑA, UE-25 Y UE-15. 1997-2001 

 
1997 1998 1999 2000 2001

0-15 años 26 24 25 25 26
Total 20 18 19 18 19
0-15 años 16 16 15 17 16
Total 11 11 11 11 10
0-15 años - 19 19 20 20
Total - 15 16 16 16
0-15 años - 12 12 12 -
Total - 9 9 9 -
0-15 años 19 19 19 20 20
Total 16 15 16 15 15
0-15 años - 12 12 12 13
Total - 9 9 9 9

España
Tasa de pobreza

Tasa de pobreza 
persistente

UE-25 (a)

UE-15 (a)

Tasa de pobreza

Tasa de pobreza 
persistente

Tasa de pobreza

Tasa de pobreza 
persistente  

 
(a): Valor estimado 
Nota 1: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del 
umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
Nota 2: Una persona es considerada pobre persistente cuando esté por debajo del umbral de pobreza el último 
año y al menos dos años de los tres anteriores. (Umbral de pobreza: 60% de la mediana de los ingresos 
equivalentes)  
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 
 
 
 

 
TABLA 7. RATIO DE LAS TASAS DE RIESGO DE POBREZA Y POBREZA PERSITENTE 
DE LA POBLACIÓN 0-15 AÑOS RESPECTO A LAS TASAS DE LA POBLACIÓN TOTAL. 
ESPAÑA Y UE15. 1997-2001 

 
1997 1998 1999 2000 2001

Ratio tasa de pobreza 1,30 1,33 1,32 1,39 1,37
Ratio tasa de pobreza persistente 1,45 1,45 1,36 1,55 1,60
Ratio tasa de pobreza 1,19 1,27 1,19 1,33 1,33
Ratio tasa de pobreza persistente - 1,33 1,33 1,33 1,44

España

UE-15 
 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 
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FIGURA 5. RATIO DE LAS TASAS DE RIESGO DE POBREZA Y POBREZA 
PERSITENTE DE LA POBLACIÓN 0-15 AÑOS RESPECTO A LAS TASAS DE LA 
POBLACIÓN TOTAL. ESPAÑA Y UE15. 1997-2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 

 
 
 
 
TASAS DE RIESGO DE POBREZA DE LA POBLACIÓN 0-15 ANTES Y DESPUÉS 
DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES  
 
 
El impacto redistributivo del Estado de bienestar español a favor de la infancia 
es muy escaso 
 
El análisis de la relación existente entre las tasas de pobreza de la población antes y 
después de transferencias sociales nos permite medir los efectos que tienen las 
políticas sociales sobre las situaciones de exclusión. En España este efecto es muy 
limitado en una perspectiva comparada europea. Así, en 2004 mientras que en nuestro 
país las tasas de pobreza infantil se reducen en un 17,2% tras efectuar las 
transferencias, esta disminución alcanza el 39,4% en el conjunto de países de la Unión 
Europea. Además, si bien en España este indicador ha tendido a empeorar en el 
último decenio, en la Unión Europea ha mejorado ligeramente.  
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TABLA 8. TASA DE RIESGO DE POBREZA ANTES (EXCLUIDAS LAS PENSIONES) Y 
DESPUÉS DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES Y % DE REDUCCIÓN DE LA TASA 
DE POBREZA, POR GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA Y UE-15. 1995-2004  
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Antes trasferencias (excluidas pensiones) 31 30 32 29 27 28 30 23 21 29
Después transferencias 24 23 26 24 25 25 26 21 19 24
%  de reducción de la pobreza 22,6 23,3 18,8 17,2 7,4 10,7 13,3 8,7 9,5 17,2
Antes trasferencias (excluidas pensiones) 27 26 27 25 23 21 21 19 19 22
Después transferencias 18 18 20 17 18 16 16 16 16 17
%  de reducción de la pobreza 33,3 30,8 25,9 32,0 21,7 23,8 23,8 15,8 15,8 22,7
Antes trasferencias (excluidas pensiones) 31 31 32 31 31 30 32 - 32 33
Después transferencias 21 19 19 19 19 20 20 - 19 20
%  de reducción de la pobreza 32,3 38,7 40,6 38,7 38,7 33,3 37,5 - 40,6 39,4
Antes trasferencias (excluidas pensiones) 24 23 23 22 22 21 22 - 23 23
Después transferencias 16 15 14 14 14 14 13 - 14 15
%  de reducción de la pobreza 33,3 34,8 39,1 36,4 36,4 33,3 40,9 - 39,1 34,8

16-64 años

0-15 años 

16-64 años

0-15 años 
España 
(a)

UE-15  
(b)

 
 
(a): Valor estimado 
(b): Ruptura de la serie en los años 2002 y 2004 
Nota 1: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del 
umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 
 
 

 
FIGURA 6. REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE LA POBLACIÓN DE 0-15 AÑOS 
ANTES Y DESPÚES DE LAS TRANSFERENCIAS SOCIALES (EXCLUIDAS LAS 
PENSIONES) (%). ESPAÑA Y UE-15. 1995-2004 
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Nota 1: Se consideran pobres aquéllos cuyos ingresos por unidad de consumo del hogar estén por debajo del 
umbral de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 
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POBLACIÓN 0-17 AÑOS QUE VIVE EN HOGARES EN LOS QUE NINGUNO DE 
LOS MIEMBROS TIENE EMPLEO 

 
 

La evolución favorable del desempleo en los últimos años contribuye a una 
drástica reducción del porcentaje de población menor de edad que vive en 
hogares donde nadie trabaja 
 
En España sólo una de cada veinte personas menores de edad vive en hogares en 
que ningún miembro trabaja, mientras que en el conjunto de la Unión esta proporción 
alcanza a uno de cada diez. En nuestro país la evolución de este indicador ha sido 
muy positiva en el último decenio. El bajo valor de este porcentaje en España se 
explica a causa de la propensión de las familias españolas de aminorar los efectos de 
la pobreza a base de vivir en hogares complejos, lo cual hace aumentar las 
posibilidades de que alguno de sus miembros tenga un trabajo remunerado.  

 
 
 
TABLA 9. POBLACIÓN 0-17 AÑOS QUE VIVE EN HOGARES EN LOS QUE NINGUNO 
DE LOS MIEMBROS TIENE EMPLEO (*) (%). ESPAÑA, UE-15, UE-25. 1992-2005 
 

% 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
España 9,4 11,7 12,5 11,5 11,2 10,5 9,0 7,3 6,5 6,4 6,6 6,0 6,3 5,4
UE-25 (a) - - - - - - - - - 9,5 9,8 9,8 9,8 9,6
UE-15 (a) - - - 11 11,2 11,2 10,8 10,4 9,7(b) 9,4 9,8 9,9 9,8 9,6  
 
(*) Proporción de personas de 0-17 años que viven en hogares donde ninguno de los miembros trabaja 
remuneradamente en el mercado de trabajo. El numerador y el denominador derivan de la encuesta comunitaria 
sobre las fuerzas de trabajo. 
(a): Valor estimado 
(b): Ruptura de serie 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 
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FIGURA 7. POBLACIÓN 0-17 AÑOS QUE VIVE EN HOGARES EN LOS QUE NINGUNO 
DE LOS MIEMBROS TIENE EMPLEO (*) (%). ESPAÑA Y UE-15. 1992-2005 
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(*) Proporción de personas de 0-17 años que viven en hogares donde ninguno de los miembros trabaja 
remuneradamente en el mercado de trabajo. El numerador y el denominador derivan de la encuesta comunitaria 
sobre las fuerzas de trabajo. 
Nota: Ruptura de la serie de UE-15 en el año 2000 
(a): Valor estimado 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea y Encuesta de 
Condiciones de Vida 2004) 

 
 
 
 
HOGARES CON HIJOS/AS DEPENDIENTES A CARGO SEGÚN  
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA. 
 
Casi la mitad de los hogares monoparentales no puede permitirse adquirir un 
ordenador personal 
 
Las tablas 10 y 11 nos facilitan informaciones sobre las privaciones materiales que 
experimentan algunos hogares con hijos a cargo en España. Las familias numerosas y 
los hogares complejos con hijos a cargo son aquellos en que hay menos habitaciones 
por persona. Si bien por término medio el espacio por persona es ligeramente superior 
en las viviendas europeas, en cambio las familias monoparentales españolas disponen 
de un mayor número de piezas por persona. Por otra parte, los hogares con hijos a 
cargo son los que experimentan mayores privaciones, ya que al ser entrevistados 
declaran con frecuencias superiores a la media que no pueden permitirse disponer de 
bienes de equipamiento actualmente esenciales.   
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TABLA 10. HABITACIONES POR PERSONA SEGÚN TIPO DE HOGAR CON HIJOS A 
CARGO. UE-15 Y ESPAÑA. 1994-2001 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Un adulto con al menos 1 hijo dependiente a cargo 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7
Un adultos con 1 hijo dependiente a cargo 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
Dos adultos con 2 hijos dependientes a cargo 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Dos adultos con 3 o más hijos dependientes a cargo 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Otros hogares con hijos dependientes a cargo 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Total hogares 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9
Un adulto con al menos 1 hijo dependiente a cargo 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Dos adultos con 1 hijo dependiente a cargo 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Dos adultos con 2 hijos dependientes a cargo 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2
Dos adultos con 3 o más hijos dependientes a cargo 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
Otros hogares con hijos dependientes a cargo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Total hogares 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0

España 

UE-15 

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Eurostat (Panel de Hogares de la Unión Europea) 
 
 
 
 
TABLA 11. HOGARES POR TIPO DE HOGAR SEGÚN DETERMINADOS BIENES DE 
EQUIPAMIENTO QUE NO DISPONEN Y SI PUEDEN PERMITÍRSELO O NO (%). ESPAÑA. 
2001 
 

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

No pueden 
permitírselo

Otros 
motivos

Unipersonal 25,6 74,4 32,5 67,5 29,8 70,2 33,6 66,4 *40,9 -59,1 59,2 40,8 30,1 69,9
Monoparental 41,4 58,6 *34,3 65,7 40,6 59,4 40,2 59,8 - - 67 33 46,8 53,2
Pareja sin hijos 27,2 72,8 29,9 70,1 27,4 72,6 29,2 70,8 - *57,8 64,3 35,7 26,1 73,9
Pareja con hijos 42,2 57,8 36,7 63,3 25,6 74,4 31,8 68,2 *58,1 *41,9 68,2 31,8 40,2 59,8
Otros hogares *38,6 61,4 *28,1 71,9 33,4 66,6 34 66 - - 62,7 37,3 34,1 65,9
Total hogares 31,3 68,7 32,1 67,9 29,3 70,7 32,8 67,2 49,6 50,4 65,1 34,9 34,4 65,6

Lavavajillas Teléfono Vivienda secundaria Ordenador personal

%
Automóvil Vídeo Microondas

 
 
Nota: Referente al tamaño muestral de las celdas. En algunas tablas aparecen casillas marcadas con un asterisco (*)  y 
otras en las que el  dato ha sido omitido, figurando en su lugar (-). El asterisco indica que en la casilla  correspondiente 
el número de observaciones muestrales está comprendido entre 20 y 49,  por lo que esa cifra es poco fiable y hay que 
interpretarla con cautela. Si el número  de observaciones muestrales es inferior a 20 no se facilita el dato 
correspondiente,  figurando en ese caso (-). 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (Panel de Hogares de la Unión 
Europea 2001) 
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INFANCIA EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL Y  

EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

 
La selección de indicadores básicos de este capítulo pretende obtener información 
acerca de la población infantil que, por diferentes circunstancias, está siendo atendida 
por la red de servicios sociales comunitarios, así como por los recursos del sistema de 
protección. El objetivo principal consiste en observar y analizar la evolución de las 
prestaciones de servicios de la red asistencial y de protección a la infancia que se 
encuentra en situación de riesgo, las demandas, las principales necesidades y las 
principales medidas aplicadas, entre otros.  
 
