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Este Informe 2018 forma parte de la serie de investigación sobre la Vulnerabilidad Social que Cruz Roja 
Española inicia en el año 2006, con la intención de conocer en profundidad el impacto de los distintos 
factores de riesgo de exclusión social en las personas con las que la Institución trabaja desde los pro-
gramas de intervención social. 

Además de describir el perfil general de la población atendida, se analizan los datos sociodemográ-
ficos y la vulnerabilidad asociada a factores como la situación ocupacional o las responsabilidades 
familiares en los diversos grupos de edad que componen la población adulta atendida. Las familias 
monoparentales y numerosas, las personas y familias en desempleo y situaciones que marcan el nivel 
de mayor riesgo entre la población que participa en los programas de Cruz Roja, como el sinhogaris-
mo o la carencia de ingresos, ocupan otra parte de la investigación, así como la situación que viven la 
infancia y adolescencia atendidas. 

Los perfiles de las personas analizadas presentan una gran variabilidad interterritorial, y a nivel general, 
destaca el aumento del porcentaje de mujeres, de la representación porcentual de la población espa-
ñola, de las personas en situación de desempleo y del porcentaje de personas con hijos/as a su cargo, 
así como la alta representación de familias monoparentales y numerosas

El análisis de los datos muestra de forma consistente que la situación de la población que participa 
en nuestros programas presenta una elevadísima vulnerabilidad, condicionada especialmente por el 
desempleo, situación en la que se encuentran más de 9 de cada 10 personas en edad activa. Espe-
cialmente preocupante es su alta incidencia en la población entre 30 y 44 años y en las familias nume-
rosas. Más del 90% de las personas desempleadas tienen hijos a cargo. 

La desigualdad de género, presente en nuestra sociedad, se evidencia también en el informe de forma 
muy destacada. Las mujeres componen la mayoría de la población que participa en nuestros progra-
mas en todos los grupos de edad, y están mayoritariamente al frente de los hogares monoparentales 
y de las familias numerosas. También están sobre- representadas entre la población desempleada, y 
entre quienes afrontan un paro de larga duración. 

Al igual que en los anteriores informes, en esta ocasión perseguimos ofrecer datos contrastados sobre 
la vulnerabilidad social de la población atendida, a quienes desde distintas responsabilidades públicas 
y privadas diseñan, gestionan y apoyan iniciativas dirigidas a luchar contra la pobreza y la exclusión 
social.  Se trata de un esfuerzo destinado a convertir en información evaluable la experiencia cotidiana 
de los equipos de Cruz Roja que conocen muy de cerca la fragilidad y la dureza de las condiciones de 
vida de las personas con las que trabajamos  

 Javier Senent García
 Presidente de Cruz Roja Española

Prefacio
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Cruz Roja cuenta con una única base de datos de las personas atendidas en sus programas de in-
tervención social y empleo. La Base de Datos de Cruz Roja recoge más de 200 variables para cada 
persona a fin de obtener datos estadísticos y de mejorar la calidad de la intervención. Se actualiza 
miles de veces diariamente y es la fuente principal de los Informes de Vulnerabilidad que se realizan 
desde 2006.1 

Este Informe tiene seis partes. En la primera parte se describe el perfil general de la persona atendida 
por Cruz Roja. En la segunda, se estudian los diversos grupos de edad que componen la población 
adulta atendida. En la tercera, se analiza la situación de las familias monoparentales y numerosas. 
En la cuarta, se describen las características de las personas desempleadas y de sus hogares. En la 
quinta parte se estudian otras problemáticas asociadas que generan una elevada vulnerabilidad social, 
como el sinhogarismo, la carencia de ingresos, los ingresos muy bajos, las deudas, las adicciones, la 
discapacidad y la dependencia. En la sexta parte se presenta la situación en la que viven la infancia y 
adolescencia atendidas. 

En cada una de las partes se explica el contexto sociológico, basado en la información estadística 
disponible para la población general de España, junto con el análisis pormenorizado de los perfiles de 
las personas atendidas.

Metodología

1    Inmersos en un proceso de cambio metodológico y de medida de nuevas variables, el presente estudio se ubica en un periodo de transición, 
a la espera de una serie homogeneizada y estandarizada.



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

8

Figura 1. Composición porcentual de la muestra según programas

Características de 
las muestras utilizadas

Para el análisis del PERFIL GENERAL hemos utilizado una muestra formada por 44.984 personas aten-
didas en diversos programas de la Institución, con actividad en los seis primeros meses del año 2018, 
a fin de obtener un análisis actualizado. La muestra también se ha segmentado por Comunidades y 
Ciudades Autónomas, a partir de la Memoria de Cruz Roja de 2017.

Otros colectivos

Reclusos

Mejora Sociambiental

ATENCIÓN PERSONAS PARA ADECUADA GESTIÓN

Personas en programas de atención y prevención VIH-SIDA

Infancia en dificultad social

Intervención e Inclusión Social

Mujeres en dificultad social

Personas en programas de atención y prevencion adicciones

Itinerarios Integrales de acceso al Empleo

Medidas específicas para el acceso al Empleo

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Refugiados

Personas Con Discapacidad

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Inmigrantes

Personas mayores

Personas en situación de extrema vulnerabilidad

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

1

1,6

1,7

2,1

2,5

2,7

3,2

4,3

4,4

8,9

25,2
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Tabla 1. Composición numérica y porcentual de la muestra según programa principal

Tabla 2. Composición numérica y porcentual de la muestra según CCAA

PROGRAMA

Personas en situación de extrema vulnerabilidad

Personas mayores

Personas inmigrantes

Promoción de la salud

Personas con discapacidad

Personas refugiadas

Prevención de enfermedades transmisibles

Medidas específicas para el acceso al Empleo

Itinerarios Integrales de acceso al Empleo

Personas en prog atención y prevención adicciones

Mujeres en dificultad social

Intervención e inclusión Social

Infancia en dificultad social

Personas en programas de atención y prevención VIH-SIDA

Atención de las personas para la adecuada gestión de su enfermedad

Mejora socio-ambiental

Personas reclusas y ex - reclusas

Otros colectivos 

Total

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

C. Valenciana

Canarias

Cantabria

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Melilla

Murcia

Navarra

País Vasco

Total

Nº PERSONAS

 17.939

 11.337

 4.015

 1.966

 1.936

 1.458

 1.205

 1.116

 964

 747

 702

 445

 287

 212

 195

 166

 113

 174

 44.984

Nº PERSONAS

 6.294

 828

 1.571

 1.345

 1.246

 1.297

 488

 4.046

 3.183

 13.206

 9

 555

 2.751

 358

 3.494

 165

 1.037

 798

 2.260

 44.931

%

39,9

25,2

8,9

4,4

4,3

3,2

2,7

2,5

2,1

1,7

1,6

1

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

100

%

14

1,8

3,5

3

2,8

2,9

1,1

9

7,1

29,4

0

1,2

6,1

0,8

7,8

0,4

2,3

1,8

5

100



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

10

A partir de este perfil general, se han seleccionado grupos en situación de vulnerabilidad según las 
variables de edad, origen, ingresos y situación económica, salud y discapacidad, situación ocupacio-
nal, problemas de vivienda, violencia de género y conflictos familiares. En la siguiente Tabla aparecen 
reflejados los colectivos elegidos, con el tamaño muestral de cada uno de ellos.

Por último, para estudiar el perfil general de la INFANCIA Y JUVENTUD atendidas en los programas 
de Intervención Social, se ha procedido a analizar el conjunto de niños y niñas menores de 18 años 
atendidos, que tienen realizada la Valoración de su situación por parte de Cruz Roja: un total de 27.860 
registros.

Tabla 3. Composición muestral de los diferentes colectivos seleccionados

PERFIL VULNERABLE

Jóvenes de 18 a 29 años

Personas adultas de 30 a 44 años

Personas adultas de 45 a 64 años

Mayores de 65 años a 79 años

Mayores de 80 años

Familias monoparentales

Familias numerosas 

Personas desempleadas

Personas en paro de larga duración

Personas que viven en hogares en los que todos los miembros activos están en paro

Personas sin hogar

Personas sin ingresos

Personas con ingresos precarios inferiores a 426 euros

Personas con ingresos precarios inferiores a 600 euros

Personas con deudas

Personas con carencia material severa

Personas inmigrantes

Personas refugiadas

Personas extranjeras que sufren discriminación

Personas extranjeras en situación irregular

Personas dependientes

Personas con discapacidad

Personas con adicciones

Personas que viven en situación de violencia familiar

TAMAñO 

MUESTRAL

 

 4.681

 12.993

 10.802

 7.045

 8.752

 3.531

 4.120

 13.733

 6.770

 6.138

 1.451

 6.168

 9.042

 15.476

 6.993

 4.272

 15.115

 1.325

 1.661

 1.741

 1.043

 1.936

 747

 730

% SOBRE 

MUESTRA 

GENERAL

9,36

25,99

21,61

14,09

17,51

7,06

8,24

27,47

13,54

12,28

2,90

12,34

18,09

30,96

13,99

8,55

30,24

2,65

3,32

3,48

2,09

3,87

1,49

1,46
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I. Perfil general de 
 la persona vulnerable
Este nuevo Informe de Vulnerabilidad Social 2018 tiene como objetivo analizar los perfiles generales de 
los principales grupos de personas atendidas. Cuando resulta posible, se ofrece un marco contextual 
con datos estadísticos correspondientes a la población general, para comprender las tendencias y los 
problemas que les afectan.

Tendencias de la vulnerabilidad social

La población atendida por Cruz Roja está compuesta mayoritariamente por mujeres en 
todos los grupos de edad y, particularmente, en las edades más maduras. También son 
mujeres las que están al frente de los hogares monoparentales (91,2%) y de las familias 
numerosas (73,2%). Estos datos son consistentes con el proceso de desigualdad de gé-
nero que se está produciendo en la población general.

Un ámbito de desigualdad destacado se refiere al mercado de trabajo, es decir la vía por la que la ma-
yoría de las familias consiguen sus ingresos. Con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
de 2017 se aprecia claramente la desigualdad de género en la participación en el mercado laboral 
(tasas de actividad y desempleo) y en las condiciones de dicha inserción laboral. Los baches se obser-
van claramente durante la edad reproductiva, con menores tasas de actividad (es decir la búsqueda 
de empleo y el empleo en sí).2 Esta diferencia es, de media, 11,40 puntos porcentuales en 2017. El 
aumento constante del desempleo durante la crisis económica también se ha manifestado como una 
preferencia por la contratación masculina para evitar la conciliación con el trabajo reproductivo, hecho 
que se ha profundizado durante la recuperación del ciclo económico. La tasa de empleo de 2017 fue 
del 48,7%, con 54,6% en el caso de los hombres y 43,1% en el de las mujeres.3   

Tabla 4. Porcentaje de mujeres atendidas por Cruz Roja, según grupo de edad

EDAD

18-29 

30-44 

45-64 

65-79 

80 y más

%

57,5

68,5

55,4

71,2

74,9

2    Sin embargo, no es correcto decir que las mujeres trabajen menos, es que trabajan en actividades no remuneradas. Por esa razón, en este 
documento cuestionamos el concepto mismo de “actividad”, que no reconoce el trabajo reproductivo.
3    INE, EPA, Media de los cuatro trimestres del año, tasa de actividad y de empleo.
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Otra forma de ver la desigualdad en el acceso al empleo es a través de la tasa de paro, que refleja 
a las personas que están activamente buscando un empleo (es decir, que excluye a las “inactivas”). 
Estar en edad reproductiva es una traba para conseguir un empleo y se debe llegar hasta al grupo de 
los 60 años para estar en una situación de paro similar a la masculina. La diferencia de la tasa de paro 
femenina, con respecto a la masculina alcanza a su pico máximo entre los 40 y 44 años; este sería pro-
bablemente el período en el que muchas mujeres intentan retornar a la actividad laboral, después de 
haber tenido a sus hijos hasta la edad escolar (España tiene una edad media muy tardía al nacimiento 
del primer hijo).4 

En el caso de la población atendida por Cruz Roja, hay una mayoría de mujeres entre las 
personas desempleadas (67,3%) y entre las que están paradas de larga duración (67%). 
Siete de cada 10 personas que viven en hogares en paro son mujeres (70,1%).

La situación de las mujeres en el mercado de trabajo se agrava si se añade el componente de 
extranjería. Los datos del último cuatrimestre de 2017 demuestran que las mujeres extracomunitarias 
tienen 11,08 puntos porcentuales más de tasa de paro que las mujeres españolas. Si comparamos 
estos mismos parámetros entre los hombres extracomunitarios y los españoles, la diferencia se reduce 
a 9,50 puntos porcentuales. En ambos casos, las diferencias con personas comunitarias son mucho 
menores.5 

Las mujeres extranjeras en paro representan el 38,5% de todas las personas sin empleo 
que atiende Cruz Roja. La mayoría de ellas son extracomunitarias. Comparando con el 
total de personas extranjeras desempleadas, las mujeres alcanzan al 65,9%. 

Las mujeres trabajan más a tiempo parcial y/o tienen empleos temporales, particularmente las 
que tienen hijos/as. A nivel de la UE y de España, la probabilidad de trabajar a tiempo completo cae 
marcadamente entre las mujeres con hijos/as, en comparación con las mujeres sin hijos/as. Esta bre-
cha cada vez mayor entre los sexos con respecto al trabajo a tiempo completo cuando se tiene hijos 
está presente en todos los países, incluido España. Los hombres tienen una tasa de empleo a tiem-
po parcial del 7%, mientras que las mujeres tienen una tasa del 23,9%, es decir 4 veces más. Las 
diferencias son más notables entre las ocupaciones con menor cualificación, el trabajo de servicios de 
restauración, y protección y el cualificado en el sector agrícola, ganadero, pesquero.6 

En España, la brecha salarial está integrada por más elementos que la simple diferencia retributiva 
entre compañeros de trabajo de distinto sexo; uno de ellos son los complementos salariales, que se 
aplican de forma discrecional.7 Si sólo se tratase de esa diferencia, se podría catalogar como una 
discriminación salarial directa perseguida por ley, pero la realidad es más compleja y esa brecha está 
formada por un conjunto de factores que hacen que al final de año, el conjunto de las trabajadoras del 
país esté cobrando un 14,9% menos por hora bruta (según Eurostat) que los trabajadores. 

4    Fuente: INE, EPA, Media de los cuatro trimestres del año 2017, parados.
5    INE; EPA, último cuatrimestre 2017, Las personas con doble nacionalidad (española y otra) se incluyen con las de nacionalidad española.
6    INE, EPA, Resultados nacionales, 2017. Ocupados por tipo de jornada, sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes respecto del total 
de cada ocupación en 2017.
7    Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los servicios de limpieza industrial, un sector donde las trabajadoras son mayoría. En muchos casos, 
ellas no perciben el plus de toxicidad por contacto con productos químicos que sí cobra, por ejemplo, el personal de limpieza recogida de 
basuras o limpieza de alcantarillado, sectores masculinizados. “¿Cómo es la brecha salarial en España y qué se puede hacer para que desa-
parezca?”, en RTVE, http://www.rtve.es/noticias/20180130/como-brecha-salarial-espana-se-puede-hacer-para-desaparezca/1670283.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20180130/como-brecha-salarial-espana-se-puede-hacer-para-desaparezca/1670283.shtml
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Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, los hombres con contrato de duración indefinida 
tuvieron un salario medio anual un 19,5% superior al salario medio anual, mientras que los contratos 
de duración determinada de los hombres fueron un 24,1% inferior a la media. En las mujeres, el salario 
siempre fue inferior a la media nacional en el año 2016, destacando el caso de las mujeres que tuvieron 
un contrato de duración determinada, para quienes la diferencia respecto al salario medio anual fue del 
33,2%. En el caso de contratos indefinidos, el salario fue un 8,9% menor al salario medio anual.8 

La crisis económica y las políticas de austeridad han afectado más a las mujeres. Durante la 
crisis económica se ha producido una disminución del gasto social que solamente ahora se ha estabi-
lizado, sin que se hayan recuperado aún los niveles de 2008. Las familias y, dentro de ellas, las mujeres 
han compensado con su trabajo reproductivo los recortes en gastos sociales, particularmente en el 
área del cuidado. 