El sistema de indicadores que proponemos constituye un conjunto de informadores 
básicos acerca de la asistencia social y protectora de la infancia y la adolescencia, así 
como de los datos relativos al maltrato infantil. En relación a los menores infractores se 
recogen algunos indicadores acerca de los delitos y faltas cometidos así como las 
medidas aplicadas desde el sistema de Justicia Juvenil. Siempre que ha sido posible 
se han presentado los datos en función de las variables de género, y edad.  
 
Los apartados de éste capítulo son los siguientes:   
 

- Atención social primaria. 
- Protección a la infancia. 
- Maltrato infantil. 
- Delincuencia juvenil. Medidas impuestas. 
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ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 
 
Del total de población atendida por los Servicios Sociales de Atención Primaria, el 10% 
de los usuarios (109.009) son menores de 18 años. En relación al sexo de la población 
0-18 años, el 50% (48.060) son niños y el 46% (43.770) son niñas, mientras que en la 
población total atendida por los servicios sociales, el 53% de los usuarios son mujeres 
y el 34% hombres. El grupo de edad de la población infantil más atendido ha sido el de 
4 a 8 años con el 28%  y el de 12 a 15 respectivamente (22%). Esta tendencia se 
repite tanto en los niños como en las niñas.  
 
 

FIGURA 1. POBLACIÓN 0 A 18 AÑOS ATENDIDA POR LOS SERVICIOS SOCIALES 
DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA (1), 
2004.  
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Nota: (1) Los datos de la población atendida por los servicios sociales de atención primaria se corresponde al 
número de expedientes contabilizados en los centros de Servicios Sociales de todas las comunidades 
exceptuando Cataluña, Castilla La Mancha, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.   
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales de Atención Primaria (SIUSS) Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales. 

 
 

 
El 17% (16.154) de los niños y niñas atendidos son extranjeros. Las principales 
nacionalidades atendidas, coincidiendo con las tendencias migratorias de estos 
últimos años, son la nacionalidad ecuatoriana (21,20%) y la nacionalidad marroquí 
(19,85%).  
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FIGURA 2. POBLACIÓN EXTRANJERA 0 A 18 AÑOS ATENDIDA POR LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. RANKING DE LAS VEINTE 
PRINCIPALES NACIONALIDADES. ESPAÑA (1), 2004.  
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Nota: (1) Los datos de la población atendida por los servicios sociales de atención primaria se 
corresponde al número de expedientes contabilizados en los centros de Servicios Sociales de todas las 
comunidades exceptuando Cataluña, Castilla La Mancha, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla.   
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales de Atención Primaria (SIUSS) Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales. 
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PROTECCIÓN A LA INFANCIA  
 
El número de tutelas aumenta ligeramente a lo largo del período 1996-2004. 
 
El número de altas en las tutelas (número de niños/as y la tasa calculada por cada 
100.000 personas menores de edad) ha aumentado en los últimos cuatro años. El 
acogimiento familiar administrativo10 se ha incrementado en un 50%, respeto el año 
2000,  mientras que el nº de autos en adopción nacional11 desciende en un –19%, en 
el período 1996-2004. Si bien el número de altas en acogimientos residenciales12 
alcanza en el año 2004 las 9.000, si nos fijamos en el total de niños/as que se 
encuentran en acogimiento residencial13, como se verá a continuación, la cifra se 
mantiene estable. Eso indica que en este período se han producido bajas en esta 
medida.   

 
El Acogimiento familiar administrativo se incrementa en un 106% entre el año 
1996 y el 2004.  

 
A lo largo de los últimos ocho años (período 1996-2004) el número total de tutelas14 
exlege adoptadas por las distintas entidades públicas ha aumentado en un 43%. De 
las 18.705 tutelas que constaban en el año 1996, se ha pasado a 26.878 en el año 
2004. La tasa calculada por cada 100.000 menores nos permite observar un 
diferencial del 51% entre el período 1996 – 2004. Asumir la tutela implica la adopción 
de una determinada medida de protección, pero según los datos se puede deducir que 
de los niños y niñas que se encuentran en medidas protectoras no en todos los casos 
es necesario que la tutela la tenga la administración. En la mayoría de los casos se 
trata de guardas administrativas donde la tutela la mantiene la propia familia.  

 
Uno de los datos más significativo lo observamos en la creciente tasa de menores que 
se encuentran en Acogimiento Familiar Administrativo (AFA) y Acogimiento Judicial 

                                                 
10 El acogimiento familiar administrativo es una de las propuestas de protección adoptadas para los niños 
y niñas menores de edad bajo el consentimiento de la  Entidad Pública, los titulares de la patria potestad o 
tutela, de los acogedores, y en su caso, del menor que tenga 12 o más años cumplidos. La denominación 
de esta tipología de  acogimientos familiares varia según las comunidades, pero en líneas generales se 
incluyen dentro de esta categoría tres tipologías distintas: acogimiento simple, acogimiento permanente, o 
acogimiento preadoptivo. El acogimiento familiar judicial se determina en aquellos casos en que la 
Entidad Pública promueve ante el Juez el expediente de constitución del mismo o en dar su 
consentimiento si no es promotor. 
 
11 La constitución de una adopción mediante resolución judicial pone fin a los distintos procedimientos y 
expedientes iniciados por la Entidad Pública. Lo que conocemos por acogimiento preadoptivo, consiste en 
una medida previa y vienen formulada por la Entidad Pública con la intención de constituir posteriormente 
la adopción en la familia donde se encuentra acogido el menor.  
 
12 La medida de acogimiento residencial consiste en el cuidado y custodia del menor mediante el ingreso 
en una institución pública o colaboradora adecuada a sus características y con la finalidad de garantizar la 
atención y educación necesaria. El acogimiento residencial es una propuesta protectora que implica la 
separación del niño/a de su núcleo familiar, sin que tenga que conllevar la ruptura de los lazos 
relacionales y afectivos. 
 
13  En adelante AR  
 
14 La tutela exlege es la resolución que adopta la Entidad Pública competente en materia de protección a 
la infancia, ante un caso de desamparo de un menor, en virtud de la cual se asume su tutela y en 
consecuencia se propone una medida protectora.  
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(AJ). En ocho años se ha producido un crecimiento del 106% en los AF y un 142% en 
los AFJ. En relación a los Acogimientos Residenciales (AR) el crecimiento en estos 8 
años ha sido sólo del 21%, por lo cual se deduce que la tendencia a potenciar los 
acogimientos familiares, cada vez es mayor. 

 
 
 

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
ESPAÑA, 1996, 2000 Y 2004.  
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Nota: Las siglas corresponden a: AR (Acogimiento Residencial), AFA (Acogimiento Familiar Administrativo) y 
AFJ (Acogimiento Familiar Judicial).  
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir del Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, con datos facilitados por Comunidades Autónomas (IMOP). 
 
 
TABLA 1. TOTAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS. ESPAÑA, 1996, 
2000 Y 2004.  
 

N Tasa (1) N Tasa N Tasa 
TOTAL TUTELAS 18.705 235 24.466 333 26.878 356
AR TOTALESS 13.568 170 15.207 207 14.469 192
AFA TOTALES 7.397 93 11.454 156 14.633 207
AFJ TOTALES 5.115 66 7.972 127 9.316 160

Medidas de 
protección

1996 2000 2004

 
 

Nota: Las siglas corresponden a: AR (Acogimiento Residencial), AFA (Acogimiento Familiar Administrativo) y 
AFJ (Acogimiento Familiar Judicial). Numero de Totales en las medidas de protección adoptadas.  
(1) Tasa calculada por cada 100.000 niños. 
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir del Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, con datos facilitados por Comunidades Autónomas (IMOP). 
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De esta manera se confirma la tendencia, en la mayoría de las comunidades, de 
continuar potenciando las políticas y la cultura del acogimiento familiar como principal 
medida protectora. En el año 2004, el total de AFA y AFJ se situaba alrededor de 
23.920 acogimientos,  60,8% administrativos y 39,1% judiciales.  

 
 
 
FIGURA 4. EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS. 
ESPAÑA, 1996, 2000 Y 2004.  
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Nota: Las siglas corresponden a: AR (Acogimiento Residencial), AFA (Acogimiento Familiar Administrativo) y 
AFJ (Acogimiento Familiar Judicial). Número de Totales en las medidas de protección adoptadas.  
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir del Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, con datos facilitados por Comunidades Autónomas (IMOP). 

 
 
 
Por Comunidades Autónomas, la comunidad con más acogimientos familiares es 
Cataluña seguida de Andalucía, Valencia, Galicia y Canarias. Algunas Comunidades 
han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Por ejemplo, la 
Comunidad Valenciana es la que ha experimentado un aumento más notable, con un 
crecimiento del 59% en cuatro años,  seguida de la Comunidad de Madrid con un 57%. 
En Cataluña -Comunidad con más acogimientos administrativos-, el crecimiento a lo 
largo de estos últimos cuatro años se sitúa en un 44,7%.  En Andalucía el crecimiento 
es del 30% y en Galicia del 19%.  
 
Si bien la medida de acogimiento en centro residencial se mantiene a la baja o estable 
en la mayoría de Comunidades, destacamos las seis comunidades que han 
experimentado un ligero crecimiento en el año 2004: País Vasco, Navarra, Baleares, 
Murcia, Castilla La Mancha y Valencia.   
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TABLA 2. TOTAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADOPTADAS. ESPAÑA Y 
COMUNIDADES AUTONOMAS, 2000 Y 2004.  

 

Tutela 
ex lege

Acogimiento 
familiar 

administrativo

Acogimiento 
familiar 
judicial

Acogimiento 
Residencial

Tutela ex 
lege

Acogimiento 
familiar 

administrativo

Acogimiento 
familiar judicial

Acogimiento 
Residencial

Andalucía 4.921 1.521 2.684 2.792 6.014 1.975 2.778 2.384
Aragón 324 97 220 424 274 126 nd 202
Asturias 410 311 648 394 533 423 865 360
Baleares 654 550 78 136 507 517 nd 320
Canarias 1.226 1.208 326 1.182 1.574 1.158 nd 1.148
Cantabria 100 64 66 259 164 111 87 131
Castilla-Mancha 529 222 255 368 680 235 249 476
Castilla-León 668 332 397 629 648 333 609 532
Cataluña 5.085 2.345 nd 1.883 5.263 3.395 nd 1.868
Com. Valenciana 1.998 1.995 852 1.645 2.593 3.170 1.772 2.052
Extremadura 457 250 55 461 530 nd nd 339
Galicia 1.416 1.252 1.091 1.373 1.343 1.492 841 1.371
Madrid 4.063 667 145 1.866 3.449 1.052 482 1.817
Murcia 1.141 292 737 38 1.582 nd 1.005 187
Navarra 0 80 131 122 125 118 191 135
País Vasco 582 (1) 91 (2)159 273 985 333 332 821
La Rioja 89 64 73 112 88 76 35 90
Ceuta
Melilla
Total 24.466 11.454 7.972 15.207 26.878 14.633 9.316 14.469

526 119 (3)70 (4)236802 113 55 1.250

Territorio

2000 2004

 
 
 
Nota: (1) Sin datos de Vizcaya, (2) Sin datos de Guipúzcoa, (3) Sin datos de Melilla y (4) Sin datos de Ceuta. 
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir del Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, con datos facilitados por Comunidades Autónomas (IMOP). 

 
 
 
El perfil de la población infantil en las distintas medidas protectoras  
 
Según los datos disponibles, del total de Acogimientos familiares administrativos, el 
93% corresponde a la tipología de acogimiento en familia extensa mientras que los 
denominados  acogimientos en familia ajena tan solo representan el 7%. Hay otros 
datos que podrían resultar significativos para completar el conocimiento de la realidad 
del acogimiento familiar en España, como es el número de familias ajenas que tienen 
acogidos a niños y niñas, la tipología de las familias de acogida, así como el perfil de 
los menores que está siendo acogidos según las variables de edad y sexo. No 
obstante, actualmente sólo disponemos de los datos de algunas Comunidades,  
aquellas que en el año 2004 facilitaron dicha información, sin poder establecer 
tendencia alguna del conjunto del territorio español ni de la evolución de los perfiles de 
la población. 
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La población infantil en acogimiento residencial desciende ligeramente en los 
últimos años. 
 
Si tenemos en cuenta los datos de los últimos cuatro años disponibles (2000-2004), la 
población infantil que se encuentra bajo esta medida protectora presenta un descenso 
progresivo en el total de Comunidades. En el año 2004, el número de niños y niñas en 
acogimiento residencial se sitúa en 14.469, a diferencia del año 2000, en el que se 
registraron 15.207 niños y niñas en centros residenciales. 
 
Este descenso coincide con la prioridad que se está dando, desde cada una de las 
administraciones competentes en materia de protección, a otras medidas alternativas y 
que faciliten el trabajo a largo plazo en un contexto familiar. A eso debe añadirse la 
reducción, en algunas Comunidades,  del número de plazas disponibles.  
 
En valores absolutos, las Comunidades Autónomas que tienen más niños y niñas en 
centros residenciales en este último año son: Andalucía (2.385), Comunidad 
Valenciana (2.045), Cataluña (1.861), Madrid (1.735) y Galicia (1.384).  
 
Si nos fijamos en la tasa15, la media en el territorio español se sitúa en 191. Esta 
media la superan Comunidades como Galicia (con una tasa de 350), o Canarias (con 
310). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una tasa de 1.331, son las que 
presentan un mayor porcentaje de menores en centros residenciales.   

 
TABLA 3. POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS EN CENTROS RESIDENCIALES. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1996, 2000 Y 2004. 
 

Andalucía 2887 163 2866 176,3 2385 152,5
Aragón 297 143,2 430 228,7 202 105,2
Asturias 380 212,3 395 267,1 357 268
Balears 185 115,1 140 86,6 312 178,6
Canarias 1311 338,5 841 335 1137 310
Cantabria SD SD 257 304 132 158,9
Castilla y León 972 217 625 163,3 532 148,1
Castilla-La Mancha 375 100,4 381 108,5 477 137,1
Cataluña 552 48,4 1887 177,2 1861 162,6
Com. Valenciana 1247 148,7 1662 218,6 2045 256,2
Extremadura 668 273 454 209,7 340 164,9
Galicia 1601 311,5 1391 322 1384 350,3
Madrid 1941 196,1 1848 201,3 1735 176,9
Múrcia 126 47,1 39 15,4 188 69,9
Navarra 203 210,2 121 133,7 135 137,9
País Vasco 838 227,1 277 86,8 823 266,2
La Rioja 139 295 111 255,9 89 191,5
Ceuta y Melilla* 78 213,3 1238 3484,5 476 1331,7
Total 13568 170,4 15207 207 14.469 191

Territorios N Tasa

1996 2000 2004

N Tasa N Tasa

 
 

Nota: Tasa calculada por cada 100.000 menores.  
Fuente: Elaboración CIIMU a partir del Boletín Estadístico de Medidas de Protección a la Infancia, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, con datos facilitados por Comunidades Autónomas (IMOP). 

 
                                                 
15 La tasa representa el porcentaje de niños y niñas de 0 a 17 años en centros residenciales, por cada 
100.000 niños y niñas de 0-17 de dicha Comunidad. 
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Crece un 125% el número de menores inmigrantes no acompañados llegados a 
España. 
 
Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
entre el año 2001 y 2004 llegaron a España un total de 9.117 menores inmigrantes 
procedentes mayoritariamente de Marruecos, Argelia y Rumania. En el año 2001 se 
contabilizaron 4.057 menores, lo que supone un incremento del 125%.   
 

FIGURA 5. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS LLEGADOS A 
ESPAÑA, 2001-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de la Dirección General de Inmigración. 
MTAS. 

 
 
Progresivo descenso en el número de autos en adopción nacional.  
 
En el año 1997, 849 niños y niñas se encontraban en situación de adopción. El año 
con mayores autos de adopción fue el 2001, con 1.075. La tendencia a la estabilidad, 
e incluso a la baja, se da de forma generalizada en las distintas Comunidades, a 
excepción de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, donde hay un 
pequeño ascenso en el número de adopciones respecto al año 2000. Por ejemplo, 
Cataluña pasó de 78 adopciones nacionales en el año 1996, y 87 en el 2000, a 122 
adopciones en el 2004. Una situación similar ocurre en la Comunidad Valenciana: 98 
adopciones en el año 96, 59 en el 2000 y 124 en el 2004.   

 
Según los datos facilitados por algunas Comunidades Autónomas, en el año 2004, el 
48% de los autos de adopción fueron niñas y el 52% niños. Respecto a las franjas de 
edad, el 78% de los casos corresponden a las edades comprendidas entre los 0 y 6 
años seguido de la franja de 6 a 16 años, con el 20%. Los chicos y chicas 
adolescentes (16-18) son el grupo de edad minoritario en el conjunto de las 
adopciones nacionales (2%).  
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FIGURA 6. ADOPCIONES NACIONALES POR SEXO. ALGUNAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. 2004. 
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Nota: Los datos corresponden al número de altas del año 2004. Las comunidades que facilitaron datos en el 
año 2004 referentes a las variables de genero y grupos de edad: Aragón, Canarias, Cantabria, C. León, C. La 
Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia y  P. Vasco 
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
  

FIGURA 7. ADOPCIONES NACIONALES POR GRUPOS DE EDAD. 
ESPAÑA, 2004. 
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Nota: Los datos corresponden al número de altas del año 2004. Las comunidades autónomas  
son: Aragón, Canarias, Cantabria, C. León, C. La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco.  
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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La mayoría de niños y niñas en adopción nacional tienen nacionalidad española. Cabe 
destacar que, de las seis Comunidades que facilitaron datos, Cantabria invierte la 
dinámica y presenta un 80% de adopciones nacionales de nacionalidad extranjera, 
frente a un 20% de nacionalidad española.  

 
FIGURA 8. ADOPCIONES NACIONALES POR NACIONALIDAD. ALGUNAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2004. 
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Nota: Los datos corresponden al número de altas del año 2004.  
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
 

 
Crece el número de adopciones internacionales. 
 
En el conjunto de adopciones realizadas en territorio español (nacionales e 
internacionales), a lo largo del período 1997-2004, se ha experimentado un aumento 
considerable de las adopciones internacionales, en detrimento de las adopciones 
nacionales. Si bien en el año 1997 el 47% de las adopciones fueron nacionales y el 
52% internacionales, en el año 2000 ya se empezó a dibujar la tendencia de los 
últimos años: 76% de internacionales y el 24% nacionales. En estos momentos nos 
encontramos que en el territorio español el 87% de adopciones que se están llevando 
a cabo son internacionales frente al 13% nacionales.  
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FIGURA 9.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ADOPCIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES. ESPAÑA, 1997-2004. 

 
 

5.541

849 875 868 972 1.075 1.028 896 828

942
1.487

2.006

3.062
3.428 3.625 3.951

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

adopción nacional adopción internacional
 

Fuente: Elaboración CIIMU  a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

 
En el año 2000 el número de certificados de idoneidad tramitados fue de 3.000, 
mientras que en año 2004 se llegó a la cifra de 7.718, lo que supone un 
incremento del 81%.   
 
En relación a la procedencia de los niños y niñas adoptados por familias españolas, 
aumentan de las adopciones procedentes de Asia y de la Europa del este. Si bien en 
el año 1997, el 67% de las adopciones tenían lugar en América Latina, seguida de  
Asia, ya en el año 2000, y más aún en el 2004, la tendencia se invierte: el 46% 
corresponde a las adopciones procedentes de Asia y el 38% de Europa del Este. 
Respecto a África, es en el año 1998 cuando se empezaron a formalizar algunas 
solicitudes de adopción, llegando en el año 2004 a 268 niños/as, un 4,8% del total.  

 
El principal país de procedencia de los niños y niñas asiáticos es China, con 2.389, 
seguido de la India con 177. Por lo que a los principales países de Europa del Este se 
refiere, en primer lugar se sitúa la Federación Rusa, con 1.618 niños/as y en segundo 
lugar Ucrania, con 349. En relación a los países latinoamericanos, en el año 2004, los 
tres principales países de procedencia son: Colombia, Bolivia y Perú. El principal país 
africano, con 220 adopciones, fue Etiopía, le sigue Marruecos con 21 y Madagascar 
con 17 niños/as.   
 
El número de informes idóneos para la adopción internacional por comunidades en el 
año 2004 fue de 7.838. 1.990 tuvieron lugar en Cataluña y 1.174 en la Comunidad de 
Madrid. La tasa media del estado español calculada por cada 100.000 hogares está en 
98 por cien mil. 
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FIGURA 10. NÚMERO DE ADOPCIONES INTERNACIONALES POR ÁREAS DE ORIGEN. 
ESPAÑA, 1997-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU  a partir de los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

MALTRATO INFANTIL 
 
Queremos dejar constancia en este apartado de la dificultad en la obtención de datos 
sobre maltrato infantil, tanto a nivel estatal como autonómico. No contamos todavía 
con estudios sistemáticos ni registros suficientes y homologados. La información 
aportada proviene básicamente de los Anuarios Estadísticos de la Secretaria de 
Estado y Seguridad del Ministerio del Interior, que, aunque proporciona información 
básica sobre la problemática, no es todo lo detallada que se requeriría.  
 
Según los datos de los años 1991-1992 y 1997-199816, e incluso los más recientes 
publicados por los Anuarios, el tipo de maltrato más frecuente entre la población 
infantil en el ámbito familiar es la negligencia y el abandono, el maltrato emocional y el 
maltrato físico y, finalmente, la mendicidad y el abuso sexual.  
 
En relación a la negligencia, la Comunidad con más casos recogidos en los años 1997 
y 1998 fue Andalucía, con 2.176, seguida de la Comunidad Valenciana (1.233) y 
Cataluña (1.203). La tasa media de niños/as que son víctimas de negligencia (por 
cada 100.000 menores) es de 6,19, superada por las comunidades de Asturias, 
Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Castilla León y Murcia. 
Destacan Ceuta y Melilla, con una tasa del 11,89 y 11,39 respectivamente.  
 
La tasa media del maltrato emocional en el territorio español fue, en 1997-1998, del 
2,53, superada por las Comunidades de Andalucía (3,04), Asturias (3,22), Baleares 
(4,49), Castilla La Mancha, Castilla León, Murcia y de nuevo por Ceuta y Melilla (5,43 y 
4,09). 
                                                 
16 Los datos para los años 1997-1998 corresponden al estudio de expedientes de protección realizados 
por el Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia. 
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TABLA  4. POBLACIÓN INFANTIL VÍCTIMA DE MALTRATO POR TIPOLOGÍA DE 
MALTRATO. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTONOMAS, 1997-1998. 
 

nº tasa nº tasa nº tasa nº tasa nº tasa
Andalucía 469 1,38 2.176 6,43 1.028 3,04 68 0,2 2.389 7,06
Aragón 27 0,68 245 6,19 48 1,21 9 0,23 272 6,85
Asturias 62 1,87 313 9,49 107 3,22 8 0,24 355 10,69
Baleares 47 1,49 234 7,4 142 4,49 19 0,6 332 10,5
Canarias 117 1,63 404 5,63 172 2,4 13 0,18 461 6,42
Cantabria 10 0,53 42 2,25 14 0,75 2 0,11 45 2,41
Cataluña 301 1,37 1.203 5,46 613 2,78 86 0,39 1.433 6,5
C. Madrid 275 1,43 868 4,51 422 2,19 37 0,19 1.049 5,46
C. Valenciana 270 1,68 1.233 7,69 177 1,1 70 0,44 1.379 8,6
Extremadura 37 0,79 273 5,8 85 1,8 6 0,13 309 6,56
Galícia 126 1,33 613 6,49 191 2,02 22 0,23 731 7,74
C. La Mancha 107 1,49 531 7,39 243 3,38 12 0,17 619 8,62
C. León 98 1,17 572 6,84 266 3,18 6 0,07 628 7,51
La Rioja 15 1,63 52 5,66 15 1,63 2 0,22 64 6,97
Murcia 124 2,41 450 8,75 156 3,03 11 0,21 490 9,53
Navarra 26 1,42 86 4,69 54 2,94 3 0,16 118 6,43
País Vasco 87 1,3 249 3,71 176 2,62 21 0,31 372 5,54
Ceuta 13 3,36 46 11,89 21 5,43 0 0 50 12,92
Melilla 9 2,63 39 11,39 14 4,09 1 0,29 52 15,19
Total 2.220 1,43 9.629 6,19 3.944 2,53 396 0,25 11.148 7,16

Abuso sexual TotalComunidades maltrato físico Negligencia Maltrato 
emocional

 
 
Nota: tasa calculada por cada 10.000 menores (prevalencia). 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia, 
1997/1998. 
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Se triplica el número de niños y niñas maltratados en el ámbito familiar 
 
Las cifras sobre maltrato infantil en el ámbito familiar siguen aumentando, como 
demuestran los datos recogidos entre los años 2001 y 2005. La franja de edad que 
sufre un incremento mayor es la de los menores de trece años: en el año 2001, el 
número de menores de trece años víctima de malos tratos en el ámbito familiar fue de 
1.162 y en el 2005 se contabilizaron 2.960 casos.  