Hay más mujeres que hombres afectados por la pobreza y la exclusión social. Los datos de la Encuesta 
de Condiciones de Vida de 2017 (publicada en 2018) muestran una masculinización de la recuperación 
económica y una feminización de la pobreza, en todos los indicadores que se utilizan para medirla: 

n Riesgo de pobreza: entre 2016 y 2017 los hombres redujeron esa tasa, pasando del 22,6% al 
21%, es decir 1,5 puntos porcentuales. En cambio, las mujeres aumentaron la tasa de 22,1% a 
22,2%, una tendencia inversa. Esta diferencia a favor de los hombres es generalizada en todos 
los casos, a excepción de las personas de 65 y más años. En el caso de los hogares monopa-
rentales, el 40,6% de ellos (el 42% en 2016) están en riesgo de pobreza.

n La tasa de privación material severa: muestra una mejora con respecto al año anterior, pa-
sando de 5,8% a 5,1% en ambos sexos. Aunque esta mejora se ha producido de forma más 
pronunciada en las mujeres (con un descenso de 6,2% a 5,3%) que en los hombres (que han 
reducido del 5,3% al 4,9%), las mujeres tienen porcentajes más altos en promedio y en casi 
todos los grupos de edad (exceptuando el de 45 a 64 años en el que el porcentaje es de los 
hombres es más alto, y el de 19 a 26, donde es igual). El 12% de las familias monoparentales 
se encuentran en privación material severa, un porcentaje que se ha reducido solamente en dos 
décimas con respecto al año anterior. 

n La tasa de baja intensidad de trabajo en el hogar:9 el 12,8% vive en este tipo de hogares. El 
porcentaje de hombres que viven en hogares con baja intensidad en el trabajo es del 12,94% y 
el de mujeres, el 13,2%.

n Tasa de riesgo de pobreza y exclusión (tasa AROPE): esta tasa incorpora a todas aquellas 
personas que están en riesgo de pobreza, y/o en carencia material severa y/o que viven en ho-
gares con baja intensidad del trabajo. La tasa de AROPE masculina queda en el 26%, mientras 
que la femenina es del 27,1%.

8      Mujeres y hombres en España / Salarios, ingresos, cohesión social (actualizado 28 junio 2018) / 2.3 Salario anual por actividad económica, 
grupos de ocupación y tipo de contrato. Deciles de salarios del empleo principal y nivel de formación alcanzado. Deciles de salarios y natu-
raleza del empleador (sector público, sector privado) http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925949463&p=%-
5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
9      El BITH agrupa a aquellas personas menores de 60 años que viven en hogares con baja intensidad de empleo, es decir, en los cuales sus 
miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % de su potencial de trabajo total durante el año de referencia.

http://www.ine.es/ss/Satellite%3FL%3Des_ES%26c%3DINESeccion_C%26cid%3D1259925949463%26p%3D%255C%26pagename%3DProductosYServicios%252FPYSLayout%26param1%3DPYSDetalle%26param3%3D1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite%3FL%3Des_ES%26c%3DINESeccion_C%26cid%3D1259925949463%26p%3D%255C%26pagename%3DProductosYServicios%252FPYSLayout%26param1%3DPYSDetalle%26param3%3D1259924822888
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Aunque en este Informe no analizamos los datos de AROPE para la población atendida 
por Cruz Roja, vemos cómo las mujeres son mayoría en todas las situaciones de mayor 
vulnerabilidad social, a excepción de las personas sin hogar, las que tienen adicciones y 
las que carecen de documentación de residencia (entre las personas extranjeras, donde 
son mayoría los hombres).

Tabla 5. Porcentaje de mujeres atendidas por Cruz Roja, en diversas situaciones de vulnerabilidad social 10

Sexo

Edad 65 a 79 años

Edad 80 y más años

Extranjeros/as

Con familias numerosas

Con familias monoparentales

Desempleados/as

Parados/as de larga duración

Con familia con todos en paro

Sin hogar

Sin ingresos

Personas con ingresos menores a 426 euros

Personas con ingresos menores a 600 euros

Personas con deudas

Extranjeros/as que sufren discriminación

Extranjeros/as en situación irregular

En situación de dependencia

Con discapacidad

Con adicciones

Con violencia familiar (mayoría de mujeres)

MUJERES

65,5%

71,2%

74,9%

61,4%

73,2%

91,2%

67,3%

67,0%

70,1%

33,7%

55,7%

64,2%

67,5%

72,9%

51,7%

46,3%

71,0%

58,0%

17,5%

91,4%

HOMBRES

34,5%

28,8%

25,1%

38,6%

26,8%

8,8%

32,7%

33,0%

29,9%

66,3%

44,3%

35,8%

32,5%

27,1%

48,3%

53,7%

29,0%

42,0%

82,5%

8,6%

10    En esta Tabla sobre la vulnerabilidad social hemos incorporado los dos grupos de edad de las personas mayores porque en estas edades 
aumentan los factores de riesgo, sobre todo debido a los bajos ingresos y a los problemas de salud.
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Tabla 6. Perfil general de la persona en situación vulnerable (comparación 2016, 2017 y 2018) y detalle

Mujer

Edad media (años)

Hijos/hijas

Origen españa

Estudios primarios o secundarios

Desempleada

Sexo

Edad

Estado civil

Hijos e hijas

Origen

Estudios

Situación ocupacional

2016

61%

57,1

88,7%

68,5%

39,6%

71,9%

Las mujeres siguen siendo mayoría, situándose en el 65,5% del total. 

El 64,3% de la población atendida está en edad activa (18-65 años). La media de 
edad se sitúa en los 55,01 años.

El 49,2% de las personas están casadas o viven en pareja, un 25,5% están solte-
ras, un 14,5% separadas o divorciadas y un 10,8% viudas. Estos porcentajes son 
similares a los de años anteriores.

El porcentaje de personas atendidas que tienen hijos/as a su cargo continúa en 
valores muy altos. En el año 2018 es del 89,2%.
El porcentaje de personas atendidas que tiene familia numerosa es del 27,7%. 

El porcentaje de población española es de 65,9%. 
En el caso de personas extranjeras, las áreas de origen más frecuentes registradas 
son Magreb (35,7%) y América Latina (31,7%). En tercer lugar, se sitúan África 
Subsahariana (15,6%) y, a continuación, Europa del Este (11,6%).
Así mismo, Marruecos es el país de procedencia que mayor frecuencia registra 
(32,6%), seguido de lejos por Colombia (6%), Venezuela (5,7%), Rumania (5,2%), 
Nigeria (4,6%), Ecuador (3,5%) y Honduras (3%).

El nivel de estudios de las personas atendidas se concentra mayoritariamente en 
los estudios primarios (38,1%) y estudios secundarios (39%).
No se aprecian diferencias significativas en esta variable en función del sexo.

Un 72,7% de las personas atendidas se encuentra en situación de desempleo. El 
67,3% de todas las personas desempleadas son mujeres y el 32,7% hombres.

2017

64,6%

47,6

93,1%

67,5%

80,4%

85,8%

2018

65,5%

55,01

89,2%

65,9%

77,1%

72,7%

11    Las muestras de los informes anteriores fueron 58.279 en 2017, 59.287 en 2016 y 49.430 en 2015.

La población atendida

Para analizar el perfil general se ha empleado la información procedente del Perfil General, con una 
muestra de 44.984 registros de personas adultas.11 

La mayoría de las personas vulnerables atendidas son mujeres (65,5%), en edad activa 
(64,3%), con hijos/as (89,2%), españolas (65,9%), con estudios primarios o secundarios 
(77,1%) y en situación de desempleo (72,7%).
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Sexo

El porcentaje de mujeres atendidas es más elevado que el de varones. Dos de cada tres personas 
atendidas en el periodo analizado son mujeres, una tendencia registrada claramente en los últimos 
tres años.

Tabla 7. Distribución por sexo de las personas en situación vulnerable atendidas

SExO

Hombres

Mujeres

Total

2016

39%

61%

100%

2017

35,4%

64,6%

100%

2018

34,5%

65,5%

100%

Al analizar la frecuencia de mujeres dentro del colectivo analizado se aprecian diferencias importantes 
por territorios. Con la salvedad de Ceuta, (donde el tamaño muestral es muy bajo para poder obtener 
conclusiones), el porcentaje más bajo de mujeres atendidas se presenta en Extremadura, C. Valencia-
na y Cataluña (55,1%, 57,1% y 59,4% respectivamente) mientras que en Asturias y Galicia se aprecia 
la situación opuesta, con un 77,7% y un 75% respectivamente.
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Mapa 1. Distribución de las mujeres atendidas por Comunidades y Ciudades autónomas, en porcentajes 
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Figura 2. Distribución de la participación de mujeres y hombres atendidos 
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Edad

La media de edad de la población atendida se sitúa en 55 años. El grupo más numeroso es el de las 
personas de 30 a 44 años (29,3%), seguido por el de 45 a 64 años (24,4%). A continuación, el de 80 
años o más (19,8%), el de 65 a 79 años (15,9%) y, por último, de 18 a 29 años (10,6%). 12

12    La población infantil y juvenil se analiza separadamente en este Informe.

Tabla 8. Edad de las personas las personas atendidas 

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

n

4.681

12.993

10.802

7.045

8.755

%

10,6

29,3

24,4

15,9

19,8
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Mapa 2. Media de edad de la población atendida por Comunidades y Ciudades Autónomas

La media de edad por territorios varía. Las medias más bajas se dan en Ceuta13, La Rioja y Comunidad 
Valenciana, con 30,6, 43,9 y 46,5 años respectivamente. Las medias más altas se registran en Balea-
res, Asturias, Aragón y Castilla – La Mancha (68,7, 65, 63,3 y 63,3 años respectivamente).

13    Se debe ser cauto con este valor dado el pequeño tamaño muestral de la CA de Ceuta.
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Figura 3. Pirámide de población de las personas atendidas

Tabla 9. Estado civil de las personas las personas atendidas. Porcentaje sobre el total 

Cuando se cruzan las variables de edad y sexo, se observa que hay más mujeres en torno a las edades 
de 38 y de 80 años, lo cual sugiere la existencia de dos perfiles de edades diferenciados. En el caso 
de los hombres se aprecia un fenómeno parecido, si bien mucho menos acusado; en este caso se 
concentran en torno a los 45 y a los 85 años. 

Estado civil

El 49,2% de las personas atendidas están casadas o viven en pareja. El segundo grupo más numeroso 
está compuesto por las personas solteras (25,5%); el tercero, por las divorciadas/separadas (14,5%) y, 
el cuarto, por las viudas (10,8%). Al analizar la variable estado civil por sexo, se aprecian las siguientes 
diferencias: hay más hombres casados o que viven en pareja (54,3%) y solteros (32,5%), en tanto que 
hay más mujeres divorciadas/separadas (17,5%) y viudas (14,3%). 

EDADES

Casado/a - en pareja

Divorciado/a – Separado/a

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

54,3

9,0

32,5

4,2

100

8.788

MUJERES

46,4 

17,5 

21,8 

14,3 

100

16.536

TODOS

49,2 

14,5 

25,5 

10,8 

100

25.324
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Tabla 10. Número de hijos/as a cargo de las personas atendidas 

Hijos e hijas a cargo

El 89,2% de las personas atendidas por CRE declara tener hijos o hijas a su cargo, con un número 
medio de 1,92 hijos/as. Un 30,6% de las personas atendidas tiene a su cargo un hijo/a, el 30,8 % tiene 
dos y un 27,7% son familias numerosas, es decir tienen tres o más hijos. 

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

7

8 o más

Total

Media

n

1.612

4.552

4.577

2.559

1.029

332

138

39

23

14.861

%

10,8

30,6

30,8

17,2

6,9

2,2

0,9

0,3

0,2

100

1,92
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Mapa 3. Número medio de hijos/as a cargo de las personas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas
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La distribución territorial del número medio de hijos/as muestra que los valores medios más altos se 
encuentran en Melilla (2,3 hijos/as), Aragón (2,2 hijos), Castilla y León (2,1 hijos/as) y la Región de 
Murcia, (2,1 hijos/as). Los valores más bajos se sitúan en La Rioja (1,3 hijos/as), Canarias y País Vasco 
(1,6 hijos respectivamente).
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Mapa 4. Porcentajes de personas con familia numerosa (3 o más hijos e hijas) atendidas, 
 por Comunidades y Ciudades Autónomas

La distribución territorial de familias numerosas (3 o más hijos e hijas) muestra diferencias significati-
vas, con las frecuencias más altas en Melilla y Cantabria (39,7% y 33,2% respectivamente) y las más 
bajas en La Rioja y Canarias (14,8% y 17,5% respectivamente).
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Mapa 5. Área geográfica de origen de las personas extranjeras, porcentajes sobre el total de personas extranjeras atendidas 

Origen

El 34,10% de las personas atendidas por Cruz Roja son de origen extranjero.

Por área geográfica
Las áreas geográficas de origen más representadas entre la población extranjera atendida son el Ma-
greb (35,7%), América Latina (31,7%) y África Subsahariana (15,6%).
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En el caso de las mujeres, el área de mayor procedencia es América Latina (36,5%) mientras que, en 
el caso de los varones, la mayoría proceden del Magreb (36,8%). En cuanto al África Subsahariana, los 
porcentajes de hombres y mujeres son 19% y 13,4% respectivamente.

Por país frecuente
El país de origen más destacado es Marruecos (32,6%), seguido de Colombia (6,0%), Venezuela (5,7%) 
y Rumanía (5,2%). En el caso de las mujeres esta situación varía levemente, siendo Rumanía el país de 
procedencia que ocupa el tercer lugar (5,7%). 

Tabla 11. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras atendidas 

Tabla 12. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras atendidas 

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

ÁFRICA SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA

ASIA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

Total

n

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

COLOMBIA

VENEZUELA

RUMANÍA

NIGERIA

ECUADOR

HONDURAS

BOLIVIA

SENEGAL

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

Total

n

TODOS

15,6

31,7

1,2

11,7

2,1

35,7

2,0

100

15.276

TODOS

32,6

6,0

5,7

5,2

4,6

3,5

3,0

2,6

2,3

2,2

32,3

100

15.338

HOMBRES

19,0

24,1

2,1

11,4

3,1

36,8

3,5

100

9.369

HOMBRES

32,5

5,4

5,7

4,4

2,4

1,9

2,3

1,1

3,5

2,5

38,3

100

5.923

MUJERES

13,4

36,5

0,7

11,8

1,6

35,0

1,0

100

5.907

MUJERES

32,7

6,4

5,6

5,7

6,0

4,6

3,5

3,6

1,6

2,0

28,3

100

9.415
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Nacionalidad española
Los porcentajes más elevados de población española atendida se registran en Asturias (82%), Castilla 
– La Mancha (78,2%), Islas Baleares (78%) y Galicia (75,4%). Los porcentajes más bajos se registran 
en Comunidad Valenciana (32%), País Vasco (40,4%) y Navarra (43,4%).