 
 
 
  
FIGURA 11. NÚMERO DE MENORES MALTRATADOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
POR GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2001, 2003 y 2005. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Estado y Seguridad del 
Ministerio del Interior  
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Las chicas siguen siendo las principales víctimas.  
 
Los datos sobre menores maltratados en el ámbito familiar por grupos de edad y sexo, 
confirman la tendencia de que las niñas no sólo siguen siendo las principales víctimas 
de los maltratos, sino que la distancia respecto a los niños sigue aumentando. En el 
año 2001 el 55% de la víctimas de maltrato fueron niñas y el 44% niños. En el año 
2005, 4.077 víctimas de malos tratos fueron niñas (63’3%), frente a 2.361 niños 
(36’7%).  

 
 
  
FIGURA 12. POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS VÍCTIMA DE MALOS TRATOS EN 
EL ÁMBITO FAMILIAR, POR SEXO. ESPAÑA, 2001, 2003 y 2005. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los Anuarios Estadísticos de la Secretaría de Estado y Seguridad del 
Ministerio del Interior.  
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Por tipología, el delito con mayor número de víctimas es el denominado “contra 
las personas” 
 
Según datos del Ministerio del Interior para el año 2004, de un total de 12.375 registros 
de delitos contra la libertad sexual, clasificados en función de la tipología: delitos 
contra las personas, a la libertad e indemnidad sexual, o contra la libertad, el principal 
delito es el denominado “contra las personas” con un 54% de los casos, incluyendo 
dentro de este subgrupo las lesiones, con 2.586 casos. En este tipo de delito, el grupo 
de edad con más víctimas es el de 18 a 20 años, con 1.373, seguido del grupo de 
edad de 16 a 17 años.  
 
En los grupos de edad menores de 13 años (35%), y de 13 a 15 (24%), el delito 
principal del cual son víctimas es el denominado “contra la libertad e indemnidad 
sexual”. Esta tipología de delito comprende el abuso sexual y las agresiones sexuales, 
como principales actos. Finalmente, dentro de los delitos contra la libertad, destacan 
los “malos tratos habituales en el ámbito familiar”, con 675 casos.  

 
 
 

FIGURA 13. POBLACIÓN INFANTIL VÍCTIMA POR TIPOLOGIA DE DELITO Y 
GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2004. 
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Nota: Las tres categorías utilizadas por la Secretaria de Estado y Seguridad del Ministerio de Interior 
incluyen: Delitos contra las personas (asesinato, homicidio, lesiones y otros), los Delitos contra la Libertad e 
indemnidad sexual (abuso sexual, abuso sexual con penetración, agresión sexual, agresión sexual con 
penetración y otros), y los delitos contra la libertad (la detención ilegal, los malos tratos habituales en el 
ámbito familiar, el secuestro, la tortura y el trato degradante). 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Anuario estadístico 2004 de la Secretaría de Estado y 
Seguridad del Ministerio de Interior.  
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El abuso sexual, principal tipo de delito contra la libertad e indemnidad sexual 
 
Los datos relativos a la población infantil víctima de delitos contra la libertad sexual 
muestran que el abuso sexual es el principal tipo de delito, seguido de la agresión 
sexual y el exhibicionismo.  
 
 
FIGURA 14. POBLACIÓN INFANTIL VÍCTIMA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL POR TIPOLOGÍA DE DELITO.  ESPAÑA, 1997, 2000 y 2003.  
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Anuario Estadístico de la Secretaría de Estado y Seguridad del 
Ministerio de Interior.  
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En las tres situaciones anteriormente mencionadas,  las chicas son las más afectadas, 
con un porcentaje del 78% respeto el total. A pesar de una ligera disminución en el 
número de víctimas por agresión sexual y exhibicionismo, los abusos sexuales han 
aumentado. 

 
 
FIGURA 15. POBLACIÓN INFANTIL VÍCTIMA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL POR SEXO. ESPAÑA, 2003. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Anuario estadístico de la Secretaría de Estado y 
Seguridad. Ministerio de Interior.  

 
 
 
 

Finalmente, queremos citar el estudio de Félix López (1996), Abusos sexuales a 
menores. Lo que recuerdan de mayores que, aunque se remonta a datos del año 
1994, nos ha parecido interesante puesto que ofrece información cruzada por sexo y 
grupos de edad.  
 
Como observamos en la figura, el abuso sexual se da también en edades tempranas. 
De los 4 a los 5 años, el porcentaje de niñas víctimas de abuso sexual en el ámbito 
familiar se situaba en un 4,43% y un 2,24% los niños. De los 6 a los 7 años, el 12,32% 
de las víctimas fueron niñas y 6,72% niños.  
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FIGURA 16. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL VÍCTIMA DE ABUSOS 
SEXUALES POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1994. 
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Fuente: Félix López (1996), Abusos sexuales a menores. Lo que recuerdan de mayores. Universidad de 
Salamanca. Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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DELINCUENCIA JUVENIL Y MEDIDAS IMPUESTAS 
 

El número de menores de edad detenidos se mantiene estable con algunas 
oscilaciones en el año 2000-2001.   
 
Si observamos los datos por grupos de edad, a lo largo de los últimos siete años 
(1998-2004), el número de menores detenidos de 14 y 15 años ha aumentado 
progresivamente (con un incremento del 37%). En los chicos y chicas de 16 y 17 años, 
se ha incrementado el 10%. Finalmente, cabe mencionar el descenso del número de 
menores de 14 años detenidos (-79%).  
 
 

FIGURA 17. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE POBLACIÓN MENOR DE EDAD 
DETENIDA POR GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 1998-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Centro Reina Sofía para el estudio de la 
Violencia. Estadísticas delincuencia juvenil. 

 
 

El principal motivo de detención entre la población menor de edad son los robos 
con violencia e intimidación 
 
A lo largo del período 2000-2004, el principal motivo de detención de los menores de 
edad fueron los robos con violencia e intimidación (un 75% de los casos). En segundo 
lugar se encuentran las lesiones, con una media del 19%, experimentando un ligero 
incremento respeto el año 2000 (16,5%). 
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FIGURA 18. LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DETENCIÓN. ESPAÑA, 2000-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Centro Reina Sofía para el estudio de la Violencia. 
Estadísticas delincuencia juvenil. 
 
 

 
Como observamos a continuación, entre los menores de 16-17 años detenidos, un 
78,7% de los casos fue por uso o tráfico de estupefacientes y un 76,4% por homicidio / 
asesinato. El principal motivo de detención son los hurtos. En un 12,6% se trata de 
menores de 14 años.  
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FIGURA 19. MENORES DETENIDOS POR MOTIVOS DE DETENCIÓN Y 
GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos del Centro Reina Sofía para el estudio 
de la Violencia. Estadísticas delincuencia juvenil. 

 
 
El número de medidas notificadas aumenta año tras año 
 
La aprobación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, 5/2000, de 12 
de enero y su posterior entrada en vigor, 13 de enero de 2001, supuso un importante 
cambio dentro del sistema de Justicia Juvenil existente hasta la fecha.  
  
Este nuevo marco legal comportó cambios importantes cómo: a) el aumento de las 
funciones atribuidas a las comunidades autónomas, b) la modificación de los tramos 
de edad de la población susceptible de aplicación, c) la transformación del catálogo de 
medidas y de su duración, y d) la posibilidad de combinar las medidas y los 
mecanismos de suspensión y de modificación. 
  
A pesar de que no en todas las comunidades autónomas facilitaron los datos 
correspondientes de las medidas notificadas previstas en el artículo 7 de la Ley 
Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y teniendo 
en cuenta la dificultad que supone establecer una mirada longitudinal por falta de 
datos e irregularidades en los datos disponibles, se puede percibir un incremento 
considerable del número de medidas que afecta a la totalidad de las comunidades.  
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El incremento en el número de medidas a lo largo del período 2001-2004 se sitúa en el 
200%. Si atendemos sólo al crecimiento de los dos últimos años, entre el 2003 y el 
2004, el incremento es de un 20,6%.  
 
 
 

TABLA 5. NÚMERO DE MEDIDAS NOTIFICADAS DE MENORES EN JUSTICIA 
JUVENIL. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 2001-2004. 

 

N tasa N tasa N tasa N tasa
Andalucía 1.674 196,3 2.727 324,4 _ _ 5.609 694,3
Aragón 325 310,7 457 443,1 _ _ _ _
Asturias 216 227,9 446 488,4 767 887,6 592 723,3
Baleares 163 198,3 353 413,3 779 909,8 788 919,2
Canarias 296 158,2 533 273,6 1.029 535 1.057 556,8
Cantabria 100 191,1 188 370,1 177 363,9 156 334,4
C. La Mancha 419 233,1 386 215,4 _ _ _ _
C. León 524 231,6 962 435,3 911 427,9 1.042 507,6
Cataluña 1.394 241,1 3.326 581,5 3.889 693,6 4.336 786,4
C. Valenciana 643 153,5 1.704 410,5 3.084 752,6 3.615 892,8
Extremadura 149 128,6 290 253,2 630 558,5 582 524,3
Galícia 312 119 534 209,9 714 294,4 779 336,3
Madrid 330 62,5 678 129,8 1.161 226,8 1.963 390,8
Murcia 166 122,3 309 230 _ _ _ _
Navarra 53 107,1 92 189 189 399,1 195 421,8
País Vasco 411 227,1 582 331,1 736 441,2 978 614,8
La Rioja 42 166,7 146 585,6 139 568,3 179 743,6
Ceuta 67 764,8 192 2.232,60 322 3.885,10 291 3.614
Melilla 123 1.445 92 1.100,90 74 914,7 92 1.169
Total 7.407 181 13.997 346 14.601 537 22.254 642,5

2004Comunidades 2001 2002 2003

 
 

Nota: Hay que tener en cuenta que dos o más medidas pueden afectar a un mismo menor, por lo que se 
hace difícil conocer la incidencia exacta de la delincuencia entre el conjunto de la población menor.  
La tasa calculada por cada 100.000 menores.  
Fuente: Elaboración CIIMU  a partir de los datos del Boletín Estadístico 2003 y 2004. Estadística básica de 
medidas impuestas a menores infractores. MTAS 
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Delincuencia juvenil, mayoritariamente entre los chicos 
 
Las principales medidas notificadas a menores infractores son en un 90% 
protagonizadas por chicos, frente a apenas un 10% de chicas. En algunas medidas, 
como el internamiento en régimen cerrado, la diferencia es mayor, con un 94’5% de 
chicos frente a un 5’5 de chicas. 