Mapa 6. Porcentaje de personas españolas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Nivel de estudios
El 77,1% de la población atendida tiene estudios primarios o secundarios, un 12,6% no posee estu-
dios y un 10,3% cuenta con estudios universitarios. Los porcentajes desagregados por sexo obtienen 
valores similares.

Situación ocupacional
Analizando la situación ocupacional, destaca un 72,7% de las personas atendidas que se encuentra 
en desempleo. El 67,3% de todas las personas desempleadas son mujeres y el 32,7% hombres. Con-
siderando el total de hombres atendidos por Cruz Roja, un 75,9% está en desempleo. Si tomamos en 
cuenta el total de mujeres atendidas, el porcentaje de las que están paradas es del 71,3%.

Tabla 13. Nivel de estudios, por sexo

Tabla 14. Situación ocupacional, por sexo, porcentajes de personas atendidas 

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

ni

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Ama de casa

Desempleado/a

(del total de personas desempleadas, 67,3% son mujeres 

y 32,7% hombres)

Estudiante

Jubilado/a o pensionista

Trabajador/a en activo

n

TODOS

12,6

38,1

39,0

10,3

10.052

TODOS

3,8

72,7

1,1

17,1

5,2

18.882

HOMBRES

11,7

37,5

39,3

11,5

3.489

HOMBRES
(% sobre el total 

de hombres)

0,3

75,9

1,5

16,9

5,4

5.909

MUJERES

13,0

38,4

38,9

9,7

6.563

MUJERES
(% sobre el total 

de mujeres)

5,5

71,3

0,9

17,3

5,1

12.973

Al profundizar en el estudio del nivel de desempleo se aprecian diferencias significativas a nivel territo-
rial. Con la excepción de Ceuta, donde el tamaño muestral no permite obtener conclusiones, destacan 
los territorios de la C. Valenciana (87,9%), Cantabria (87,7%) y Melilla (86,7%) con los porcentajes más 
altos de población desempleada atendida.

Por su parte, Islas Baleares (42,6%), Aragón (55,2%) y Castilla – La Mancha (62%) registran los por-
centajes más -bajos, si bien siguen siendo elevados.
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Tabla 15. Tasa de paro de la población en edad activa (18 a 65 años) atendida (en porcentajes sobre el total)

EDADES

Hombres

Mujeres

Total

18-29

96,4

96,4

96,4

30-44

91,7

93,6

93,1

45-65

94,6

93,1

93,7

Mapa 7. Porcentajes de personas desempleadas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas 

La tasa de paro de la población activa (hasta los 65 años y sin contar a las personas 
que se consideran amas de casa y estudiantes) es muy elevada, del 93,3%, tanto para 
hombres como para mujeres atendidas. El tramo de edad donde la incidencia del des-
empleo es algo menor es el de 30 a 44 años, si bien sigue siendo muy alta.

 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

Ceuta

72,5 79,0 87,7 84,5

76,9

55,2

71,0

42,6

87,9

Melilla 86,7

La Rioja 79,1

Castilla y León 79,7

Madrid 71,7

Castilla-La Mancha 62,0

Extremadura 72,8

Andalucía 72,6

Canarias 75,6

100,0

75,3

42,6

100,0



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

30

II. Análisis de las personas  
 adultas por grupos 
 de edad
En este epígrafe se analizarán las características sociodemográficas más relevantes de las personas 
adultas atendidas por CRE según los siguientes grupos o intervalos de edad:

• De 18 a 29 años
• De 30 a 44 años
• De 45 a 64 años
• De 65 a 79 años
• 80 y más años

Se trata de rangos o intervalos de edad que se corresponden con momentos vitales claramente dife-
rentes y en los que un mismo factor de entre los analizados, puede actuar de forma diferente, provo-
cando también diferentes grados de vulnerabilidad. En cada uno de los grupos de edad analizamos 
los aspectos de vulnerabilidad social más destacados a nivel estadístico en la población general y, a 
continuación, presentamos las características de las personas atendidas por Cruz Roja.

Personas entre 18 y 29 años

Aspectos de vulnerabilidad de las 
personas de 18 a 29 años

Como consecuencia del proceso de envejecimiento de nuestro país, sólo un tercio de la población 
(alrededor de 14 millones de habitantes) tiene menos de 30 años. 

Uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la juventud es el acceso al mercado de trabajo 
y, en el caso de tener un empleo, a un puesto de trabajo con condiciones dignas, que le permita desa-
rrollar su vida como persona adulta. Durante la década pasada, la tasa de desempleo de las personas 
jóvenes ha subido y solamente en los dos últimos años se ha podido revertir esta dinámica con una 
cierta recuperación del empleo. 

Entre las personas jóvenes de hasta 25 años apenas se observan diferencias por razón de género en 
las principales variables del mercado de trabajo, mucho más atenuadas que para el conjunto de la 
población. Esto apunta a un fuerte impacto de las decisiones de maternidad sobre el empleo y/o las 
conductas discriminatorias de las empresas, que se producen de manera más destacada cuando las 
mujeres entran en la treintena. 
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La participación de la mujer joven en el mercado de trabajo se asemeja a la del hombre joven: la di-
ferencia en la tasa de actividad se ha reducido a menos de cinco puntos frente a casi diez puntos en 
2007, con una tasa de actividad del 33,6% frente al 37,4% los hombres, en el primer trimestre de 2018. 
Debe tenerse en cuenta que las mujeres tienden a estudiar durante más tiempo que los hombres, lo 
que condiciona su tasa de actividad. Su tasa de empleo es menos de dos puntos (1,8) inferior a la 
del hombre joven, (el 21,4% en las mujeres jóvenes y en el 23,2% entre los hombres jóvenes), lo que 
contrasta con los más de 12 puntos de diferencia para los adultos.14 

La tasa de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan (NEET en sus siglas en inglés), se sitúa en el 
14,6% en 2016. Este porcentaje es más alto que la media europea, que es de 12,4%.15 

Se está reduciendo la tasa del abandono educativo, pero como se parte de valores muy altos (con 
respecto a la media europea, la tasa española es 9 puntos porcentuales más alta), dicha disminución 
todavía es muy lenta. Las razones de esta situación son diversas. La formación profesional es un área 
que necesita un enfoque más eficaz e inclusivo y no hay plazas suficientes para la demanda existente. 
Los precios de las matrículas de los estudios universitarios y la falta de suficientes becas son factores 
que desalientan la continuación de los estudios. También influye negativamente en la continuidad de la 
formación la falta de salida profesional o laboral de muchas de las carreras universitarias, que se ve refle-
jada en una alta tasa de paro o en trabajo precario de jóvenes con estudios de este nivel y de postgrado.

El dato más destacado de este grupo de edad es la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, del 34,8%, 
que es la más alta de todos los grupos de edad. Por otra parte, el 26,5% está en riesgo de pobreza, el 
6,7% experimenta carencia material severa y un 15,1% vive en hogares con baja intensidad de empleo.16 

El 6,7% de la población de 16 a 29 años se encuentra en privación material severa, la más alta de to-
dos los grupos de edad. Más de la mitad (58,5%) de las personas de 16 a 29 años llega a fin de mes 
con algún grado de dificultad. Esta situación afecta algo más a los hombres (59,1%), que a las mujeres 
(57,9%). Si consideramos específicamente a la población extranjera extracomunitaria, el porcentaje de 
quienes llegan con mucha dificultad es mucho más elevado: 73,1%.17 

Esta situación de altos niveles de paro y pobreza ha tenido repercusiones multidimensionales. La si-
tuación económica de las personas jóvenes que viven con sus padres ha cambiado a lo largo de los 
últimos diez años. En 2005, el 44% de los jóvenes que vivían con sus padres estudiaba, frente a casi 
el 60% en 2015. En 2005, el 40% de ellos trabajaba, más del doble que diez años más tarde (17%). 

Los hombres jóvenes (30,1 años) abandonan el hogar casi 2 años más tarde que las mujeres (28 años); 
en la UE estas edades son 27,2 y 25,1 respectivamente.18 La prolongación de la juventud en la familia 
de origen es causada por la falta de expectativas y tiene consecuencias múltiples para toda la sociedad.

14    Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2018), Informe Jóvenes y mercado de trabajo junio 2018. Nº 17, página 7. http://www.
mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/2018/junio_2018.pdf
15    La denominación de NI-NI o NEETS suscita controversia dentro de la investigación social. Por ejemplo, en este grupo también están inclui-
das las madres jóvenes que están cuidando de sus hijos/as, lo cual implica no reconocer el trabajo reproductivo que realizan. No se diferencian 
las personas jóvenes que están cuidando a familiares enfermos, las que están realizando un voluntariado, o las personas con imposibilidad 
física o mental de trabajar. Por lo tanto, utilizamos el concepto con esas salvedades.
16    Pobreza monetaria: La persona vive en un hogar que dispone de menos del 60% de la renta mediana disponible equivalente después de 
transferencias sociales (“umbral de la pobreza”).
Privación/carencia material severa: El hogar de la persona carece al menos de cuatro de nueve posibilidades de consumo (alquiler, recibo de 
luz, vacaciones anuales, comer carne o pescado, etc) . 
Baja intensidad de empleo: Personas que viven en hogares cuyos miembros en edad de trabajar (18-59) lo hicieron por debajo del 20% de su 
potencial total de trabajo. Fuentes: INE, (ECV, EPA) y Eurostat
17    Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2017, Carencia Material.
18    Observatorio Social La Caixa, Paro juvenil y pobreza ¿Un problema estructural?, 2017.

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/2018/junio_2018.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/2018/junio_2018.pdf
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Con respecto a la vivienda, el 48,9% de las personas de 16 a 29 años que tiene un hogar propio vive 
alquilando a precios de mercado. Se observa un 21,4% que dispone de una vivienda cedida y de un 
26,5% que la tiene en propiedad. El alquiler “social”, que sería el inferior al precio del mercado, sólo 
llega al 3,3% de las personas jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen menos viviendas en propiedad y el 
porcentaje de las que alquilan a precios de mercado es más alto que el de los hombres jóvenes. La 
proporción de viviendas cedidas también es más baja que la de los hombres.19 

A pesar de las circunstancias laborales, la pobreza, las carencias y las dificultades derivadas, como 
las dificultades para acceder a una vivienda o emanciparse del hogar paterno, las personas jóvenes no 
perciben su situación de salud de una manera negativa, ya que los porcentajes de quienes la valoran 
como “mala” o “muy mala” no superan el 2,39% (correspondiente a las mujeres de 25 a 34 años).20 

La población de 18 a 29 años 
atendida por Cruz Roja

Para analizar las personas que han sido atendidas por CRE con edades comprendidas entre los 18 y 
29 años se ha empleado una muestra de 4.681 registros de personas en este rango de edad, proce-
dentes de la muestra general. 

El perfil general de la persona de 18 a 29 años es el de una mujer (57,5%), con una edad 
media de 24,7 años y de origen extranjero (59,0%). Tiene estudios primarios o secun-
darios (80,5%) y está desempleada (91%). Con respecto al ámbito familiar, está soltera 
(56,9%) y tiene al menos un hijo/a su cargo (79,7%). 

Tabla 16. Perfil general de la persona de 18 a 29 años atendida 

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

SOLTERA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

%

57,5

24,7

56,9

79,7

59,0

80,5

91,0

19    Fuente: INE, Encuesta de condiciones de vida 2017, publicada en 2018, Módulo Vivienda.
20    Fuente: INE, Encuesta Nacional de Salud 2017. Valoración del estado de salud. 



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

33

Se aprecian diferencias significativas a nivel territorial, con los mayores porcentajes en Melilla (100%), 
Islas Baleares (80%) y Asturias y Aragón (77,8%). Los porcentajes más bajos de mujeres jóvenes 
atendidas se registran en Ceuta, donde todas las personas atendidas son hombres, la Comunidad 
Valenciana (37,6%), Andalucía (48,3%) y el País Vasco (52,6%). 

Sexo

El mayor porcentaje de personas entre los 18 y 29 años atendidas por CRE son mujeres, con un 57,5%. 

Tabla 17. Distribución por sexo de las personas de 18 a 29 años atendidas

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

42,5

57,5

100

Mapa 8. Distribución de las mujeres de 18 a 29 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

Ceuta

66,9 77,8 61,5 52,6

65,9

77,8

55,8

80,0

37,6

Melilla 100,0

La Rioja 71,2

Castilla y León 79,7

Madrid 74,1

Castilla-La Mancha 55,0

Extremadura 71,8

Andalucía 48,3

Canarias 66,0

0,0

55,7

0,0

100,0



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

34

Figura 4. Distribución de las mujeres y hombres de 18 a 29 años atendidos, por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 en porcentajes
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La Rioja
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Extremadura
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100

100
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34,1 65,9

34 66
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Figura 5. Pirámide de población de las personas de 18 a 29 años atendidas

Edad

La media de edad de este grupo es de 24,7 años. El 25% de las personas tiene 25 años o menos y el 
75% tiene 28 años o menos.  Las mujeres tienen una edad media más alta que la de los hombres (25,1 
y 24,2 respectivamente).

Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres a medida 
que aumenta la edad, según muestra la pirámide de población siguiente.
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Tabla 18. Estado civil de las personas de 18 a 29 años atendidas. Porcentaje sobre el total

Tabla 19. Número de hijos e hijas a cargo de las personas de 18 a 29 años atendidas

Estado civil

El 56,9% de las personas atendidas entre 18 y 29 años están solteras y el 38,7% casadas. Entre las 
mujeres lo más frecuente es estar casada o soltera (47,6% y 45,5% respectivamente). La mayoría de 
los hombres están solteros (73,1%). 

Hijos e hijas a cargo

El 79,7% de las personas jóvenes atendidas tiene hijos o hijas a su cargo. El 43,8% tiene un hijo/a, y el 
25,3 % tiene dos. Un 10,6% tiene familia numerosa. El número medio de hijos/as es de 1,30.

ESTADO CIVIL

Casado/en pareja

Divorciado / Separado

Soltero

Viudo

Total

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

7

Total

HOMBRES

25,9

1,0

73,1

0,0

100

n

383

824

477

145

44

6

3

1

1883

MUJERES

47,6

6,7

45,5

0,2

100

%

20,3

43,8

25,3

7,7

2,3

0,3

0,2

0,1

100

TODOS

38,7

4,3

56,9

0,1

100
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Mapa 9. Área geográfica de origen, porcentajes sobre el total de personas extranjeras de 18 a 29 años atendidas

Origen

Casi 6 de cada 10 personas atendidas entre los 18 y los 29 años son extranjeras (59,0%). 

Entre las personas atendidas de origen extranjero, el área geográfica con mayor presencia es Amé-
rica Latina, con un 32,6%, seguida por el área del Magreb, con un 26,6% y África Subsahariana con 
un 22,3%. 
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El país más destacado es Marruecos, con un 23,6% de las personas jóvenes extranjeras, tanto hombres 
como mujeres; otros países importantes son Venezuela (7,8%), Colombia (6,7%) y Rumania (5,7%).

Tabla 21. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras de 18 a 29 años atendidas

PAÍS DE ORIGEN

BOLIVIA

SENEGAL

NIGERIA

ECUADOR

UCRANIA

HONDURAS

RUMANÍA

COLOMBIA

VENEZUELA

MARRUECOS

RESTO DEL MUNDO

MUJERES

2,30

1,30

2,90

4,00

2,80

6,00

7,30

7,40

8,40

28,90

28,70

HOMBRES

0,80

2,60

1,50

1,10

2,40

4,40

3,80

5,80

7,20

17,50

53,0

TODOS

1,60

1,90

2,20

2,60

2,60

5,20

5,70

6,70

7,80

23,60

40,10

Tabla 20. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras de 18 a 29 años atendidas

Los hombres proceden fundamentalmente de África Subsahariana (32,7%), América Latina (26,0%), Ma-
greb (22,2%) y Europa del Este (10,3%). Las mujeres, de América Latina (38,6%) y el Magreb (30,5%).