 
 

TABLA 6. NÚMERO DE MEDIDAS NOTIFICADAS DE MENORES EN JUSTÍCIA JUVENIL 
POR SEXO Y TIPOLOGÍA. ESPAÑA, 2004. 
 

total chicos chicas
Internamiento en régimen cerrado 1.276 1.210 66 36,8 30,1
Internamiento en régimen semiabierto 2.837 2.628 209 81,9 66,9
Internamiento en régimen abierto 80 76 4 2,3 2,8
Internamiento terapéutico 275 255 20 7,9 6,6
Tratamiento ambulatorio 475 427 48 13,7 10,2
Asistencia a centro de dia 264 233 31 7,6 3,2
Permanencia de fin de semana 1.155 1.047 108 33,3 44,1
Libertad vigilada 9.200 8.336 864 265,6 222,6
Convivencia con otra persona , familia o grupo educat 542 454 88 15,6 1,7
Prestaciones en beneficio de la comunidad 5.064 4.493 571 146,2 127,5
Realización de tareas socioeducativas 1.086 1.006 80 31,4 24
TOTAL 22.254 20.165 2.089 642,3 539,7

Tasas por 
100.000 
menores

Tasas 2003Total 2004Tipología de Medida

 
 
Nota: Tasas por cada 100.000 menores de 14 a 21 años, calculadas a partir de la proyección del INE para 
2004 (Censo de Población de 2001) y restringidas al conjunto de Comunidades Autónomas de las que 
disponemos datos. Se incluyen las medidas previstas en el artículo 7 excepto las amonestaciones e 
inhabilitaciones ya que la mayoría de las CCAA no proporcionan estos datos. 
 
Fuente: Elaboración CIIMU con datos del Boletín sobre medidas impuestas a menores infractores, 2004. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
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La principal medida impuesta a los menores infractores es la libertad vigilada. 
 
Del conjunto de medidas aplicadas a los menores infractores que han cometido alguna 
falta o delito y que han sido impuestas por el Juez de Menores y aplicadas destaca, 
con un 40,7% la libertad vigilada17, seguida de las prestaciones en beneficio de la 
comunidad18 con un 19,8%. Los internamientos en centros (ya sea en régimen 
cerrado, semiabierto o abierto) suman el 22,23% del total de medidas.  

 
 

 
FIGURA 20. PORCENTAJE DE MEDIDAS APLICADAS A LOS MENORES INFRACTORES. 
ESPAÑA, 2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU con datos del Boletín sobre medidas impuestas a menores infractores, 2004. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 

                                                 
17 “La medida de libertad vigilada consiste en hacer un seguimiento de la actividad de la persona 
sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, centro de formación o lugar de trabajo, procurando 
superar los factores que determinaron la infracción cometida.  Esa medida obliga a seguir las pautas 
socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional de su seguimiento de acuerdo con el 
programa”. 
 
18 “La persona sometida a esta medida, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, 
de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se buscará relacionar la 
naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos 
por el menor” 
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INMIGRACIÓN 
 
       
 
Este capítulo está dedicado a identificar las principales tendencias relativas a la 
situación de la infancia vinculada a la inmigración a partir de indicadores 
sociodemográficos, familiares y educativos, con el objetivo de presentar una mirada 
sucinta pero transversal sobre distintas dimensiones de los mismos.  
 
Existen diversas dificultades metodológicas para conocer las múltiples realidades que 
afectan a la población infantil y juvenil de la inmigración. Se tiende en algunas 
ocasiones a la sobre-exposición, pero también se puede hablar de una doble 
invisibilidad, social y legal. Así, dado que la condición de inmigrante no se refleja 
estadísticamente a partir de ninguna categoría objetiva, se han complementado los 
datos disponibles para la población menor de nacionalidad extranjera con otros datos 
relativos a todos los menores en hogares cuya persona principal es un adulto de 
nacionalidad extranjera, para acceder a la diversidad de estructuras familiares y 
situación socioeconómica de distintos procesos migratorios.  
  
El sistema de clasificación de la procedencia de la población extranjera aplicado se ha 
desarrollado recientemente por el CIIMU en un trabajo anterior, y ha sido publicado en 
el Informe 2004 del CIIMU “Infancia, Familias y Cambio Social en Cataluña” 19. Dicha 
clasificación ofrece dos ventajas frente otras clasificaciones existentes, porque permite 
realizar de forma inmediata una lectura del contexto socioeconómico y nacional de las 
áreas de origen y avanzar al mismo tiempo algunas consideraciones comparativas.  
 
Por último, debe señalarse que si bien se detectan con claridad los cambios sufridos 
en la composición de la población menor que crece en el Estado, independientemente 
de su nacionalidad y de su lugar de nacimiento, a partir de la incorporación de los 
efectivos derivados de la inmigración en los datos del censo de 2001, han sido estos 
últimos cinco años los que han visto intensificarse extraordinariamente los flujos 
inmigratorios desde diversos orígenes. A este respecto, y a pesar de sus 
inexactitudes, los datos de la estadística educativa permiten componer una visión más 
completa de la inmigración de la población menor que la ofrecida por los datos 
demográficos censales, también con independencia del estatus legal de sus padres y 
tutores. 
 
Los apartados de éste capítulo son los siguientes:   
 

- Evolución de la población extranjera menor de edad 
- Las familias de los menores extranjeros 
- La vivienda 
- La educación 

 
 
 
 
 
                                                 
19 Para una justificación metodológica y técnica de esta propuesta ver AAVV (2005), Infància, famílies i 
canvis socials. II Informe del CIIMU. Barcelona. 
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La presencia de la población extranjera menor ha aumentado paralelamente a la 
intensificación de los flujos migratorios hacia España 
 
La población residente en España alcanzó las 44.108.530 personas a 1 de enero de 
200520 y el número de extranjeros se situó en 3.730.610, lo que supone el 8,5% del 
total de empadronados, con una presencia especialmente creciente a lo largo de la 
costa Mediterránea y en las CCAA de Madrid y Cataluña. A partir de los datos del 
censo de 2001 y con referencia a la población extranjera menor de edad, es decir, de 
0-17 años, se perfilan tres tipos de situaciones: en primer lugar, las CCAA de Madrid y 
Cataluña, con aproximadamente 60.000 menores extranjeros; en segundo lugar, la 
Comunidad Valenciana y Andalucía, con alrededor de 30.000; en tercer lugar, se 
sitúan las comunidades insulares de Canarias y Baleares, pero también de Murcia, con 
una cifra ligeramente superior a 10.000 menores extranjeros. Sin embargo, es 
imprescindible tener en cuenta que en otras comunidades con una presencia inferior 
en términos absolutos, la proporción de menores extranjeros sobre el total de 
población 0-17 es relativamente alta. Este es el caso de Melilla, por ejemplo, que 
ocupa la primera posición, pero también de La Rioja, muy cerca de las que siguen, que 
son las de Madrid, Baleares y Cataluña. El peso de la población extranjera 0-17 sobre 
el total de la población extranjera en España es ligeramente inferior al de la población 
extranjera 0-17 sobre el total de la población española del mismo grupo de edad. Por 
encima de la  media se encuentra la población extranjera 0-17 de países con bajo 
poder adquisitivo y por debajo, es decir, con un peso relativo de la población 0-17 más 
bajo de la media de la población extranjera se sitúan los países de la UE y los de Asia 
con alto poder adquisitivo.  

                                                 
20 INE (2006) Explotación Estadística del Padrón municipal a 1 de enero de 2005. Datos definitivos 
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FIGURA 1. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA DE 0-17 AÑOS SOBRE EL 
TOTAL DE POBLACIÓN 0-17. COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de 
Población de 2001 (INE). 
  

 
La característica más importante de la población extranjera menor en España es 
su creciente diversidad de orígenes 
 
Aunque las nacionalidades con mayores efectivos de población extranjera menor son 
muy similares en todas las Comunidades Autónomas, generalmente encabezadas por 
Marruecos, Ecuador y Colombia, existen diferencias importantes relativas al estatus 
económico de los países de origen cuando tenemos en cuenta el total de la población 
extranjera menor. Tres cuartas partes de la población extranjera de 0-17 años procede 
de países con bajo poder adquisitivo, pero aproximadamente uno de cada cinco 
menores extranjeros procede de países ricos. 
 
Por áreas de origen, destaca la incorporación ininterrumpida de la inmigración 
latinoamericana, sobre todo de países andinos, que sitúa a los menores extranjeros 
proceden en primer lugar de países de América del sur con bajo poder adquisitivo en 
primer lugar, seguidos de los menores del norte de África y de los de países europeos 
con alto poder adquisitivo. El segundo grupo de áreas de procedencia de los menores 
extranjeros incluye países dispares pero con bajo poder adquisitivo como los de 
América central, Europa oriental, y el África sub-sahariana, pero también países del 
cono sur, comparativamente considerados como de poder adquisitivo medio. Por 
grupos de edad y sexo, la población extranjera menor presenta una distribución más 
equilibrada cuanto mayor es el poder adquisitivo del área de origen (por ejemplo, el 
área correspondiente a los países de la UE) o bien cuanto mayor es el tiempo de 
asentamiento de los inmigrantes de un área de origen en España, a pesar de que 
procedan de áreas de origen con poder adquisitivo bajo (por ejemplo, de África del 
norte o de América central y del sur).  
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FIGURA 2. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR GRUPOS DE EDAD Y ÁREA DE ORIGEN 
(ÀREAS CON MAYORES EFECTIVOS). ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población 
de 2001 (INE). 

 
 
 
La población extranjera menor tiene mayoritariamente madres de edades más 
jóvenes que la población menor de nacionalidad española 
 
Aproximadamente dos tercios de las madres de nacionales extranjeras se sitúan entre 
los 17 y los 29 años, mientras que el grupo de edad más frecuente para las madres 
españolas es, con diferencia, el de 30 a 34 años. Además, existe un 10,5% de madres 
extranjeras de 19 años o menos, frente a un 1,9% de madres españolas en esta 
misma franja de edad. Por áreas de origen, las madres de los países de América del 
sur y de África del norte son los que cuentan con más casos en este periodo, seguidos 
de las madres de países de la Europa oriental. En su conjunto, la fecundidad de las 
mujeres inmigrantes extranjeras en España con hijos entre 0 y 17 años aparece de 
forma más distribuida a lo largo del periodo fértil mientras que entre las madres 
españolas el acceso a la maternidad parece concentrado en un número menor de 
años dentro del mismo.  
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FIGURA 3. POBLACIÓN 0-17 EN NÚCLEOS POR EDAD Y ÁREA DE ORIGEN DE LA 
MADRE  (MADRES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA. ÁREAS CON MAYOR NÚMERO 
DE EFECTIVOS). ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población 
de 2001 (INE). 
 

 
 
La población extranjera menor vive con mayor frecuencia en estructuras 
familiares menos convencionales 

 
A pesar de que la situación más frecuente es que los menores extranjeros vivan en 
núcleos matrimoniales, estadísticamente se refleja una proporción de menores 
extranjeros que viven en núcleos monoparentales del 21,49%, frente al 12,11% de los 
menores de nacionalidad española. Esta situación es a menudo temporal, no 
intencionada y se deriva del propio proceso migratorio, contribuyendo a crear 
realidades familiares transnacionales invisibles para la estadística demográfica. 
Recordemos que las resoluciones en las solicitudes de reagrupación familiar pueden 
alargar, e incluso perpetuar, estas situaciones de fragmentación, porque pueden ser 
favorables para unos miembros del grupo familiar y desfavorables para otros. El tipo 
de núcleo familiar observable con población extranjera de 0-17 años a su cargo tiene 
que ver directamente con la estrategia migratoria, por ejemplo, según si son hombres 
o mujeres quienes inician las cadenas migratorias. Esto se refleja con mayor claridad 
en los datos referidos a los países de América Central con poder adquisitivo bajo, 
donde la diferencia entre la proporción de núcleos matrimoniales y monoparentales –
especialmente encabezados por la madre- es menor que entre otros orígenes. Con 
relación a lo que deberíamos llamar núcleos mixtos, tanto si se trata de núcleos 
matrimoniales o de parejas de hecho donde un miembro de la pareja es español y el 
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otro es extranjero, la proporción es muy similar en cualquiera de los dos casos (6,1% y 
6,4%).  