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O., NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ASIA 

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

Total

n

TODOS

26,6

32,6

22,3

12,5

1,1

1,3

3,5

100

2.762

HOMBRES

22,2

26,0

32,7

10,3

1,5

1,6

5,8

100

1.302

MUJERES

30,5

38,6

13,0

14,5

0,8

1,0

1,6

100

1.460
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En el caso de la distribución territorial de personas jóvenes atendidas de nacionalidad española, los 
porcentajes más elevados se registran en Castilla La Mancha (69,8%), Asturias (64,8%) y Castilla y León 
(61,7%). Los territorios con porcentajes más bajos son Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana (12,2%) 
y Murcia (16,5%). 

Mapa 10. Porcentaje de personas jóvenes españolas de 18 a 29 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas  
 (sobre total)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

Ceuta

59,6 64,8 53,8 27,3

38,5

42,2

40,3

40,0

12,2

Melilla 0,0

La Rioja 22,0

Castilla y León 61,7

Madrid 38,2

Castilla-La Mancha 69,8

Extremadura 48,7

Andalucía 34,0

Canarias 53,0

0,0

16,5

0,0

69,8
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Tabla 22. Nivel de estudios de las personas de 18 a 29 años atendidas, por sexo, en porcentajes

Nivel de estudios

El 80,4% de las personas jóvenes de entre los 18 y los 29 años atendidas posee un nivel de estudios 
secundarios o primarios; el 8,3% carece de estudios, mientras que un 11,3% posee estudios uni-
versitarios. La distribución por sexos es muy similar al comportamiento global y sin diferencias signi-
ficativas entre ambos.

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

n

TODOS

8,3

32,4

48,0

11,3

100

1.526

HOMBRES

9,4

30,6

47,3

12,7

100

647

MUJERES

7,4

33,8

48,6

10,2

100

879

Situación ocupacional
Un 91,0% del colectivo de personas con edades comprendidas entre los 18 y 29 años se encuentra en 
situación de desempleo. La distribución por sexos es muy similar, excepto en el porcentaje más alto 
de amas de casa entre las mujeres. Si consideramos solamente a la población activa, la tasa de paro 
llega al 96,4%. Solamente un 3,9% están estudiando o formándose, una tasa muy baja considerando 
que el nivel de estudios es medio-bajo. De este modo, la tasa de NI-NI de la población atendida es de 
91%, mientras que la de la población general es de 14,6%. Por otra parte, en este grupo de edad, 6 de 
cada 10 personas son extranjeras, mayoritariamente procedente de países donde no se habla español, 
lo cual agrega un factor adicional de complejidad al proceso de inserción laboral.

La situación ocupacional es muy preocupante también para los niños y niñas que viven con estos pa-
dres y madres sin empleo: casi 8 de cada 10 de las personas jóvenes atendidas tiene descendencia y 
un 10,6% cuenta con una familia numerosa, lo que cual nos refiere a un fenómeno de pobreza infantil.

Tabla 23. Situación ocupacional de las personas entre 18 y 29 años atendidas, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Jubilado/a o similar

Trabajador/a en activo

Ama de casa

Estudiante

Total

n

TODOS

91,0

0,1

3,4

1,6

3,9

100

2.103

HOMBRES

91,8

0,1

3,4

0,5

4,2

100

733

MUJERES

90,6

0,1

3,4

2,1

3,8

100

1.370
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En Andalucía, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia el grupo de personas jóvenes 
en situación de desempleo presenta tasas superiores al 95%. Extremadura es la Comunidad con el 
porcentaje más bajo de personas jóvenes en desempleo, un 58,7%. Le siguen Canarias, Castilla la 
Mancha y la Rioja, donde las tasas superan el 80%.

Mapa 11. Porcentajes de personas de 18 a 29 años desempleadas, atendidas por Comunidades y 
 Ciudades Autónomas (s/total)

Teniendo en cuenta la situación laboral de la población activa en este rango de edad, 
sin contar con las personas que se consideran amas de casa y estudiantes, la tasa de 
paro llega al 96,4%, exactamente la misma tasa para hombres y mujeres. 
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La vulnerabilidad social

Con respecto a la población joven atendida por Cruz Roja, destacan algunos aspectos 
de vulnerabilidad social que se analizan en distintos apartados de este Informe, y que se 
presentan en esta Tabla de forma resumida. 

Como ya se ha comentado, el problema del paro es el más destacado. Representan el 
11,5% de todas las personas paradas de larga duración atendidas por Cruz Roja.

Los jóvenes de 18 a 29 años son cerca del 23% de las personas atendidas que se encuen-
tran sin ingresos y sin hogar, el 10,1% de las que tienen adicciones y el 15,3% de las que 
sufren violencia familiar. Representan el 10,8% de los hogares monoparentales atendidos.

Entre las personas extranjeras, se aprecian porcentajes destacados de personas jóvenes 
que sufren discriminación y que carecen de permisos de residencia. 

Tabla 24. Porcentajes de personas jóvenes de 18 a 29 años atendidas en diversas problemáticas 
 de vulnerabilidad social21 

VARIABLE

Mujeres (sobre total de jóvenes de 18 a 29 años)

Sin estudios (sobre total de jóvenes de 18 a 29 años)

Extranjeros/as (sobre total de jóvenes de 18 a 29 años)

Con familias numerosas (sobre total de jóvenes de 18 a 29 años)

Con familias monoparentales (sobre total de personas atendidas con familias monoparentales)

Desempleados/as (sobre total de jóvenes de 18 a 29 años)

Parados/as de larga duración (sobre total de personas atendidas paradas de larga duración)

Tasa de paro (sobre total de jóvenes de 18 a 29 años)

Con familia con todos en paro (sobre total de personas atendidas con familia en paro)

Sin hogar (sobre total de personas atendidas sin hogar)

Sin ingresos (sobre total de personas atendidas sin ingresos)

Personas con ingresos menores a 426 euros (sobre total de personas atendidas con ingresos 
menores a 426 euros)

Personas con ingresos menores a 600 euros (sobre total de personas atendidas con ingresos 
menores a 600 euros)

Personas con deudas (sobre total de personas atendidas con deudas)

Extranjeros/as que sufren discriminación (sobre total de personas atendidas extranjeras que sufren 
discriminación)

Extranjeros/as en situación irregular (sobre total de personas atendidas extranjeras en situación 
irregular)

En situación de dependencia (sobre total de personas atendidas en situación de dependencia)

Con discapacidad (sobre total de personas atendidas con discapacidad)

Con adicciones (sobre total de personas atendidas con adicciones)

Con violencia familiar (mayoría de mujeres) (sobre total de personas atendidas con violencia familiar)

%

57,5%

8,3%

18,3%

4,8%

10,8%

91,0%

11,5%

96,4%

13,7%

22,7%

23,5%

14,7%

12,0%

9,5%

28,7%

35,5%

1,0%

4,7%

10,1%

15,3%

21    Incluimos el porcentaje de mujeres en esta Tabla debido la desigualdad de género que se ha explicado previamente.
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Tabla 24. Riesgo de pobreza o exclusión social y de sus componentes por edad y sexo. Población de 30 a 44 años. 
 En porcentaje.

        Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)

        En riesgo de pobreza (renta año anterior a la entrevista)

        Con carencia material severa

        Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años)

24,6

18,4

4,5

10,2

22    INE; Encuesta de Población Activa, segundo trimestre de 2018. Tasas de paro por sexo y grupo de edad.
23    INE; Movimiento natural de la población 2017, Nacimientos por edad de la madre, mes y sexo. Nacen más de 20.000 niños/as anuales desde 
los 30 hasta los 38 años, el 59,9% del total.
24    8% llega con mucha dificultad, 14,8% con dificultad y 30,8% con cierta dificultad. Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2017, 
Carencia material.
25    En España, las personas trabajadoras pobres son el 13,4% de todas las personas empleadas de 25 a 54 años en 2017. La media europea 
respectiva es de 9,6%. Lamentablemente, EUROSTAT no desagrega el porcentaje por otros grupos de edad, dentro de este intervalo. In-work 
at-risk-of-poverty rate by age and sex - EU-SILC survey [ilc_iw01]

Personas entre 30 y 44 años

Aspectos de vulnerabilidad de las 
personas de 30 a 44 años

En España, en 2018 el paro alcanza al 14,54% de las personas de 30 a 44 años, afectando más a las 
mujeres (17,10%), que a los hombres (12,18%).22 La tasa de riesgo de pobreza y exclusión de este 
grupo de edad, dentro de la población general, es del 24,6%, dos puntos porcentuales por debajo de 
la media española. Las tasas de riesgo de pobreza, de carencia material severa y de baja intensidad de 
trabajo en los hogares también se sitúan algo por debajo de las medias correspondientes.

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2017, Riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020).

Los datos estadísticos indican que todos los hogares con hijos/as a cargo tienen las tasas más altas 
de riesgo de pobreza y exclusión. Aunque no se dispone de información sobre hogares cruzada por la 
variable de la edad de la persona, de acuerdo con el padrón de población es en este rango de edad 
cuando las mujeres tienen la mayoría de sus hijos/as en España.23 

Más de la mitad (53,6%) de las personas de este rango de edad tienen dificultades para llegar a fin 
de mes.24 Si tenemos en cuenta la tasa de paro relativamente más baja que experimenta este grupo 
de edad, se puede deducir que sufren la pobreza o la escasez económica debido a los bajos ingresos 
procedentes del trabajo; es decir, que serían trabajadores pobres.25 
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La población de 30 a 44 años atendida 
por Cruz Roja

Para analizar las personas que han sido atendidas por Cruz Roja con edades comprendidas entre los 
30 y 44 años se ha empleado la información procedente del perfil general, con una muestra de 12.993 
registros de personas en este rango de edad. 

El perfil general de la persona de 30 a 44 años es el de una mujer (68,5%), con una edad 
media de 37,3 años y de origen extranjero (58,2%). Tiene estudios primarios o secunda-
rios (78,0%) y está desempleada (89,8%). Con respecto a su familia, está casada o en 
pareja (57,6%) y tiene al menos un hijo/a a su cargo (94,7%). 

Sexo

El mayor porcentaje de personas entre los 30 y 44 años atendidas son mujeres. 

Tabla 26. Perfil general de la persona de 30 a 44 años atendida

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

SOLTERA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

%

68,5

37,3

57,6

94,7

58,2

78,0

89,8

Tabla 27. Distribución por sexo de las personas de 30 a 44 años atendidas 

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

31,5

68,5

100
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Los mayores porcentajes de mujeres atendidas de este grupo de edad se sitúan en Madrid y Canarias, 
con un 80,7% y un 80,5% respectivamente, seguidos por Murcia (79,3%), Baleares (78,4%), y Castilla 
y León (76,9%). Los porcentajes más bajos se registran en Extremadura (53,9%), Castilla la Mancha 
(62,4%) y País Vasco (62,6%).

Mapa 12. Distribución de las mujeres de 30 a 44 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

Ceuta

71,7 74,8 63,6 62,6

74,8

68,6

63,3

78,4

63,7

Melilla 73,2

La Rioja 70,2

Castilla y León 76,9

Madrid 80,7

Castilla-La Mancha 62,4

Extremadura 53,9

Andalucía 67,8

Canarias 80,5

0,0

79,3

0,0

80,7



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

46

Edad

La media de edad del colectivo de este grupo de personas atendidas es de 37,3 años. El 25% de las 
personas tiene 34 años o menos y el 75% tiene 41 años o menos. 

Las mujeres tienen una edad media levemente más alta que la de los hombres, 37,5 años y 37,2 años 
respectivamente. Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres en todos 
los tramos de edad de este grupo.

Figura 6. Pirámide de población de las personas de 30 a 44 años atendidas
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Estado civil

El 57,6% de las personas atendidas entre 30 y 44 años están casadas. El 26,7% están solteras y el 
14,8% divorciadas o separadas. El porcentaje de mujeres divorciadas o separadas es tres veces más 
alto que el de hombres en esa situación. El porcentaje de hombres solteros es 11 puntos porcentuales 
más alto que el de las mujeres solteras.

Tabla 28. Pirámide de población de las personas de 30 a 44 años atendidas

ESTADO CIVIL

Casado/en pareja

Divorciado / Separado

Soltero

Viudo

Total

N=9307

HOMBRES

59,5

6,1

34,0

0,4

100

2.711

MUJERES

56,8

18,4

23,7

1,1

100

6.596

TODOS

57,6

14,8

26,7

0,9

100

9.307

Tabla 29. Número de hijos e hijas a cargo de las personas de 30 a 44 años atendidas

Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos/as que tienen a su cargo las personas atendidas con edades entre los 30 y 
44 años es de 2,09. En cuanto a la distribución de frecuencias, el 94,7% de las personas atendidas en 
este grupo de edad tiene hijos o hijas a su cargo. Un 28,1% tiene un hijo/a, y el 34,8 % tiene dos. Por 
su parte, un 31,8% de las personas atendidas tiene familia numerosa.

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

7

Más de 7

Total

%

5,3

28,1

34,8

20,9

7,6

2,3

0,8

0,2

0,0

100
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Origen

El porcentaje de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años de origen extranjero 
atendidas se sitúa en el 58,2%. El área geográfica de procedencia mayoritaria es el Magreb, con un 
36,0%, seguida por América Latina, con un 30,5% y África Subsahariana con un 17,6%. 

Desagregando los datos por sexo, el 35% de los hombres y el 36,5 de las mujeres de este grupo de 
edad proceden del Magreb. El segundo territorio con más presencia varía según el sexo: América Lati-
na tiene mayor presencia entre las mujeres (33,0%) que entre los hombres (24,8%). Hay un porcentaje 
más elevado de hombres (19,3%) que de mujeres (16,8%) entre las personas procedentes de África 
Subsahariana y, por último, algo similar sucede en el grupo procedente de Europa del Este, que aglu-
tina al 13,1% de los hombres y al 11,1% de las mujeres.

Mapa 13. Área geográfica de origen de las personas extranjeras de 30 a 44 años, porcentajes sobre el total de extranjeros

1,3

36,0

EUROPA, NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,3 11,7

1,5 1,317,630,5

36,0
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Tabla 30. Área geográfica de origen de las personas extranjeras, por sexo, de las personas de 30 a 44 años atendidas. 
 Porcentajes sobre el total de extranjeros

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

AFRICA SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA

ASIA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

Total

n

TODOS

17,6

30,5

1,3

11,7

1,3

36,0

1,6

100

7.547

HOMBRES

19,3

24,8

2,7

13,1

2,2

35,0

2,9

100

5.208

MUJERES

16,8

33,0

0,6

11,1

0,9

36,5

1,1

100

2.339

El país de origen más representado entre la población atendida de origen extranjero edades comprendi-
das entre los 30 y los 44 años atendidas es Marruecos, con un 33,4%. A continuación, le siguen Nigeria 
(7,5%) y Venezuela (5,5%). 

Tabla 31. Países de origen de las personas extranjeras, por sexo, de las personas de 30 a 44 años atendidas. 
 Porcentajes sobre el total de extranjeros

PAÍS DE ORIGEN

SENEGAL

UCRANIA

HONDURAS

BOLIVIA

ECUADOR

RUMANIA

COLOMBIA

VENEZUELA

NIGERIA

RESTO DEL MUNDO

MARRUECOS

n

TODOS

2,5

2,5

3

3,3

3,3

4,9

5

5,5

7,5

29,1

33,4

7.582

HOMBRES

4,2

3,5

2,2

1,0

1,4

4,2

5,7

7,1

4,0

35

31,7

5.236

MUJERES

1,7

2

3,3

4,3

4,1

5,3

4,7

4,7

9,1

26,4

34,4

2.346
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Los porcentajes más elevados de población española en el grupo de 30 a 44 años atendido por Cruz 
Roja se registran en Castilla La Mancha (64,1%), Canarias (62,8%) y Cantabria (61,4%) y los porcentajes 
más bajos están en la Comunidad Valenciana (11,7%) y Murcia (28,0%). 

Mapa 14. Porcentaje de personas españolas de 30 a 44 años atendidas por Comunidades y 
 Ciudades Autónomas (sobre total)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

Ceuta

56,5 49,6 61,4 30,2

30,1

45,3

40,4

34,7

11,7

Melilla 29,3

La Rioja 37,7

Castilla y León 53,7

Madrid 32,0

Castilla-La Mancha 64,1

Extremadura 54,5

Andalucía 43,2

Canarias 62,8

0,0

28,0

0,0

64,1
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Tabla 32. Nivel de estudios, por sexo, de las personas de 30 a 44 años atendidas, en porcentajes

Nivel de estudios

El 77,9% de las personas atendidas con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años posee un 
nivel de estudios secundarios o primarios; el 11,4% carece de estudios y un 10,6% ha alcanzado es-
tudios universitarios. Hay más mujeres sin estudios y con estudios primarios, en tanto que se observan 
más hombres con estudios secundarios y universitarios.

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

n

TODOS

11,5

34,4

43,5

10,6

100

4.160

HOMBRES

9,5

31,1

45,5

13,9

100

1.169

MUJERES

12,0

35,8

42,8

9,4

100

2.991

Situación ocupacional
En este grupo de edad, 9 de cada 10 personas se encuentra sin empleo (89,8%), con una situación 
parecida entre hombres y mujeres. Si consideramos a las personas que están activas, la tasa de paro 
llega al 93,1%. Como sucede con el anterior grupo de edad analizado, existen dos aspectos que inci-
den en dificultar el acceso al empleo: el nivel de estudios general medio o bajo (sólo un 10,6% de las 
personas con estudios universitarios) y la falta de dominio del idioma español, debido a la alta presen-
cia de personas extranjeras procedentes de países no hispanoparlantes.

Encontrarse sin trabajo en el momento vital de formar o desarrollar una vida familiar resulta un grave 
problema. En el caso de la población atendida, prácticamente todas las personas tienen hijos o hijas a 
su cargo y un tercio, además, tiene familias numerosas, lo cual nos refiere a la pobreza infantil. El des-
empleo, especialmente si es prolongado, conlleva que las correspondientes demandas alimenticias, 
residenciales, educativas, culturales y lúdicas infantiles y juveniles no se puedan cubrir adecuadamen-
te, al carecer de ingresos o de entradas estables de dinero. 

Esta grave situación social no afecta solamente al presente. A largo plazo, conduce a una mayor 
vulnerabilidad ya que, si no se cotiza a la Seguridad Social en estas edades, la posibilidad de haber 
completado los años requeridos de aportes para una jubilación contributiva en el futuro se vuelve muy 
incierta o imposible.

La distribución por sexos con respecto a la situación ocupacional es muy similar, salvo en el mayor 
porcentaje de amas de casa entre las mujeres (3,6%). También es más frecuente encontrar más traba-
jadores activos entre los varones (8,1%) que entre las mujeres (6,2%). El porcentaje de personas que 
está estudiando o formándose es muy bajo (0,1%), lo cual hace más compleja la salida de la situación 
de desempleo en la que se halla la mayoría.
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Tabla 33. Situación ocupacional, por sexo, de las personas de 30 a 44 años atendidas, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Jubilado/a o similar

Trabajador/a en activo

Ama de casa

Estudiante

Total

n

TODOS

89,8

0,7

6,7

2,7

0,1

100

7.202

HOMBRES

89,7

1,8

8,1

0,2

0,2

100

1.787

MUJERES

89,8

0,3

6,2

3,6

0,1

100

5.415

En Castilla y León, C. Valenciana, Baleares, Andalucía y Cantabria el 94% o más del grupo de personas 
atendidas de 30 a 44 años refiere encontrarse en situación de desempleo. Murcia es la comunidad con 
menor porcentaje de personas en desempleo de este rango de edad, un 79,9%, seguida por Navarra, 
Cataluña o la Rioja, con porcentajes que no superan el 80%.

Mapa 15. Porcentajes de personas desempleadas de 30 a 44 años atendidas por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas (s/total)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón
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C. Valenciana

Región de Murcia

94,0 91,7 96,3 91,5

84,2

88,1

85,2

94,2

94,1

Melilla 91,7

La Rioja 87,0

Castilla y León 94,1

Madrid 88,7

Castilla-La Mancha 88,0

Extremadura 90,0

Andalucía 95,8

Canarias 88,1

79,9

79,9

96,3
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La tasa de paro de la población activa, sin contar con las personas que se consideran 
amas de casa y estudiantes, es del 93,1% en promedio, un poco más elevada entre las 
mujeres (93,5%), que entre los hombres (91,7%).  

La vulnerabilidad social

Con respecto a la población de 30 a 44 años atendida por Cruz Roja, destacan algunos 
aspectos de vulnerabilidad social que se analizan en distintos apartados de este Informe, 
y que se presentan en esta Tabla de forma resumida. 

Los porcentajes más elevados son los relacionados con el impacto del desempleo entre 
este grupo de edad. La tasa de paro se eleva al 93,1% y representan el 42,8% de todas las 
personas paradas de larga duración atendidas por Cruz Roja. 

También son destacables los porcentajes de quienes se encuentran sin ingresos y sin 
hogar, así como los que tienen deudas y cuentan con ingresos menores a 426 euros men-
suales: en todas estas situaciones, las personas de 30 a 44 años representan porcentajes 
superiores al 40% del total. El 46,5% de las mujeres atendidas que sufren violencia fami-
liar se encuentran en esta franja de edad.

Con respecto a las personas extranjeras, quienes están en este grupo de edad consti-
tuyen el 48% de todas las personas en situación irregular y el 47,2% de quienes indican 
sufrir discriminación. 
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Tabla 24. Porcentajes de personas de 30 a 44 años atendidas en diversas problemáticas de vulnerabilidad social26 

VARIABLE

Mujeres (sobre total de personas de 30 a 44 años)

Sin estudios (sobre total de personas de 30 a 44 años)

Extranjeros/as (sobre total de personas de 30 a 44 años)

Con familias numerosas (sobre total de personas de 30 a 44 años)

Con familias monoparentales (sobre total de personas atendidas con familias monoparentales)

Desempleados/as (sobre total de personas de 30 a 44 años)

Parados/as de larga duración (sobre total de personas atendidas paradas de larga duración)

Tasa de paro (sobre total de personas de 30 a 44 años)

Con familia con todos en paro (sobre total de personas atendidas con familia en paro)

Sin hogar (sobre total de personas atendidas sin hogar)

Sin ingresos (sobre total de personas atendidas sin ingresos)

Personas con ingresos menores a 426 euros (sobre total de personas atendidas con ingresos 
menores a 426 euros)

Personas con ingresos menores a 600 euros (sobre total de personas atendidas con ingresos 
menores a 600 euros)

Personas con deudas (sobre total de personas atendidas con deudas)

Extranjeros/as que sufren discriminación (sobre total de personas atendidas extranjeras 
que sufren discriminación)

Extranjeros/as en situación irregular (sobre total de personas atendidas extranjeras en 
situación irregular)

En situación de dependencia (sobre total de personas atendidas en situación de dependencia)

Con discapacidad (sobre total de personas atendidas con discapacidad)

Con adicciones (sobre total de personas atendidas con adicciones)

Con violencia familiar (mayoría de mujeres) (sobre total de personas atendidas con violencia familiar)

30 A 44 AñOS

68,5%

11,4%

58,3%

60,1%

53,5%

89,8%

42,8%

93,1%

47,3%

41,4%

44,7%

42,9%

39,0%

45,7%

47,2%

48,0%

3,1%

11,3%

39,6%

46,5%

26    Incluimos el porcentaje de mujeres en esta Tabla debido la desigualdad de género que se ha explicado previamente.
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27      Tasas de paro por sexo y grupo de edad, de 45 a 64 años. INE, Encuesta de Población Activa 2º T 2018, Resultados nacionales, Parados.
28      Riesgo de pobreza o exclusión social y de sus componentes por edad y sexo. Población de 45 a 64 años. INE, Encuesta de Condiciones 
de Vida 2017, Riesgo de pobreza y/o exclusión social (estrategia Europa 2020).
29      Personas con dificultades para llegar a fin de mes por edad y sexo, grupo de 45 a 64 años Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 
2017, Carencia material.

Personas adultas entre 45 y 64 años

Aspectos de vulnerabilidad de las 
personas de 45 a 64 años

En España, el grupo de personas de edades comprendidas entre los 45 y los 64 años es el más afec-
tado por el desempleo; incide particularmente en las mujeres en todos los grupos de edad y espe-
cialmente entre las que tienen entre 45 y 59 años. El grupo de 45 a 49 presenta una tasa de paro del 
13,64%, con 11,69% en los hombres y 15,90% en las mujeres. En el caso del grupo de 50 a 54 años, 
el paro medio es de 13,50%, con 11,60% en los hombres y de 15,73% en las mujeres. En el grupo 
de 55 a 59 años, la media es de 14,17%; los hombres tienen un paro de 13,24% y las mujeres, de 
15,33%. Una situación diferente sucede en el grupo de 60 a 64, porque la tasa media es de 13,59%, 
la de los hombres es de 13,38% y la de las mujeres, de 13,87%, es decir una situación similar para 
ambos sexos.27 

El 28% de las personas de 45 a 64 años están en riesgo de pobreza y exclusión; esta tasa es 1,4 pun-
tos porcentuales más elevada que la media de la población total. La tasa masculina es más baja que 
la femenina (27,5% y 28,6% respectivamente).

La tasa de riesgo de pobreza está 1 punto porcentual por debajo que la media de la población total 
(28% y 26,6% respectivamente), pero la de carencia material severa y la de baja intensidad de trabajo 
en los hogares se sitúan por encima de la media (5,1% y 12,8% respectivamente).28 Más de la mitad 
(52,1%) de las personas de este rango de edad tienen dificultades para llegar a fin de mes, el porcen-
taje es ligeramente superior en las mujeres (52,3%), que entre los hombres (51,9%).29 

La población de 45 a 64 años atendida 
por Cruz Roja

Para analizar las personas que han sido atendidas por Cruz Roja con edades comprendidas entre los 
45 y 64 años se ha empleado una muestra de 10.802 registros, procedente de la muestra general. 

El perfil general de la persona de 45 a 64 años es el de una mujer (55,4%), con una edad 
media de 52,7 años y española (59,4%). Tiene estudios primarios o secundarios (77,5%) y 
está desempleada (87,6%). Con respecto a su familia, está casada o en pareja (50,2%) y 
tiene al menos un hijo/a su cargo (90,8%). 
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Sexo

El mayor porcentaje de personas atendidas de 45 a 64 años son mujeres (55,4%).  

Tabla 35. Perfil general de la persona entre 45 y 64 años atendida

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA

HIJOS/HIJAS

ESPAÑOLA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

%

55,4

52,7

50,2

90,8

59,4

77,5

87,6

Tabla 36. Distribución por sexo de las personas de 45 a 64 años atendidas

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

44,6

55,4

100

Los porcentajes más elevados de mujeres, en este rango de edad están en Canarias (72,1%), Murcia 
(64,9%) y Cantabria (64,4%). los porcentajes más bajos se sitúan Melilla (31,3%), Extremadura (34,9%) 
y Aragón (48,3%).
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Mapa 16. Distribución de las mujeres de 45 a 64 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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Edad

La media de edad del grupo de personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años es de 
52,7 años. El 25% de las personas tiene 48 años o menos y el 75% tiene 57 años o menos. 

Al comparar la edad en función del sexo se observa que el porcentaje de mujeres crece a medida que 
aumenta la edad, según muestra la pirámide de población siguiente.

Figura 7. Pirámide de población de las personas de 45 a 64 años atendidas
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Estado civil

El 50,2% de las personas de 45 a 64 años atendidas están casadas. El 22,7% son mujeres y están sol-
teras y el 16,4% divorciadas o separadas. Para los hombres, el estado civil más frecuente es casado 
o en pareja. Hay más mujeres divorciadas o separadas y viudas.

Tabla 37. Estado civil de las personas de 45 a 64 años atendidas, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/en pareja

Divorciado / Separado

Soltero

Viudo

Total

N=9307

HOMBRES

59,2

16,4

22,7

1,7

100

2.955

MUJERES

43,5

32,1

19,1

5,3

100

4.001

TODOS

50,2

25,5

20,5

3,8

100

6.956

Tabla 38. Número de hijos e hijas a cargo de las personas de 45 a 64 años atendidas

Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos/as que tienen a su cargo las personas atendidas con edades entre los 45 y 
64 años es de 2,04. En total, el 90,8% tiene hijos o hijas a su cargo: un 30,8% tiene un hijo/a, un 29,3% 
tiene dos y un 30,7% tiene familia numerosa.

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

7

Más de 7

Total

Media

%

9,2

30,8

29,3

16,7

8,6

3,2

1,4

0,5

0,3

100

n

411

1.380

1.313

747

384

141

62

24

13

4.475

2,04



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

60

Origen

La mayoría de las personas atendidas con edades comprendidas entre 45 y 64 años son españolas 
(59,4%). El 40,6% son personas de origen extranjero. El área geográfica con mayor presencia es el 
Magreb, con un 43,0%, seguida por América Latina, con un 31,7% y Europa del Este con un 10,8%.  

Mapa 17. Área geográfica de origen de las personas extranjeras atendidas de 45 a 64 años, 
 porcentajes sobre el total de extranjeros

1,0

43,0

EUROPA, NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB3,2 10,8

1,0 1,29,231,7

43,0
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Los hombres proceden fundamentalmente del Magreb (49,3%), en tanto que la mayor parte de las 
mujeres son oriundas de América Latina (40,5%). 

Tabla 39. Área geográfica de origen de las personas extranjeras atendidas de 45 a 64 años, por sexo. 
 Porcentajes sobre el total de extranjeros

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

ÁFRICA SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA

ASIA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMERICA, AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

Total

n

TODOS

9,2

31,6

1,2

10,8

3,2

43,0

1,0

100

4.375

HOMBRES

11,2

21,3

1,9

10,1

4,6

49,3

1,6

100

2.013

MUJERES

7,5

40,5

0,6

11,4

2,0

37,6

0,4

100

2.362

Con respecto al país de procedencia, el 38,7% de las personas extranjeras de 45 a 64 años proceden 
de Marruecos; el porcentaje es más elevado entre los hombres (43,6%) que entre las mujeres (34,6%). A 
continuación, le siguen Colombia y Rumania, con mayor presencia femenina que masculina. 

Los porcentajes más elevados de personas españolas de 45 a 64 años entre la población atendida por 
Cruz Roja se registran en Canarias (79,5%), Cantabria (78,5%) y Baleares (73,0%). Los territorios con 
porcentajes más bajos son la Comunidad Valenciana (28,5%) y el País Vasco (43,1%).