 
FIGURA 4. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR ÁREA DE ORIGEN Y TIPO DE NUCLEO. 
ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población de 
2001 (INE). 
 
En este punto es importante hacer notar el riesgo de interpretación literal de los datos 
censales puesto que, por ejemplo, detrás de lo que aparentemente puede parecer una 
proporción más alta de monoparentalidad encabezada por el padre entre la población 
extranjera, en realidad puede existir una situación de fragmentación temporal derivada 
de la emigración (38,6% frente al 19,5% entre los españoles) con una estrategia 
familiar iniciada por el padre. Realidades similares pueden esconderse bajo los datos 
de monoparentalidad encabezada por la madre en aquellas nacionalidades con flujos 
más feminizados. Por otra parte, aquí los datos pueden estar enmascarando la 
incidencia real de una situación más vulnerable de los verdaderos núcleos 
monoparentales, que suelen estar encabezados por la madre y que suelen producirse 
como consecuencia de rupturas de parejas en el proceso migratorio y/o también de 
constitución de nuevas parejas en origen y en destino. Las áreas de origen en las que 
se observa mayor incidencia de un tipo u otro de núcleo monoparental generan como 
mínimo las dudas que planteamos y los datos parecen confirmar esta interpretación: 
mientras que sólo el 12% de los padres que aparentemente encabezan un hogar 
monoparental procede de países de América del sur con poder adquisitivo bajo, el 
82% de padres en esta situación procedería, según los datos, de África del Norte que, 
en cambio, tiene una historia de asentamiento mucho más larga y una incidencia 
menor de ruptura de parejas.  
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FIGURA 5. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR ÁREA DE ORIGEN Y TIPO DE NÚCLEO 
MONOPARENTAL. ESPAÑA. 2001 (ÁREAS CON MAYORES EFECTIVOS) 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población de 
2001 (INE). 

 
La población extranjera menor vive con mayor frecuencia en hogares 
compuestos por un número mayor de personas que la población menor de 
nacionalidad española 

 
El tipo más frecuente de hogar para los menores españoles y para los menores de 
nacionalidades europeas y poder adquisitivo alto está compuesto por 4 personas o 
menos (aproximadamente, el 65% de los hogares). Aunque este es también el tipo 
más frecuente de hogar para los menores extranjeros (el 21% de los hogares), el resto 
de distribuye en una diversidad de dimensiones con proporciones parecidas 
(aproximadamente el 13% de hogares de 6 personas, pero también de 9 personas). El 
70% de los menores extranjeros de nacionalidades suramericanas con poder 
adquisitivo bajo viven en hogares de 5 o más personas y el 30% de los menores 
extranjeros norteafricanos viven en hogares de 9 o más personas. En cambio, los 
hogares en los que viven los menores procedentes de algunas áreas de origen, como 
la representada por países de Europa del este con poder adquisitivo bajo, oscilan 
entre las 3 y las 5 personas.    
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FIGURA 6. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR ÁREA DE ORIGEN  (ÀREAS DE ORIGEN 
CON MAYORES EFECTIVOS) Y DIMENSIÓN DEL HOGAR. ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población de 
2001 (INE). 
 
 
 
Aproximadamente 1 de cada 5 menores extranjeros vive en hogares compuestos 
por más de un núcleo, frente al 7% de los menores españoles que viven en 
hogares de estas características 

 
La situación más frecuente tanto para menores españoles (82%) como para menores 
extranjeros (46%) es la de vivir en un hogar de un núcleo compuesto por una pareja y 
sus hijos sin otros miembros. Hasta un tercio de los menores extranjeros viven en 
hogares compuestos por una pareja, sus hijos e hijas y otros miembros; para los 
menores españoles esta proporción es del 6,8%. Los hogares compuestos por una 
madre, con sus hijos y otros miembros tienen una frecuencia media del 6,7% entre los 
menores extranjeros, que coincide con su frecuencia entre los procedentes de Asia 
con poder adquisitivo bajo, pero esta proporción se multiplica por dos entre los 
menores procedentes de América del sur con poder adquisitivo bajo y por tres entre 
los procedentes de América central con poder adquisitivo bajo. Entre otras causas, el 
tiempo de asentamiento y del propio flujo migratorio hacia España, así como las 
estrategias migratorias de las personas inmigrantes con hijos a su cargo procedentes 
de distintos orígenes es observable a través de estas diferencias. Paralelamente, 
aunque la relación más frecuente de los menores de nacionalidad extranjera con la 
persona principal del hogar es la de hijo o hija, esta frecuencia se sitúa 8 puntos por 
debajo del porcentaje correspondiente a los menores españoles. En este sentido, es 
interesante observar cuáles son las otras relaciones con la persona principal del hogar 
y en qué proporción se dan: entre la población extranjera del área de América del sur 
con poder adquisitivo bajo, el 18% de los menores no tiene relación de hijo o hija con 
la persona principal, sino de otro pariente que no es ni hijo/a ni hermano/a (7%) o no 
tiene relación de parentesco (9,4%). Aunque las proporciones son algo más bajas, 
este tipo de distribución también se da en la relación con la persona principal entre los 
menores de origen norteafricano y centroamericano de países con poder adquisitivo 
bajo. 
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FIGURA 7. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR NACIONALIDAD  (ÀREAS DE ORIGEN CON 
MAYORES EFECTIVOS) Y TIPO DE HOGAR. ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población de 
2001 (INE). 
 
 
 
 
La población menor de origen extranjero vive en hogares donde la persona 
principal tiene un nivel de ocupación inferior al nivel de ocupación de la 
personal principal del hogar de la población menor española  

 
La ocupación entre las personas principales de hogar de nacionalidad extranjera en 
hogares con menores de 0-17 años es de 77,7%, mientras que es de 87,6% entre las 
personas principales de hogar de nacionalidad española en hogares con menores de 
0-17 años de edad. Dentro de las personas principales en situación laboral activa, 
también son más frecuentes las situaciones de búsqueda del primer empleo y de paro 
laboral con actividad laboral anterior, lo que indica una mayor precariedad derivada de 
la temporalidad en el empleo de personas extranjeras con hijos e hijas a su cargo. 
Invariablemente, los peores valores en este indicador afectan a las personas de 
nacionalidad extranjera procedentes de países con bajo poder adquisitivo, 
constatándose de nuevo la polarización social existente en las condiciones de vida de 
la población extranjera en España.  
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FIGURA 8. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR NACIONALIDAD Y ACTIVIDAD DE LA 
PERSONA PRINCIPAL DEL HOGAR. ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población 
de 2001 (INE). 
 

 
 
La población menor de origen extranjero vive mayoritariamente en régimen de 
alquiler 
 
La tendencia a la compra de la vivienda entre la población española como la estrategia 
de ahorro más generalizada empieza a ser compartida también por familias de origen 
extranjero con mayor tiempo de asentamiento, independientemente del poder 
adquisitivo de sus países de origen; en este sentido, es más frecuente la compra 
pendiente o la vivienda en propiedad entre los inmigrantes de origen norteafricano y 
menos frecuente entre los de origen europeo oriental. La mitad de las viviendas 
ocupadas por familias de origen extranjero europeo con alto poder adquisitivo con 
población menor a su cargo son de propiedad. La situación es, comparativamente, 
como sigue: entre los españoles, el régimen de  tenencia de la vivienda más frecuente 
es la vivienda en propiedad ya pagada, seguida de la compra pendiente y, finalmente, 
del alquiler (sólo el 9,6%); entre los extranjeros, en primer lugar, como se ha señalado, 
figura el alquiler, seguido de la compra pendiente y, finalmente, la vivienda en 
propiedad. Los datos disponibles sobre instalaciones y servicios21 de la vivienda no 
permiten establecer tendencias fiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Remitimos al reciente estudio elaborado por el Colectivo IOÉ (2005) Vivienda e inmigración en 
España. Madrid. 
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FIGURA 9. POBLACIÓN DE 0-17 AÑOS POR NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO 
DE LA PERSONA PRINCIPAL DEL HOGAR Y RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA. 
ESPAÑA. 2001 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir del fichero de micro datos (5%) de personas y hogares del Censo de Población de 
2001 (INE). 
 
 
 
 
Crece un 125% el número de menores inmigrantes no acompañados llegados a 
España. 
 
Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
entre el año 2001 y 2004 llegaron a España un total de 9.117 menores inmigrantes 
procedentes mayoritariamente de Marruecos, Argelia y Rumania. En el año 2001 se 
contabilizaron 4.057, lo que supone un incremento del 125%.  
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FIGURA 10. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS LLEGADOS A 
ESPAÑA. AÑOS 2001-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de los datos de la Dirección General de Inmigración. 
MTAS. 

 
 
La presencia de alumnado extranjero ha ido aumentando con regularidad en los 
últimos 10 años, pero se ha producido un importante crecimiento anual desde el 
curso 2000-2001 hasta el momento actual 
 
Actualmente, la presencia de alumnado extranjero en todos los niveles educativos no 
universitarios es generalizada. Según los Datos Avance del MEC para el curso 2004-
2005, el número de alumnos extranjeros era de 457.245, que representa un 6,45% del 
total de alumnado en España en enseñanzas no universitarias. Las Comunidades 
Autónomas con mayores efectivos son Madrid y Cataluña, seguidas de la Comunidad 
Valenciana y Andalucía y, en una tercera posición con un número importante de 
alumnos extranjeros, de Canarias y Murcia El número de alumnos extranjeros se ha 
cuadruplicado en España, pero lo más destacable es que en algunas Comunidades 
Autónomas sin tradición inmigratoria hasta fechas recientes el número de alumnos y 
alumnas extranjeros casi se ha sextuplicado en cuatro cursos académicos, como en 
Aragón o  Murcia.  
 
Estimaciones recientes apuntan a un cierto freno del ritmo de aumento experimentado 
en los últimos años, pero el crecimiento sigue siendo alto. Sin embargo, a pesar de la 
incorporación de alumnado extranjero, en el curso 2003-2004 todavía no se había 
llegado a recuperar la cifra total de alumnado de 1999-2000, ya que la población 
escolar española ha ido disminuyendo, como consecuencia del ya largo periodo de 
reducción de las tasas de natalidad en España. Esto refleja en el terreno de la 
educación un efecto paralelo al rejuvenecimiento general de la población con la 
llegada de población extranjera. 
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FIGURA 11. PORCENTAJE DE ALUMNADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA SOBRE EL 
TOTAL DE ALUMNADO. ESPAÑA. CURSOS 1999/00 - 2003/04 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
 
 
TABLA 1. ALUMNADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA. ESPAÑA Y CCAA. CURSOS 
1999/00 - 2003/04 
 

N N N N N
ANDALUCÍA 11.424 14.038 18.532 26.896 43.004
ARAGÓN 1.711 2.793 5.012 8.472 11.422
PRINCIPADO DE ASTURIAS 801 1.005 1.607 2.501 3.079
ILLES BALEARS 4.459 5.790 8.333 11.938 14.846
CANARIAS 8.458 9.892 13.170 16.973 20.342
CANTABRIA 524 668 1.032 1.800 2.492
CASTILLA Y LEÓN 3.158 3.938 5.798 9.196 11.549
CASTILLA LA MANCHA 2.246 3.483 5.693 9.734 13.130
CATALUNYA 19.821 24.902 36.301 54.009 77.017
COMUNIDAD VALENCIANA 9.461 14.334 23.099 37.905 52.793
EXTREMADURA 1.106 1.362 1.869 2.587 3.045
GALICIA 1.929 2.350 3.497 5.317 6.539
COMUNIDAD DE MADRID 28.805 38.989 55.410 79.945 95.152
REGIÓN DE MURCIA 2.890 4.331 8.120 13.687 18.437
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.011 1.838 3.496 5.420 6.737
PAÍS VASCO 2.089 3.004 4.240 6.038 7.881
LA RIOJA 492 831 1.498 2.595 3.419
CEUTA 39 55 135 136 182
MELILLA 516 478 717 568 971

Total 100.940 134.081 197.559 295.717 392.037

Comunidades Autónomas CURSO 2001/02 CURSO 2002/03CURSO 2000/01CURSO 1999/00 CURSO 2003/04

 
 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
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El alumnado extranjero está escolarizado en centros públicos en una mayor 
proporción que el alumnado de nacionalidad española 
 
Los Datos Avance del MEC para el curso 2004-2005 muestran que el 81,57% del 
alumnado extranjero está escolarizado en centros de titularidad pública, frente al 
18,43% escolarizado en centros de titularidad privada. Esta distribución contrasta con 
la del conjunto del alumnado, con una presencia del 65% en los centros públicos y del 
35% en los centros concertados. Por lo tanto, la presencia creciente de alumnado 
extranjero ha transformado la composición de la población escolar sobre todo en los 
centros públicos, aunque existen variaciones entre Comunidades Autónomas, en parte 
debido al desequilibrio en la oferta de plazas en la red pública y privada en el territorio 
y en parte como consecuencia de preferencias y tradiciones de escolarización entre la 
población extranjera de distintas áreas de origen. Sin embargo, existe una proporción 
mayor de alumnado en los centros públicos que en los centros privados en todas las 
etapas educativas e independientemente del poder adquisitivo de las áreas de origen 
del mismo. 
 
 

FIGURA 12. ALUMNADO EXTRANJERO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNADO POR 
TITULARIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO Y CCAA. CURSO 2003-2004 
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Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
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FIGURA 13. ALUMNADO EXTRANJERO POR NACIONALIDAD Y POR TITULARIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO. ESPAÑA. CURSO 2003/04 (ÁREAS CON MAYORES EFECTIVOS) 
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Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
 
 
El alumnado extranjero de distintas áreas de origen se distribuye de forma 
similar entre las distintas etapas educativas independientemente del tiempo de 
asentamiento en España 
 
En la figura 14 se observa, por ejemplo, cómo las proporciones de alumnado de 
educación infantil, educación primaria y ESO procedente de Marruecos y de Ecuador 
son similares, a pesar de las diferencias en las pautas migratorias y de asentamiento 
de la población extranjera de ambas nacionalidades. Se puede observar, así mismo, 
que independientemente del poder adquisitivo de las distintas áreas de origen, la 
mayor proporción de alumnado extranjero se concentra en la etapa de Educación 
Primaria, seguida de la de Educación Secundaria Obligatoria y, por último, de la etapa 
de Educación Infantil. A este respecto, es importante tener en cuenta que a pesar de 
que el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil resulta menos accesible 
estadísticamente y suele estar infra-representado, es el que más crece en número 
tanto por efecto de las nuevas incorporaciones de alumnado extranjero recién llegado 
como por nuevos nacimientos de población extranjera en España. En el otro extremo 
de las trayectorias formativas de la población de 0-17 años, se detecta una presencia 
mucho menor entre el alumnado extranjero que en el conjunto del alumnado ante las 
distintas alternativas de la educación post-obligatoria, que puede obedecer a una 
menor continuidad real después de la ESO.  
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FIGURA 14. ALUMNADO EXTRANJERO POR NACIONALIDAD Y POR ETAPA 
EDUCATIVA. RÁNQUING DE 10 PRIMEROS PAÍSES CON MAYORES EFECTIVOS. 
ESPAÑA. CURSO 2003/04 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). 
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EL GÉNERO 
 

El objetivo de éste capítulo es acercarnos estadísticamente a algunas cuestiones 
sobre la construcción de las identidades de género en la infancia y la adolescencia. Se 
trata de dos momentos clave en la definición de roles atribuidos así como en el 
reforzamiento de la socialización diferencial.  

Hemos considerado conveniente dedicar un capítulo específico al Género por su 
trascendencia y persistente actualidad. No por ello hemos prescindido de la 
perspectiva de género en el resto de capítulos, donde, siempre que ha sido posible, se 
han ofrecido datos por sexo.  

Aunque se apuntan cambios, las desigualdades entre niñas y niños, chicas y chicos, 
hombres y mujeres, se mantiene no tan solo en el mercado laboral, también en las 
relaciones familiares, los medios de comunicación o las mismas opciones formativas. 
Por otro lado, la mayoría de las víctimas de violencia siguen teniendo, 
desgraciadamente, rostro de mujer. 

Cabe señalar que la multiplicidad de fuentes y la falta de disponibilidad de datos 
fiables y estables por grupos de edad dificultan la inclusión de la dimensión de género 
en el estudio de la infancia.  
 
Hemos estructurado los datos bajo las siguientes dimensiones:  
 

- El Mercado Laboral 
- El Trabajo no remunerado 
- La Educación 
- La Participación Social 
- Los Medios de Comunicación y Publicidad 
- La Violencia de Género. 
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EL MERCADO LABORAL: PRECARIEDAD Y SEGREGACIÓN 

 

Crecen las diferencias en la tasa de actividad 

La Tasa de actividad entre los jóvenes de 16 a 19 años fue de 24’8 en el año 2000 y 
de 26’8 en el 2005. Pese al ligero aumento global, persisten las diferencias entre 
hombres y mujeres. Los hombres aumentaron en 5 puntos la tasa de actividad 
mientras que la de las mujeres se redujo en 2.   

 
FIGURA 1. TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE 16 A 19 AÑOS POR 
SEXOS. ESPAÑA. PRIMER TRIMESTRE 2000 Y PRIMER TRIMESTRE 2005 
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Nota: Tasa de Actividad: es el cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años. La Tasa de 
Actividad para un intervalo de edad determinado es el cociente entre el número de activos de esas edades y la 
población correspondiente al intervalo. 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del INE, Encuesta de Población Activa. Primer Trimestre del 2000 
y del 2005. 
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Compaginar trabajo y estudios, más entre las mujeres 
 
Crece el porcentaje de jóvenes de 16 a 19 años que compaginan los estudios con un 
trabajo remunerado. Entre los hombres, se pasa de un 15% a un 28% en cinco años. 
Las mujeres declaran compatibilizar estudio y trabajo en un porcentaje mayor: 21% en 
el 2000 y 38% en el 2005. 
 
 

FIGURA 2. SITUACIÓN LABORAL Y FORMATIVA DE LA POBLACIÓN ACTIVA DE 16 A 
19 AÑOS, POR SEXOS (%). ESPAÑA, PRIMER TRIMESTRE 2000 Y 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del INE, Encuesta de Población Activa. Primer Trimestre del 2000 y 
del 2005. 
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Predomina la jornada parcial entre las chicas. 
 
Las chicas trabajan a jornada parcial en mayor proporción que los chicos. Mientras 
que éstos últimos cuentan en su gran mayoría con jornadas a tiempo completo (80%), 
la mitad de las chicas de entre 16 y 19 años tiene una jornada laboral a tiempo parcial.  
 
 

FIGURA 3. POBLACIÓN DE 16 A 19 AÑOS POR TIPO DE JORNADA LABORAL Y SEXO 
(%). ESPAÑA, PRIMER TRIMESTRE DE 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del INE. Encuesta de Población Activa. Primer Trimestre 2005. 
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TRABAJO NO REMUNERADO: DESIGUALDAD EN LAS RELACIONES 
FAMILIARES. 

Se evidencia una mayor dedicación de las mujeres en el trabajo doméstico respecto a 
los hombres. Entre la población ocupada de 16 a 19 años, aproximadamente unas 38 
mil mujeres compaginan el trabajo con las labores del hogar, ante unos 9 mil hombres.  
 
Por lo que se refiere a la dedicación de la población menor de 25 años a las distintas 
actividades doméstico-familiares, existen diferencias de género significativas en cada 
una de ellas. Una proporción significativamente más alta de mujeres que de hombres 
declara dedicarse a cada una de las diferentes tareas: las tareas de mantenimiento del 
hogar, el trabajo de atención y cuidado a las personas dependientes y la gestión y 
organización. Prácticamente en todas estas actividades el tiempo de dedicación es 
superior en el caso de las mujeres. Estas diferencias ya están presentes entre la 
población más joven: de los diez a los quince años las chicas realizan hasta un 20% 
más de trabajo doméstico que los chicos.  
 
Es bien sabido la existencia de una desigualdad en el reparto de los trabajos 
(productivo y doméstico familiar) entre hombres y mujeres, pero aquí se nos revela 
que entre la población joven esta desigualdad también resulta significativa. Esta 
desigual dedicación dificulta la conciliación laboral, familiar y personal de las mujeres 
en la vida cotidiana. 
 
FIGURA 4. POBLACIÓN OCUPADA DE 16 A 19 AÑOS POR SEXO Y SITUACIONES 
DIVERSAS COMPARTIDAS CON LA OCUPACIÓN. ESPAÑA, 2000 
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Nota: Unidad: miles de personas. 
'Otras situaciones', Comprende,  mayoritariamente, la situación exclusiva de ocupado. 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta de Población Activa, primer trimestre 2000. Instituto 
Nacional de Estadística. 
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TABLA 1. PORCENTAJE DE PERSONAS MENORES DE 25 AÑOS QUE SE DEDICAN A LA 
ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL TRABAJO DOMÉSTICO. POR SEXOS Y DURACIÓN 
MEDIA DIARIA DEDICADA A LA ACTIVIDAD. ESPAÑA, 2002-2003. 
 

Mantenimiento del hogar 29,3 0:34 52,3 0:46
Gestiones del Hogar 0,3 0:32 0,7 0:38
Cuidado de niños 2,2 1:10 5,8 1:50
Ayuda a adultos miembros del hogar 0,9 1:20 1,4 1:14

duración 
media diaria Mujeres duración 

media diariaACTIVIDADES Hombres 

 
 
Nota: "duración media diaria" expresada en minutos 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de la Encuesta del Empleo del Tiempo, INE, 2002-2003 
 
 
 
 

FIGURA 5. PORCENTAJE DE TRABAJO DOMÉSTICO POR SEXO Y EDAD. ESPAÑA, 
2003.  
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Nota: Las autoras del estudio consideran "trabajo" a partir de dos horas semanales 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de Ochaíta, E. y Espinosa, Mª A., 2000, El trabajo infantil en España, 
Comité Español del UNICEF. 
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LA EDUCACIÓN: OPCIONES FORMATIVAS, SEGREGACIÓN EN RELACIÓN A 
LAS EXPECTATIVAS PROFESIONALES 
 
 
Más chicas finalizan la ESO. 
 
Se mantienen las diferencias entre los alumnos que se gradúan en Educación 
Secundaria Obligatoria. Un 7% más de chicas respecto a los chicos termina la ESO. 
 
 
 
FIGURA 6. PORCENTAJE DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
QUE PROMOCIONÓ CUARTO CURSO. AMBOS SEXOS Y MUJERES. ESPAÑA, CURSOS 
2000-2001(1) Y 2003-2004 (2). 
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(1) Resultados académicos del curso 1999-2000 
(2) Resultados académicos del curso 2002-2003 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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TABLA 2. ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA QUE 
PROMOCIONÓ CUARTO CURSO. AMBOS SEXOS Y MUJERES. ESPAÑA Y CCAA, 
CURSOS 2000-2001 Y 2003-2004 
 
 

ambos sexos mujeres ambos sexos mujeres

TOTAL 355.227 191.748 319.396 171.723
ANDALUCÍA 75.411 40.779 63.692 34.950
ARAGÓN 9.313 4.929 8.628 4.669
ASTURIAS (Principado de) 9.273 4.966 8.070 4.164
BALEARS (Illes) 6.371 3.486 6.220 3.363
CANARIAS 15.451 8.495 14.817 8.212
CANTABRIA 4.687 2.534 4.214 2.215
CASTILLA Y LEÓN 20.909 11.327 18.355 9.925
CASTILLA-LA MANCHA 14.100 7.847 14.137 7.923
CATALUÑA 50.925 27.252 46.520 24.228
COMUNIDAD VALENCIANA 36.352 19.957 31.195 17.201
EXTREMADURA 9.285 5.154 9.077 4.960
GALICIA 22.631 12.483 20.340 10.926
MADRID (Comunidad de) 45.041 24.000 42.134 22.192
MURCIA (Región de) 10.105 5.550 9.912 5.438
NAVARRA (Comunidad Foral de) 4.648 2.369 4.226 2.131
PAÍS VASCO 17.497 8.945 14.980 7.725
RIOJA (La) 2.133 1.158 1.917 986
CEUTA 557 283 469 257
MELILLA 538 234 493 258

2000-2001 (1) 2003-2004 (2)

 
 

(1) Resultados académicos del curso 1999-2000 
(2) Resultados académicos del curso 2002-2003 

 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
 
 
 
 
Los chicos, Tecnología. Las chicas, Humanidades y Arte. 
 