Tabla 40. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras

PAÍS DE ORIGEN

SENEGAL

UCRANIA

HONDURAS

BOLIVIA

ECUADOR

RUMANÍA

COLOMBIA

VENEZUELA

NIGERIA

RESTO DEL MUNDO

MARRUECOS

n

TODOS

2,4

1,7

1,7

2,3

4,6

5,5

7,2

4,2

1,7

30,0

38,7

4.391

HOMBRES

3,4

1,7

1,1

1,3

3,1

4,9

4,7

3,2

1,5

31,5

43,6

2.019

MUJERES

1,5

1,7

2,2

3,2

5,9

6,0

9,3

5,0

1,8

28,8

34,6

2.372
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Mapa 18. Porcentaje de personas españolas atendidas de 45 a 64 años por Comunidades y 
 Ciudades Autónomas (sobre total)
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49,1

63,8
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Melilla 68,8

La Rioja 51,4
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Tabla 41. Nivel de estudios de las personas entre 45 y 64 años, por sexo, en porcentajes

Nivel de estudios

El 77,4% de las personas atendidas por Cruz Roja con edades comprendidas entre los 45 y los 64 
años posee niveles de estudios secundarios o primarios; el 13,7% carece de estudios y un 8,9% cuen-
ta con estudios universitarios. Entre las mujeres de este tramo de edad, el nivel educativo es superior 
al de los varones.

Situación ocupacional

En un nivel algo menor que en los dos grupos de edad analizados anteriormente, las personas aten-
didas con edades entre 45 y 64 años también se caracterizan por carecer de trabajo. Casi 9 de cada 
10 personas atendidas están desempleadas (87,6%), una circunstancia que afecta algo más a los 
hombres (89,9%), que a las mujeres (86,1%), a diferencia de lo que sucede a nivel de la población 
general en España. Si tenemos en cuenta la tasa de paro, contando solamente a la población activa, la 
posición es más crítica aún, ya que esta cifra llega al 93,7%. Considerando el mercado laboral actual, 
las personas de esta edad, especialmente si no tienen una cualificación alta, tienen mayores dificul-
tades de volver a acceder a un puesto de trabajo y viven la paradoja de que son “demasiado jóvenes 
para jubilarse, pero demasiado mayores para trabajar”, son esas barreras no escritas, que se conocen 
como “discriminación por razones de edad”. En la población atendida de estas edades, con un 91,1% 
con nivel de estudios medio o bajo, muy poca gente formándose o estudiando (0,1%) y alrededor del 
40% de origen extranjero (lo cual implica la carencia de redes de contactos sólidas y un bajo nivel de 
manejo del idioma), se presentan dificultades adicionales para acceder a un empleo.

El paro de larga duración tiene graves consecuencias para sobrellevar una vida normalizada y para 
afrontar los gastos cotidianos, especialmente teniendo en cuenta que 9 de cada 10 tienen hijos e hijas 
a su cargo. Como hemos comentado anteriormente, la pobreza de los padres y madres se prolonga a 
los hijos e hijas, como pobreza infantil y juvenil. Por otra parte, la falta de empleo y de ingresos estables 
en la actualidad no sólo les afecta en su desarrollo personal, sino también en la previsión de recursos 
para afrontar la edad jubilatoria con una mínima seguridad. 

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

n

TODOS

13,7

39,6

37,8

8,9

100

3.091

HOMBRES

13,1

42,8

36,1

8,0

100

1.308

MUJERES

14,0

37,3

39,2

9,5

100

1.783



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

64

Tabla 42. Situación ocupacional de las personas de 45 a 64 años atendidas, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Jubilado/a o similar

Trabajador/a en activo

Ama de casa

Estudiante

Total

n

TODOS

87,6

4,0

5,8

2,5

0,1

100

5.761

HOMBRES

89,9

4,7

5,1

0,2

0,1

100

2321

MUJERES

86,1

3,5

6,3

4,0

0,1

100

3.440

Extremadura, Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla y León y País Vasco atienden a más del 90% de 
las personas de 45 a 64 años que se encuentran en situación de desempleo. Melilla es la ciudad autó-
noma donde el porcentaje de personas atendidas de este tramo de edad, en situación de desempleo 
es el más bajo (50%).

Mapa 19. Porcentajes de personas de 45 a 64 años desempleadas atendidas, por Comunidades y 
 ciudades Autónomas (s/total) 
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La tasa de paro de la población activa, sin contar con las personas que se consideran 
amas de casa y estudiantes, es del 93,7%; la tasa de paro femenina es del 93,1%, y la 
masculina, del 94,6%.  

La vulnerabilidad social

Con respecto a la población de 45 a 64 años atendida por Cruz Roja, destacan algunos aspectos de 
vulnerabilidad social que se analizan en distintos apartados de este Informe, y que se presentan en 
esta Tabla de forma resumida. 

Los porcentajes más elevados son los relacionados con el impacto del desempleo entre este grupo 
de edad. La tasa de paro se eleva al 93,7% y representan el 42,7% de todas las personas paradas de 
larga duración atendidas por Cruz Roja. 
También son destacables los porcentajes de quienes se encuentran sin hogar y sin ingresos, así como 
los que tienen deudas y cuentan con ingresos menores a 426 euros mensuales. Este grupo de edad 
además tiene un peso significativo entre las personas con adicciones y con discapacidad atendidas. 
El 27,3% de todas las mujeres que sufren violencia familiar tienen entre 45 y 64 años. 

Con respecto a las personas extranjeras, quienes están en este grupo de edad constituyen el 15,3% 
de todas las personas en situación irregular y el 22,5% de quienes sufren discriminación.

Tabla 43. Porcentajes de personas de 45 a 64 años atendidas en diversas problemáticas de vulnerabilidad social

VARIABLE

Mujeres (sobre total de personas de 45 a 64 años)
Sin estudios (sobre total de personas de 45 a 64 años)
Extranjeros/as (sobre total de personas de 45 a 64 años)
Con familias numerosas (sobre total de personas de 45 a 64 años)
Con familias monoparentales (sobre total de personas atendidas con familias monoparentales)
Desempleados/as (sobre total de personas de 45 a 64 años)
Parados/as de larga duración (sobre total de personas atendidas paradas de larga duración)
Tasa de paro (sobre total de personas de 45 a 64 años)
Con familia con todos en paro (sobre total de personas atendidas con familia en paro)
Sin hogar (sobre total de personas atendidas sin hogar)
Sin ingresos (sobre total de personas atendidas sin ingresos)
Personas con ingresos menores a 426 euros (sobre total de personas atendidas con 
ingresos menores a 426 euros)
Personas con ingresos menores a 600 euros (sobre total de personas atendidas con 
ingresos menores a 600 euros)
Personas con deudas (sobre total de personas atendidas con deudas)
Extranjeros/as que sufren discriminación (sobre total de personas atendidas extranjeras 
que sufren discriminación)
Extranjeros/as en situación irregular (sobre total de personas atendidas extranjeras 
en situación irregular)
En situación de dependencia (sobre total de personas atendidas en situación de dependencia)
Con discapacidad (sobre total de personas atendidas con discapacidad)
Con adicciones (sobre total de personas atendidas con adicciones)

Con violencia familiar (mayoría de mujeres) (sobre total de personas atendidas con violencia familiar)

45 A 64 AñOS

55,4%
13,7%
40,6%
30,7%
29,9%
87,6%
42,7%
93,7%
35,7%
32,9%
28,2%
33,9%

32,6%

36,2%
22,5%

15,3%

8,4%
32,4%
48,0%
27,3%
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30    INE, Población inscrita en el Padrón Continuo por Edad, datos de 1 de enero de 2018. https://www.ine.es/prensa/pad_2018_p.pdf
31    INE, Encuesta Continua de Hogares 2017, publicada el 12 de abril de 2018, https://www.ine.es/prensa/ech_2017.pdf
32    Antonio Abellán García et al (2018), Un perfil de las personas mayores en España Indicadores estadísticos básicos. CSIC, Informes En-
vejecimiento en Red Nº 17, https://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/files/2018/02/26/enred-indicadoresbasicos18-completo-3-.pdf
33    En el año 2012 más de 300.000 familias españolas en las que no trabajaba nadie convivían con una persona jubilada. Luis Doncel, “Con 
una pensión comen todos”, en El País, 24 de marzo de 2012, https://elpais.com/sociedad/2012/03/24/actualidad/1332607962_224569.html 
34     La tasa AROPE media de este grupo de edad es de 16,4%, la de las mujeres es de 17,8% y la de los hombres, de 14,5%. Riesgo de pobreza 
y exclusión, pobreza relativa y carencia material severa de las personas de 65 y más años, en porcentajes de la población. INE, Encuesta de 
condiciones de vida 2018, Indicadores Estrategia Europa 2020.
35    Personas con dificultades para llegar a fin de mes por edad y sexo, de 65 y más años, en porcentajes de la población. INE, Encuesta de 
condiciones de vida 2018, Carencia material.

Personas mayores entre 65 y 79 años

Aspectos de vulnerabilidad de las 
personas de 65 a 79 años

España está inmersa en un proceso de marcado envejecimiento demográfico. Según los datos del 
Padrón Continuo (INE) a 1 de enero de 2018 hay 8.905.738 personas mayores (65 y más años), un 
19,1% sobre el total de la población (46.698.569). De estos, el 20,5% son españoles y el 6,7% son 
extranjeros.30  

En España hay 4.687.400 personas viviendo solas. De esta cifra, 1.960.900 (un 41,8%) tiene 65 o más 
años. De ellas, 1.410.000 (un 71,9%) son mujeres.31 En este grupo de edad se produce una feminiza-
ción de la población; hay un 32,6% más de mujeres que hombres, lo cual se debe a una mayor tasa de 
mortalidad masculina en todas las edades. 32 

Durante la crisis económica, las personas mayores han tenido menores tasas de riesgo de pobreza y 
exclusión que la población juvenil, infantil y adulta. Esto se ha debido al factor protector de las pen-
siones, que ha actuado como factor de estabilidad económica, en comparación con otros grupos de 
población que perdieron sus ingresos o los redujeron drásticamente. Sin embargo, muchas de las 
personas mayores jubiladas distribuyeron sus ingresos con sus familiares empobrecidos, con lo cual 
su nivel de vida resultó deteriorado a un nivel que no está registrado adecuadamente en las 
estadísticas.33 

En los últimos dos años, el riesgo de pobreza y exclusión de los mayores de 65 años comenzó a subir 
hasta llegar al 16,4 % en 2018, debido a la desactualización de las pensiones. En este proceso, las 
mujeres han salido más perjudicadas porque tienen pensiones de viudedad, no contributivas y contri-
butivas de menores cuantías: su tasa de riesgo de pobreza y exclusión es 3,3 puntos porcentuales más 
alta que la masculina; su tasa de riesgo de pobreza es 2,4 puntos porcentuales más alta que la mascu-
lina y la tasa de carencia material severa, 1,4 puntos porcentuales más alta.34 Destaca el hecho de que 
casi la mitad (47,5%) de las personas mayores de 65 años tengan dificultades para llegar a fin de 
mes y que, en el caso de las mujeres, esta proporción sea aún más alta, llegando al 50,6% del total.35 

La “esperanza de vida saludable” pretende añadir una nueva dimensión de calidad a la cantidad de 
años vividos. Este concepto es especialmente importante, porque la longevidad es un indicador de-
mográfico fundamental, pero el tipo de vida que se puede desarrollar a partir de las condiciones de 
salud ayuda a comprender mejor las circunstancias en las que viven las personas mayores. La espe-
ranza de vida saludable está basada en dos dimensiones, morbilidad crónica y salud autoperci-
bida, que analizamos seguidamente. En el grupo de edad de 65 a 74 años, el 89,5% de la población 
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36    Abellán García et al (2018), Loc. Cit. Página 16. Fuente de los datos: INE, “Población de 65 a 74 años con alguna enfermedad o problema de 
salud crónicos percibido según sexo y grupo de edad” y “Valoración del estado de salud percibido de la población española de 65 a 74 años, 
por sexo y en porcentajes”. Encuesta Nacional de Salud 2017. Estado de salud. 

señala alguna enfermedad o problema de salud crónico, una tasa que llega al 90,5% de las mujeres 
y es del 88,3% en los hombres. Con respecto a la salud autopercibida, el 32% la considera “regular” 
y un 13,2% “mala o muy mala”, nuevamente con una visión más negativa por parte de las mujeres.36 

La población atendida por Cruz Roja

Para analizar las personas que han sido atendidas por CRE con edades comprendidas entre los 65 y 
79 años se ha empleado la información procedente del perfil general, con una muestra de 7.045 regis-
tros de personas en este rango de edad.  

El perfil general de la persona atendida de 65 a 79 años es el de una mujer (71,2%), con 
una edad media de 72,6 años y española (94,9%). Tiene estudios primarios o secundarios 
(71,0%), está jubilada o percibe una pensión de viudedad o no contributiva (71,2%). Con 
respecto a su situación familiar, está casada (50,2%) o viuda (27,7%) y tiene al menos un 
hijo/ a su cargo (52,5%).  

Tabla 44. Perfil general de la persona de 65 a 79 años atendida 

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA O EN PAREJA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

JUBILADA O PENSIONISTA

%

71,2

72,6

50,2

52,5

94,9

71,0

71,2

Sexo

El 71,2% de las personas de edades comprendidas entre los 65 y los 79 años atendidas por Cruz Roja 
son mujeres. 

Tabla 45. Distribución por sexo de las personas de 65 a 79 años atendidas

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

28,8

71,2

100
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Los mayores porcentajes de mujeres atendidas de este tramo de edad se sitúan en Melilla, Galicia 
(86% respectivamente), y Asturias (82%). Los porcentajes más bajos, en la Rioja (50%), Comunidad 
Valenciana (61%) y Extremadura (63%). 

Mapa 20. Distribución de las mujeres de 65 a 79 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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Figura 8. Pirámide de población de las personas de 65 a 79 años atendidas

Tabla 46. Estado civil de las personas de 65 a 79 años atendidas, porcentaje sobre el total

Edad

La media de edad del grupo de personas de 65 a 79 años atendidas es de 72,6 años. El 25% de las 
personas tiene 69 años o menos y el 75% tiene 76 años o menos. Al comparar la edad en función 
del sexo se observa que hay más mujeres en todos los tramos de edad, según muestra la siguiente 
pirámide de población.

Estado civil

El 50,2% de las personas atendidas de 65 a 79 años están casadas. El 27,7% están viudas, el 11,9% 
divorciadas o separadas y el 10,2%, solteras. Hay más hombres casados que mujeres (66,9% y 42,7% 
respectivamente). Un 36,1% de las mujeres están viudas. En el caso de los varones, el porcentaje es 
del 8,9%. 

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado/a – Separado/a

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

66,9

12,2

12,0

8,9

100

894

MUJERES

42,7

11,8

9,4

36,1

100

1.993

TODOS

50,2

11,9

10,2

27,7

100

2.887
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Tabla 47. Número de hijos e hijas a cargo de las personas de 65 a 79 años atendidas

Hijos e hijas a cargo

Las personas de 65 a 79 años tienen un número medio de hijos/as de 0,94. En cuanto a la distribución 
de frecuencias, el 47,6% de las personas atendidas de este grupo de edad no tiene hijos/as a su cargo, 
el 28,3% tiene uno, el 14,4% dos y el 9,8% son familia numerosa.

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5 ó más

Total

Media

%

47,5

28,3

14,4

5,9

2,2

1,7

100

n

218

130

66

27

10

8

459

0,94

Origen

El porcentaje de personas de origen extranjero, con edades comprendidas entre los 65 y los 79 años, 
se sitúa en un 5,1%. El área geográfica con mayor frecuencia es América Latina, con un 50,1%, segui-
da por el Magreb, con un 24,0% y Europa del Este con un 11,4%. La información por países muestra 
una gran dispersión, aunque predominan los latinoamericanos.

Figura 9. Área geográfica de origen de las personas extranjeras de 65 a 79 años, porcentajes sobre el total 
 de personas extranjeras
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Los porcentajes más elevados de personas españolas atendidas, pertenecientes a este grupo de 
edad se registran en Melilla (100%), Castilla La Mancha (98,9%) y Navarra (98,8%). La Rioja (76,5%) y 
el País Vasco (83,8%) presentan los porcentajes más bajos.

Mapa 21. Porcentaje de personas españolas de 65 a 79 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas 
 (sobre total)
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Tabla 48. Nivel de estudios de las personas de 65 a 79 años atendidas, por sexo, en porcentajes

Nivel de estudios

El 71% de las personas con edades comprendidas entre los 65 y los 79 años atendidas por Cruz Roja 
posee un nivel de estudios secundarios o primarios; el 15,1% carece de estudios; mientras que un 
13,9% posee estudios universitarios (más hombres que mujeres, un porcentaje algo más alto que en 
los grupos de edad analizados anteriormente).

Situación ocupacional

El 71,2% de las personas de 65 a 79 años están jubiladas o una situación similar. Hay un 14,9% que 
señalan estar desempleadas y un 4% está trabajando activamente. La explicación de que casi el 20% 
esté activo económicamente, a pesar de haber alcanzado la edad de jubilación, es que se trata de 
personas con aportes insuficientes para jubilarse o solicitar una pensión, probablemente mujeres que 
han interrumpido sus vidas laborales para dedicarse al cuidado y/o que han estado trabajando sin 
contrato, así como personas extranjeras con una corta vida laboral en España. 

El porcentaje de hombres jubilados es más alto (73,4%) que el de las mujeres (70,4%); también indican 
en mayor medida una situación de desempleo (21,7%), que las mujeres (12,1%). Las personas que 
se dedican a las tareas del hogar son casi totalmente mujeres (13,7%), frente a un 0,2% de varones.

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

n

TODOS

15,1

50,3

20,7

13,9

100

700

HOMBRES

14,8

49,0

19,4

16,8

100

196

MUJERES

15,3

50,8

21,2

12,7

100

504

Tabla 49. Situación ocupacional de las personas de 65 a 79 años atendidas, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Jubilado/a o similar

Trabajador/a en activo

Ama de casa

Estudiante

Total

n

TODOS

14,9

71,2

4,0

9,8

0,1

100

1.850

HOMBRES

21,7

73,4

4,7

0,2

0,0

100

530

MUJERES

12,1

70,4

3,7

13,7

0,1

100

1.320
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Islas Baleares, Navarra y La Rioja concentran los porcentajes más elevados de atención de personas 
jubiladas de 65 a 79 años, superiores al 83%. Los porcentajes más bajos corresponden a Asturias y 
Extremadura con un 50%.

Mapa 22. Porcentajes de personas jubiladas de 65 a 79 años atendidas por Comunidades Autónomas (s/total)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

74,8 50,0 81,8 58,3

85,7

81,1

69,1

87,1

52,6

La Rioja 84,0

Castilla y León 59,8

Madrid 75,0

Castilla-La Mancha 69,4

Extremadura 50,0

Andalucía 76,0

Canarias 57,6

61,7

50,0

87,1
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La vulnerabilidad social

Con respecto a la población de 65 a 79 años atendida por Cruz Roja, destacan algunos aspectos de 
vulnerabilidad social que se analizan en distintos apartados de este Informe, y que se presentan en 
esta Tabla de forma resumida. 

Siete de cada diez personas atendidas de esta edad son mujeres y el porcentaje de población extran-
jera es bajo, del 5,1%. Un dato destacado es que el 15,3% carecen de estudios. 

En el apartado anterior nos hemos referido a que casi el 15% de las personas de esta franja de edad 
están desempleadas y no pueden jubilarse, probablemente debido a la falta de años cotizados. Ade-
más, estas personas mayores constituyen el 9,5% de todas las que tienen ingresos inferiores a 600 
euros. 

Finalmente, destaca el aumento de las situaciones de dependencia y de discapacidad (representan el 
24,1% y 18,9% del total de personas atendidas en esas situaciones). Las mujeres de estas edades son 
el 7,1% de todas las que sufren violencia familiar, atendidas por Cruz Roja.

Tabla 50. Porcentajes de personas de 65 a 79 años atendidas en diversas problemáticas de vulnerabilidad social

VARIABLE

Mujeres (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Sin estudios (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Extranjeros/as (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Con familias numerosas (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Con familias monoparentales (sobre total de personas atendidas con familias monoparentales)

Desempleados/as (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Parados/as de larga duración (sobre total de personas atendidas paradas de larga duración)

Tasa de paro (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Con familia con todos en paro (sobre total de personas atendidas con familia en paro)

Sin hogar (sobre total de personas atendidas sin hogar)

Sin ingresos (sobre total de personas atendidas sin ingresos)

Personas con ingresos menores a 426 euros (sobre total de personas atendidas 
con ingresos menores a 426 euros)

Personas con ingresos menores a 600 euros (sobre total de personas atendidas 
con ingresos menores a 600 euros)

Personas con deudas (sobre total de personas atendidas con deudas)

Extranjeros/as que sufren discriminación (sobre total de personas atendidas extranjeras 
que sufren discriminación)

Extranjeros/as en situación irregular (sobre total de personas atendidas extranjeras 
en situación irregular)

En situación de dependencia (sobre total de personas atendidas en situación de dependencia)

Con discapacidad (sobre total de personas atendidas con discapacidad)

Con adicciones (sobre total de personas atendidas con adicciones)

Con violencia familiar (mayoría de mujeres) (sobre total de personas atendidas con violencia familiar)

45 A 64 AñOS

71,2%

15,1%

5,1%

1,1%

2,8%

14,9%

2,9%

SIN DATOS

2,9%

2,8%

2,8%

6,3%

9,5%

6,3%

1,6%

1,0%

24,1%

18,9%

2,3%

7,1%
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37      INE, Mujeres y Hombres, 4. Salud, Evolución de la esperanza de vida al nacimiento por periodo y sexo. Brecha de género
38      Población con alguna enfermedad o problema de salud crónicos percibido según sexo y grupo de edad. En porcentaje. INE, Encuesta 
Nacional de Salud 2017. Estado de salud. Cifras relativas. Enfermedades crónicas
39      Las personas mayores de 65 años suponen el 44,4% de todas las altas hospitalarias y presentan estancias más largas que el resto de la 
población (2015). Más de la mitad de todas las estancias causadas en hospitales se debe a la población mayor: en 2015, ya suponen el 54,9%. 
Un alta hospitalaria se produce por curación, mejoría, fallecimiento, traslado o alta voluntaria. INE, Encuesta de morbilidad hospitalaria de 
2015 y Abellán (2018), Loc. Cit. 
40      Valoración del estado de salud percibido de la población española de 75 a 85 y más años, por sexo y en porcentajes.

Personas mayores de 80 y más años

Aspectos de vulnerabilidad de las personas de 
las personas de 80 y más años

La esperanza de vida es uno de los indicadores principales que reflejan consecuencias de las políticas 
sanitarias, sociales y económicas de un país. En 2017, las mujeres españolas tienen una esperanza de 
vida al nacer de 85,7 años, y los hombres de 80,4 años (INE), con una brecha de 5,3 años entre mujeres 
y hombres.37 Estas cifras se encuentran entre las más altas de Europa y del mundo. 

Al llegar a los 85 años, el porcentaje de la población con enfermedades crónicas o problemas de salud 
crónico percibidos es del 96,5%, un proceso que aumenta con la edad y que se da de forma más pro-
nunciada en las mujeres. La longevidad está acompañada por enfermedades o dolencias crónicas, en 
la casi totalidad de las personas (95,2% para las que tienen entre 75 y 84 años y 96,5%, para las de 85 
y más años, en ambos casos, con mayor incidencia entre las mujeres).38 Las personas mayores de 65 
años representan el 48,0% de las hospitalizaciones (de los 12 meses anteriores a la Encuesta nacional 
de salud), con más ingresos por parte de los hombres (51,3%), que de las mujeres (46,0%): conforme 
avanza la edad, aumenta el porcentaje de hospitalizaciones.39 Con respecto a la salud autopercibida, 
a medida que avanza la edad del grupo de población se observa un empeoramiento progresivo. Las 
mujeres valoran más negativamente su salud que los hombres. Las personas de 85 y más años tienen 
una percepción algo más negativa que las de las edades precedentes, con un 40,7% que considera 
que su salud es “regular” y un 26,8% que es “mala o muy mala”. Hay más mujeres que hombres que 
valoran su salud muy negativamente (28,8% “mala o muy mala”).40

La población atendida por Cruz Roja

Para analizar la situación de las personas mayores de 80 años atendidas por Cruz Roja se ha emplea-
do la información procedente del perfil general, con una muestra de 8.752 registros de personas en 
este rango de edad. 

El perfil general de la persona atendida mayor de 80 años es el de una mujer (74,9%), con 
una edad media de 86,3 años y española (99,2%). Tiene estudios primarios o secundarios 
(64,7%), está jubilada o es pensionista (98,9%). Con respecto a su situación familiar, , es 
viuda (58,4%) y tiene al menos un hijo/ a su cargo (39,5%). 
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Tabla 51. Perfil general de la persona mayor de 80 años atendida 

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

VIUDA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

JUBILADA O PENSIONISTA

%

74,9

86,2

58,4

39,5

99,2

64,7

98,9

Sexo

Las mujeres representan el 74,9% del total de las personas mayores de 80 años atendidas por Cruz Roja. 

Tabla 52. Distribución por sexo de las personas mayores de 80 años atendidas

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

25,1

74,9

100

El mayor porcentaje de mujeres mayores de 80 años atendidas se sitúa en La Rioja (100%), Asturias 
(85%) y Murcia (82%). Los porcentajes más bajos se registran en la Comunidad Valenciana (59%), 
Aragón (67%) y País Vasco (70%). 
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Mapa 23. Distribución de las mujeres mayores de 80 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 en porcentajes

 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

Melilla 78,0

La Rioja

Castilla y León

Madrid

Castilla-La Mancha

Extremadura

Andalucía

Canarias

81,0 85,0 76,0 70,0

71,0

67,0

72,0

76,0

59,0

100,0

74,0

73,0

73,0

74,0

76,0

79,0

82,0

59,0

100,0



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

78

Figura 10. Pirámide de población de las personas mayores de 80 años atendidas

Edad

La media de edad del grupo de personas de 80 y más años atendidas por Cruz Roja es de 86,2 años. 
El 25% de las personas tiene 83 años o menos y el 75% tiene 89 años o menos. Al comparar la edad 
en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres atendidos en todos los tramos de 
edad, según muestra la siguiente pirámide de población. 

Estado civil

El 58,4% de las personas mayores de 80 años atendidas están viudas. El 33,8% están casadas y el 
11,9%, solteras; sólo un 1,6% están divorciadas o separadas. Analizando los datos por sexo se obser-
va que, entre las mujeres, lo más frecuente es estar viuda (69,6%) y, entre los hombres, estar casado 
o en pareja (61,1%). Estos datos son el marco para el problema de la soledad al final de la vida, un 
fenómeno que afecta más a las mujeres que a los hombres. Si consideramos también a las que están 
solteras y divorciadas/separadas, el porcentaje de mujeres solas es 66,2%; este dato no indica que 
estas mujeres no convivan con otros miembros de su familia o con amistades, sino que carecen de esa 
compañía íntima, que en cambio sí tienen los hombres.
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Tabla 53. Estado civil de las personas mayores de 80 años, porcentaje sobre el total

Cantabria (72,7%), Asturias (68,8%) y La Rioja (66,7%) atienden los porcentajes más altos de personas 
mayores de 80 años que son viudas. El País Vasco (39,7%), Castilla y León (48,9%) y Aragón (49,1%) 
registran los porcentajes más bajos.

ESTADO CIVIL

Casadas/en pareja

Divorciadas / Separadas

Solteras

Viudas

Total

N

HOMBRES

61,1

2,2

6,9

29,8

100

766

MUJERES

23,1

1,3

6,0

69,6

100

1.939

TODOS

33,8

1,6

6,2

58,4

100

2.705

Mapa 24. Porcentaje de personas viudas mayores de 80 años atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas 
 (sobre total de personas de 80 años)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

62,1 68,8 72,7 39,7

55,4

49,1

59,5

63,0

50,0

Melilla 100,0

La Rioja 66,7

Castilla y León 48,9

Madrid 64,2

Castilla-La Mancha 52,1

Extremadura 64,6

Andalucía 62,6

Canarias 58,3

53,7

39,7

100,0
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Tabla 54. Número de hijos e hijas a cargo de las personas mayores de 80 años atendidas

Hijos e hijas a cargo

Las personas mayores de 80 años atendidas tienen 0,92 hijos/as a su cargo. El 60,5% no tiene hijos/
as bajo su responsabilidad, pero un 39,5% indica que sí. El 15,9% de las personas atendidas tiene un 
hijo/a, el 9,7% tiene dos y el 13,8% tiene familia numerosa. Estas cifras llamativas para este grupo de 
edad pueden reflejar el proceso de reagrupación familiar que se produjo con el regreso de los hijos/as 
adultos, muchas veces con sus propias familias, al hogar de origen. También puede deberse a que los 
hijos o hijas a su cargo requieran cuidados especiales debido a enfermedades o discapacidades. Otra 
posibilidad es que la persona mayor atendida no conviva con sus hijos e hijas, pero que los sostenga 
económicamente y, en ese sentido, “dependan” de él o de ella.

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5 ó más

Total

Media

%

60,5

15,9

9,7

7,2

2,1

4,6

100

n

118

31

19

14

4

9

195

0,92
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Origen

El porcentaje de personas mayores de 80 años atendidas de origen extranjero es casi nulo (0,8%), por 
lo que no se realiza el análisis de la procedencia de esas personas. 

Nivel de estudios

Las personas mayores de 80 años atendidas poseen un nivel de estudios secundarios o primarios; el 
25,0% carece de estudios y un 10,3% posee estudios universitarios. En general, el nivel de estudios 
de las mujeres es inferior al de los hombres: hay más mujeres sin estudios y con estudios primarios y 
más hombres con estudios secundarios y universitarios.

Tabla 55. Nivel de estudios, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

n

TODOS

25,0

55,2

9,5

10,3

100

476

HOMBRES

19,9

52,9

10,7

16,5

100

121

MUJERES

26,7

56,1

9,0

8,2

100

355

Situación ocupacional
El 89,2% de las personas están jubiladas o similar y un 9,3% afirman ser amas de casa. Por sexo, lo 
más frecuente entre los hombres es estar jubilado (97,7%), mientras que entre las mujeres el porcen-
taje es menor (86,3%). El 12,3% de las mujeres es ama de casa, situación que desciende al 0,6% en 
el caso de los hombres. 

La vulnerabilidad social 

Con respecto a la población de 80 y más años atendida por Cruz Roja, destacan algunos aspectos de 
vulnerabilidad social que se analizan en distintos apartados de este Informe, y que se presentan en 
esta Tabla de forma resumida. 

Más de siete de cada diez personas atendidas de esta edad son mujeres y el porcentaje de población 
extranjera es menor al 1%. Un dato destacado es que el 25% carecen de estudios. 

Las personas mayores de esta franja de edad constituyen el 6,9% de todas las que tienen ingresos 
inferiores a 600 euros. 
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Finalmente, destaca el aumento de las situaciones de dependencia y de discapacidad (representan el 
63,4% y 32,7% del total de personas atendidas en esas situaciones). Un 3,8% de las mujeres sufren 
violencia familiar.