Las diferencias de alumnado por sexo en las opciones formativas son muy 
significativas. En el bachillerato predominan los chicos en la modalidad de Tecnología, 
y las chicas en Arte y Ciencias Sociales. La modalidad de Ciencias de la Naturaleza y 
de la Salud es la más equilibrada respecto al sexo del alumnado.  
 
En los Ciclos de Grado Medio y Superior persiste esta tendencia. Existen ciclos 
“feminizados”, como Administración, o Servicios Socioculturales a la comunidad, y 
otros “masculinizados”, como Electricidad o Actividades Marítimo-Pesqueras. 
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FIGURA 7. PORCENTAJE DE ALUMNADO MATRICULADO EN BACHILLERATO POR 
SEXOS Y MODALIDAD. ESPAÑA, CURSO 2003-2004 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 

 
 
 
 
TABLA 3. ALUMNADO MATRICULADO EN PRIMER CURSO DE BACHILLERATO POR 
AMBOS SEXOS Y MUJERES, Y MODALIDAD. ESPAÑA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
CURSO 2003-2004. 
 

TOTAL total 
mujeres Artes artes 

mujeres

Ciencias de la 
Naturaleza y 
de la Salud

Ciencias de la 
Naturaleza y de 

la Salud 
mujeres

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales

Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 
mujeres

Tecnología Tecnología 
mujeres

TOTAL 626.926 346.698 317.280 173.498 13.139 8.575 119.395 61.096 154.139 97.739 30.607 6.088
ANDALUCÍA 121.951 68.185 62.981 34.389 2.449 1.500 23.820 11.614 33.198 20.493 3.514 782
ARAGÓN 16.296 9.161 7.896 4.463 345 235 3.054 1.632 3.642 2.409 855 187
ASTURIAS (Principado de) 15.631 8.568 7.588 4.180 371 269 3.160 1.632 3.211 2.038 846 241
BALEARS (Illes) 10.942 6.153 5.781 3.188 427 280 1.680 805 3.232 2.026 442 77
CANARIAS 29.216 16.272 15.473 8.591 590 337 5.576 2.971 7.918 5.020 1.389 263
CANTABRIA 8.108 4.512 3.904 2.131 120 83 1.693 834 1.877 1.178 214 36
CASTILLA Y LEÓN 38.978 21.558 18.745 10.205 806 540 7.574 3.804 8.717 5.469 1.648 392
CASTILLA-LA MANCHA 27.263 15.521 13.758 7.746 549 347 5.339 2.745 7.195 4.506 675 148
CATALUÑA 89.974 49.237 47.529 25.726 2.552 1.738 12.331 7.802 21.569 14.258 11.077 1.928
COMUNIDAD VALENCIANA 56.107 32.331 29.210 16.712 1.307 855 11.683 5.917 14.385 9.586 1.835 354
EXTREMADURA 17.533 9.922 8.840 4.920 194 131 3.479 1.735 4.663 2.891 504 163
GALICIA 41.509 23.358 20.739 11.497 690 478 9.103 4.691 8.936 5.915 2.010 413
MADRID (Comunidad de) 89.608 47.406 43.735 23.027 1.440 970 18.201 8.550 21.829 13.005 2.265 502
MURCIA (Región de) 19.459 10.675 9.996 5.438 415 245 3.943 1.748 5.382 3.387 256 58
NAVARRA (Comunidad Foral de) 7.228 3.915 3.544 1.942 155 94 1.666 875 1.478 946 245 27
PAÍS VASCO 31.257 16.740 14.682 7.813 470 321 6.011 3.207 5.558 3.797 2.643 488
RIOJA (La) 3.523 1.923 1.743 928 119 84 711 355 729 460 184 29
CEUTA 1.072 584 518 284 41 23 184 96 288 165 5 0
MELILLA 1.271 677 618 318 99 45 187 83 332 190 0 0

PRIMER CURSO

CCAA

TOTAL total 
mujeres

 
 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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FIGURA 8. PORCENTAJE DE ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS DE GRADO MEDIO 
Y SUPERIOR POR SEXO. ALGUNOS CICLOS FORMATIVOS. CURSO 2003-2004. 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 
TABLA 4. ALUMNADO MATRICULADO EN CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR POR 
SEXO Y CICLO FORMATIVO. CURSO 2003-2004. 
 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL 229.005 125.114 103.891 234.461 117.124 117.337
ACTIVIDADES AGRARIAS 4.789 3.818 971 3.520 2.628 892
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 2.705 1.634 1.071 7.279 4.653 2.626
ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS 1.218 1.128 90 1.063 953 110
ADMINISTRACIÓN 51.423 14.823 36.600 42.175 10.980 31.195
ARTES GRÁFICAS 3.035 1.960 1.075 1.595 844 751
COMERCIO Y MARKETING 13.842 4.088 9.754 13.621 5.625 7.996
COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO 2.847 1.461 1.386 7.876 4.834 3.042
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 715 671 44 9.174 6.240 2.934
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 36.398 35.657 741 23.378 21.561 1.817
FABRICACIÓN MECÁNICA 12.432 12.179 253 6.830 6.245 585
HOSTELERÍA Y TURISMO 12.178 6.484 5.694 11.522 3.326 8.196
IMAGEN PERSONAL 16.323 486 15.837 3.939 100 3.839
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1.332 688 644 1.010 438 572
INFORMÁTICA 1.954 1.495 459 39.079 29.530 9.549
MADERA Y MUEBLE 3.108 2.920 188 507 445 62
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 9.959 9.828 131 5.341 4.748 593
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS 21.624 21.307 317 5.291 5.151 140
QUÍMICA 3.048 1.136 1.912 5.297 2.045 3.252
SANIDAD 29.038 3.164 25.874 23.977 4.641 19.336
SERVICIOS SOCIOCULT. A LA COMUNIDAD 269 47 222 21.282 1.934 19.348
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 651 83 568 597 141 456
VIDRIO Y CERÁMICA 117 57 60 108 62 46

GRADO SUPERIOR

TOTALCICLOS FORMATIVOS TOTAL

GRADO MEDIO

 
  
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: POCA PRESENCIA FEMENINA. 
 
La Evolución de la Tasa de pertenencia a asociaciones entre los jóvenes españoles 
desde el año 1988 hasta el 2000 muestra cierta constancia en la participación social, 
con algunos altos y bajos. Por sexos, la participación es más alta entre los chicos que 
entre las chicas en todos los años. Si bien la de los chicos ha ido ligeramente en 
descenso en los años 90, en el 2000 se recupera y presenta el mayor porcentaje de 
participación de los últimos años. Las chicas trazan una evolución prácticamente 
opuesta a la de los chicos: la tasa de pertenencia a asociaciones va creciendo 
progresivamente.  
 
 

FIGURA 9. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PERTENENCIA A ASOCIACIONES POR 
PARTE DE LA POBLACIÓN JOVEN (15-29 AÑOS) POR SEXO. ESPAÑA, 1988-2000 
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Nota: porcentajes sobre el total de población joven en cada sexo (15-29 años) 
Fuente: INJUVE, "Juventud en Cifras 2000/2001, Valores, Actitudes y Participación" 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD: LAS IMÁGENES SOCIALES DE LA 
MASCULINIDAD Y LA FEMINIDAD.  

La publicidad sigue perpetuando roles estereotipados de género. Entre la publicidad 
dirigida a niños y niñas estos roles son si cabe más evidentes. Datos sobre el público 
objetivo de los anuncios muestran cómo determinados productos se ofrecen de 
manera predeterminada a niños o a niñas. Si bien los vehículos de juguete o los 
juegos de acción y aventura se dirigen en su mayoría a niños, aquellos relacionados 
con el entorno doméstico y las manualidades se ofrecen a las niñas.  
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FIGURA 10. PÚBLICO OBJETIVO DE LOS ANUNCIOS POR CATEGORÍA DE PRODUCTO 
Y SEXOS. ESPAÑA, 2003 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos del Observatorio de la publicidad sexista. Informe 2003. Instituto de la 
Mujer. 

 
 
TABLA 5. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO SOBRE EL DISCURSO PROPUESTO EN LA 
PUBLICIDAD. ESPAÑA, 2003. 
 

Discurso % sobre el total de 
anuncios Niños Niñas Ambos 

Diversión 27,32 18,18 13,63 68,18
Cuidados 11,8 0 100 0
Acción / Aventura 11,18 85 0 15
Creación 11,18 13,3 20 66,6
Belleza / Estética 
/Moda 7,45 0 100 0
Mundo de princesas 6,2 0 100 0
Lucha contra el mal 4,96 100 0 0
Fuerza / Poder / Ganar 3,7 100 0 0
Musical 3,1 0 0 100
Aprendizaje 2,48 0 0 100

 
Fuente: Observatorio de la publicidad sexista. Informe 2003. Instituto de la Mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
La Infancia en Cifras. 
 
 

 183

 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 
Las víctimas siguen siendo las mujeres. 
 
Entre el año 2002 y el 2005 cinco se han incrementado el número de denuncias por 
malos tratos. Las víctimas siguen siendo en su mayoría mujeres. Cabe destacar el 
aumento de denuncias entre los 18 y los 20 años. En el año 2005 hubo 2911 
denuncias por parte de mujeres de entre 18 y 20 años, ante 771 de 16 a 17 y 256 
menores de 16 años.  
 
Si observamos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos en el 
ámbito familiar se constata que las víctimas tienen rostro de mujer, ya sean hijas, 
madres o pareja sentimental del agresor.  
 
 
 
TABLA 6. EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR 
LA PAREJA O EXPAREJA SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2002-2005. 
 
 

EDAD mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre
Menor de 16 168             48             250           64             323           68             356           88             
16-17 345             27             462           25             607           33             771           36             
18-20 1.659          155           2.037        141           2.583        190           2.911        177           

2002 2003 2004 2005

 
 
(1) Se incluyen todos aquellos casos en los que la autoría de la agresión corresponde a: Cónyuge, Excónyuge 

(incluido separado/a-divorciado/a), Compañero/a sentimental, Ex compañero/a sentimental, Novio/a o Exnovio/a. 
(2) Nota: 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: Elaboración CIIMU a partir de datos de La mujer en cifras. Instituto de la mujer. 2002-2005 (Datos facilitados 
por el Ministerio del Interior) 
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FIGURA 11. DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR LA PAREJA O 
EXPAREJA SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD. ESPAÑA, 2005 
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Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de La mujer en cifras. Instituto de la mujer. 2005 (Datos facilitados por el 
Ministerio del Interior) 

 
 
 
 
 
TABLA 7. DELITOS CONOCIDOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL 
COMETIDOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR SEGÚN RELACIÓN VÍCTIMA - AGRESOR. 
ESPAÑA, 2003 - 2005. 
 
 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

48

188

la víctima es el cónyuge o análogo del agresor

39 370

75

5

3

40

444

61

207

645

la víctima es padre/madre del agresor

la víctima es hijo/a del agresor

la víctima es otro pariente del agresor

DELITOS CONOCIDOS CONTRA LA LIBERTAD 
E INDEMNIDAD SEXUAL

2003 2005

667 22

52

213

347

519

61

210

410308

4

25

 
 
Fuente: Elaboración CIIMU a partir de datos de La mujer en cifras. Instituto de la Mujer, 2003-2005. 
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