Tabla 56. Porcentajes de personas de 80 y más años atendidas en diversas problemáticas de vulnerabilidad social

VARIABLE

Mujeres (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Sin estudios (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Extranjeros/as (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Con familias numerosas (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Con familias monoparentales (sobre total de personas atendidas con familias monoparentales)

Desempleados/as (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Parados/as de larga duración (sobre total de personas atendidas paradas de larga duración)

Tasa de paro (sobre total de personas de 65 a 79 años)

Con familia con todos en paro (sobre total de personas atendidas con familia en paro)

Sin hogar (sobre total de personas atendidas sin hogar)

Sin ingresos (sobre total de personas atendidas sin ingresos)

Personas con ingresos menores a 426 euros (sobre total de personas atendidas 
con ingresos menores a 426 euros)

Personas con ingresos menores a 600 euros (sobre total de personas atendidas 
con ingresos menores a 600 euros)

Personas con deudas (sobre total de personas atendidas con deudas)

Extranjeros/as que sufren discriminación (sobre total de personas atendidas extranjeras 
que sufren discriminación)

Extranjeros/as en situación irregular (sobre total de personas atendidas extranjeras 
en situación irregular)

En situación de dependencia (sobre total de personas atendidas en situación de dependencia)

Con discapacidad (sobre total de personas atendidas con discapacidad)

Con adicciones (sobre total de personas atendidas con adicciones)

Con violencia familiar (mayoría de mujeres) (sobre total de personas atendidas con violencia familiar)

45 A 64 AñOS

74,9%

25,0%

0,8%

0,7%

2,9%

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

0,4%

0,1%

0,8%

2,2%

6,9%

2,3%

NO SE REGISTRAN

0,2%

63,4%

32,7%

NO SE REGISTRAN

3,8%
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Tabla 57. Cuadro resumen de los datos sociodemográficos de los grupos de edad

18 a 29 años

Mujer

Edad media 
(años)

Soltera

Hijos/hijas

Origen 
extranjero

Estudios 
primarios 
o secundarios

Desempleada

30 a 44 años

Mujer

Edad media 
(años)

Soltera

Hijos/hijas

Origen 
extranjero

Estudios 
primarios 
o secundarios

Desempleada

45 a 64 años

Mujer

Edad media 
(años)

Soltera

Hijos/hijas

Española 

Estudios 
primarios 
o secundarios

Desempleada

65 a 79 años

Mujer

Edad media 
(años)

Soltera

Hijos/hijas

Origen 
España

Estudios 
primarios 
o secundarios

Jubilado o
pensionista

80 y más años

Mujer

Edad media 
(años)

Soltera

Hijos/hijas

Origen 
España

Estudios 
primarios 
o secundarios

Jubilado o
pensionista

%

57,5

24,7

56,9

79,7

59,0

80,5

91,0

%

68,5

37,3

57,6

94,7

58,2

78

89,8

%

55,4

52,7

50,2

90,8

59,4

77,5

87,6

%

71,2

72,6

50,2

52,5

94,9

71

71,2

%

74,9

86,2

58,4

39,5

99,2

64,7

98,9

Cuadro resumen de los perfiles 
por grupos de edad analizados

Como se ve en la tabla comparativa siguiente, hay más personas con edades comprendidas entre 30 
y 44 años con familias monoparentales y numerosas, que conllevan un mayor riesgo social, debido a 
la responsabilidad del mantenimiento de la familia a cargo de una sola persona (mujer en la mayoría de 
los casos) y debido al número de tres o más niños y niñas a cargo a quienes mantener. Considerando 
la situación laboral y de ingresos, este grupo de edad acumula los problemas más destacados. 

También se observa la mayor incidencia de la violencia familiar, que sufren las mujeres fundamental-
mente. Por otra parte, el grupo de personas de 80 y más años muestra rasgos de vulnerabilidad social 
destacados debido a la feminización, la soledad, y al bajo nivel de estudios, factores que se unan a la 
alta incidencia de discapacidad y dependencia.



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

84

Tabla 58. Cuadro-resumen de los datos de vulnerabilidad de los grupos analizados

VARIABLE

Mujeres (sobre total de personas 
del grupo de edad)

Sin estudios (sobre total de personas 
del grupo de edad)

Extranjeros/as (sobre total de personas 
del grupo de edad)

Con familias numerosas (sobre total de 
personas del grupo de edad)

Con familias monoparentales (sobre total de 
personas atendidas 
con familias monoparentales)

Desempleados/as (sobre total de personas 
del grupo de edad)

Parados/as de larga duración (sobre total 
de personas atendidas paradas 
de larga duración)

Tasa de paro (sobre total de personas 
del grupo de edad)

Con familia con todos en paro (sobre total 
de personas atendidas con familia en paro)

Sin hogar (sobre total de personas 
atendidas sin hogar)

Sin ingresos (sobre total de personas 
atendidas sin ingresos)

Personas con ingresos menores a 
426 euros (sobre total de personas 
atendidas con ingresos menores 
a 426 euros)

Personas con ingresos menores 
a 600 euros (sobre total de personas 
atendidas con ingresos menores 
a 600 euros)

Personas con deudas (sobre total de 
personas atendidas con deudas)

Extranjeros/as que sufren discriminación 
(sobre total de personas atendidas 
extranjeras que sufren discriminación)

Extranjeros/as en situación irregular (sobre 
total de personas atendidas extranjeras en 
situación irregular)

En situación de dependencia (sobre total 
de personas atendidas en situación de 
dependencia)

Con discapacidad (sobre total de personas 
atendidas con discapacidad)

Con adicciones (sobre total de personas 
atendidas con adicciones)

Con violencia familiar (mayoría de mujeres) 
(sobre total de personas atendidas con 
violencia familiar)

18 a 29 años

57,5%

8,3%

18,3%

4,8%

10,9%

91,0%

11,6%

96,4%

13,7%

22,7%

23,5%

14,7%

12,0%

9,5%

28,7%

35,5%

1,0%

4,7%

10,1%

15,3%

30 a 44 años

68,5%

11,4%

58,3%

60,1%

53,5%

89,8%

42,8%

93,1%

47,3%

41,4%

44,7%

42,9%

39,0%

45,7%

47,2%

48,0%

3,1%

11,3%

39,6%

46,5%

45 a 64 años

55,4%

13,7%

40,6%

30,7%

29,9%

87,6%

42,7%

93,7%

35,7%

32,9%

28,2%

33,9%

32,6%

36,2%

22,5%

15,3%

8,4%

32,4%

48,0%

27,3%

65 a 79 años

71,2%

15,1%

5,1%

1,1%

2,8%

14,9%

2,9%

SIN 
DATOS

2,9%

2,9%

2,8%

6,3%

9,5%

6,3%

1,6%

1,0%

24,1%

18,9%

2,3%

7,1%

80 o + años

74,9%

25,0%

0,8%

0,7%

2,9%

NO 
CORRESPONDE

NO 
CORRESPONDE

NO 
CORRESPONDE

0,4%

0,1%

0,8%

2,2%

6,9%

2,3%

NO SE 
REGISTRAN

0,2%

63,4%

32,7%

NO SE 
REGISTRAN

3,8%
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III. Análisis por tipo 
 de hogares
La perspectiva de los hogares resulta importante para comprender las situaciones de vulnerabilidad 
social por dos razones. En primer lugar, el tipo de hogares definido por su composición es una dimen-
sión fundamental, ya que el número de personas adultas indica un grado de reparto de las responsabi-
lidades familiares y el número de niños/as menores de edad refiere a la dimensión de los cuidados. En 
segundo lugar, el número de miembros que componen los hogares es importante porque condiciona 
el reparto de los recursos familiares, la “estructura económica” familiar. 

En este apartado presentamos las principales variables demográficas que conforman los hogares, con 
los datos y tendencias recientes, y seguidamente analizamos algunas características de los hogares 
en España.

Las variables demográficas

Las variables demográficas indican que la composición y el tamaño de las familias está cambiando 
de forma acentuada en las últimas dos décadas. Cada vez se celebran menos matrimonios: en 1976 
se registraron 260.974, mientras que en 2017 la cifra se situó en 171.454; de ellos 4.606 son parejas 
del mismo sexo. Se observa un aumento de la edad media a la que se celebra el matrimonio, que se 
sitúa en 37,8 años para los hombres y 35 años para las mujeres, 10 años más tarde que en 1976 (27,2 
y 24,3 respectivamente).41 

Con respecto a las rupturas matrimoniales, en 2017 se produjeron 97.960 divorcios. La mayoría (64,9%) 
acontecen tras más de 10 años de convivencia (hace una década, se producían después de 20 años 
o más).42 

En cuanto al número de nacimientos, en valores absolutos, experimenta un descenso continuado du-
rante las tres últimas décadas, situándose en 391.930 en 2017. La decisión de ser madre se toma más 
tardíamente. La edad media de reproducción es 31,9 años, más tarde si son españolas y a edades 
más tempranas, en el caso de las extranjeras. El 64,2% de los nacimientos se producen entre los 30 y 
39 años de la madre y el 9,1% entre los 40 y los 49 años.43 El porcentaje de madres extranjeras ha ido 
aumentando hasta situarse en el 19,3% del total. Las principales procedencias de estas madres son 
África, Europa y América Latina.44

También se observan cambios en relación con el estado civil de la mujer en el momento de convertirse 
en madre. Mientras que en 1975 sólo el 2,03% de los nacimientos correspondían a mujeres no casa-

41     Edad media al matrimonio, por sexo y origen, en años. INE, Indicadores demográficos básicos 2017, Indicadores de nupcialidad.
42     Divorcios según duración del matrimonio en la población general. INE, Seguridad y Justicia, Estadística de Nulidades, Separaciones y 
Divorcios, 2017.
43     Nacimientos por edad de la madre. INE, Movimiento Natural de la Población, 2017, Nacimientos.
44     Nacimientos de madre española y extranjera. Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población, 2017, Nacimientos.
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das, en 2015 (último año disponible) esta cifra se eleva hasta el 44,4%.45 España destaca en la UE y en 
la OCDE por su baja fecundidad, con 1,33 hijos/as por mujer. La fecundidad global es de 37 hijos/as 
nacidos/as por 1000 mujeres, con una tasa muy superior para las mujeres extranjeras (52,6 por 1000) 
que para las españolas (34,6 por 1000).46 

En 2016 fallecieron 420.408 personas residentes en España, un 6,8% más que el año anterior. La tasa 
bruta de mortalidad aumenta también y se sitúa en 9,06 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Los indi-
cadores de crecimiento de la población sugieren que el saldo vegetativo sigue reduciéndose, mientras 
que el saldo migratorio ha frenado los pronunciados descensos de años previos. Las personas de 
origen extranjero representan el 9,5% de la población total en 2017.47 

Características de los hogares

Apoyada en las tendencias demográficas descritas en el apartado anterior, la composición de los ho-
gares también se encuentra en proceso de transformación: se produce una disminución del tamaño, 
así como un aumento del número y de la tipología. También disminuye el número de familias en las 
que conviven varias generaciones en una misma vivienda, aun a pesar del retraso cada vez mayor en 
la edad de emancipación de las personas jóvenes.

En España hay 18.472.800 hogares. El 34,4% son parejas con hijos/as que conviven en el hogar; un 
3,3% son consideradas familias numerosas (3 o más hijos/as). El 25,4% son hogares unipersonales. El 
tercer tipo es el integrado por parejas sin hijos que conviven en el hogar, con un 21,3%. El cuarto lugar 
lo ocupan las familias monoparentales, con el 10% del total.

VARIABLE

Total (tipo de hogar)

Hogar unipersonal

Hogar monoparental

Pareja sin hijos que convivan en el hogar

Pareja con hijos que convivan en el hogar: Total

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 1 hijo

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 2 hijos

Pareja con hijos que convivan en el hogar: 3 o más hijos

Núcleo familiar con otras personas que no forman núcleo familiar

Personas que no forman ningún núcleo familiar entre sí

Dos o más núcleos familiares

PORCENTAJE

100

25,4

10,0

21,3

34,4

(16,0)

(15,0)

(3,3)

4,2

2,9

1,9

TOTAL

18.472,8

4.687,4

1.842,4

3.928,5

6.349,8

2.963,1

2.778,5

608,2

771,7

542,9

350,2

Tabla 59. Número de hogares según el tipo de hogar

45     Estado civil de las madres (último año disponible 2015), en porcentaje. INE, Movimiento Natural de la Población, 2015, Nacimientos.
46     INE, Indicadores de Fecundidad, Tasa Global de Fecundidad, según nacionalidad (española/extranjera) de la madre
47     INE, España en cifras 2017, https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/files/assets/common/downloads/publication.pdf

Fuente: INE, Encuesta continua de hogares (ECH), 2017. Resultados nacionales.

https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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48    INE, Encuesta Continua de Hogares 2017, Notas de prensa, edición publicada en 12 abril de 2018. https://www.ine.es/prensa/ech_2017.pdf

El tamaño medio del hogar se situó en 2,49 personas, frente a las 2,50 del año anterior. El número de 
personas que viven solas volvió a crecer hasta alcanzar los 4.687.400, el 25,4% del total de hogares. 
Por su parte, los hogares de cinco o más personas constituyeron el 5,7% del total. Su tamaño medio 
fue de 5,28 personas y concentraron al 12,1% de la población.  

El número de hogares formados por parejas es el más numeroso, con 10,3 millones formados ex-
clusivamente por parejas con o sin hijos/as. Atendiendo al número de hijos que viven con la pareja, 
en España hay 3,93 millones de hogares formados por parejas sin hijos, 2,96 millones formados por 
parejas con un hijo y 2,78 millones por parejas con dos hijos. El número de parejas que vivían con tres 
o más hijos se situó en 608.200.

Si se consideran otros tipos de hogar en los que, además de la pareja, figuran otros miembros, se al-
canzan los 10,9 millones de hogares. Considerando los hogares en los que hay más de una pareja, se 
llegó a un total de 11,3 millones de parejas.

Con respecto a los hogares unipersonales, hay 4.687.400 personas viviendo solas en el año 
2017. De esta cifra, 1.960.900 (un 41,8%) tiene 65 o más años; de ellas, 1.410.000 (un 71,9%) eran 
mujeres (como hemos explicado en el análisis del grupo de edad correspondiente). Los hogares uni-
personales de personas de menos de 65 años están formados por una mayoría de hombres (59,9%) y 
un 40,1% por mujeres (1.633.800, frente a 1.092.700). Considerando el estado civil, en el caso de los 
hombres los hogares unipersonales más frecuentes están formados por solteros (58,3% del total). En 
las mujeres, la mayoría están integrados por viudas (47,5% del total). Atendiendo a la edad, el 41,3% 
de las mujeres mayores de 85 años viven solas, frente al 21,9% de los hombres.48

https://www.ine.es/prensa/ech_2017.pdf
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Familias monoparentales

Aspectos de vulnerabilidad 
de las familias monoparentales
Los hogares monoparentales son 1.842.400; constituyen el 10% del total de hogares de España. El 
88,7% de ellos está formado por personas españolas, con un total de 1.693.000; los mixtos (espa-
ñoles y extranjeros) son 62.300; los extranjeros de la misma nacionalidad, 83.800, y los integrados 
por personas de distintas nacionalidades, 3.400. Representan el 10,3% de los hogares integrados 
exclusivamente por personas españolas (es decir, que este tipo de hogares son proporcionalmente 
más destacados entre los hogares compuestos por población española); son el 6,5% del total de los 
hogares mixtos; el 8,1% de los hogares de personas extranjeras de la misma nacionalidad y el 3,4% 
de los que tienen miembros de distinta nacionalidad.49 

Las mujeres encabezan el 83,0% de todos los hogares monoparentales (1.529.900) y los hombres, el 
17% (312.600).  Los hogares monoparentales se componen por jefes/as de familia viudos/as (40%) y 
divorciados/as (29%); en un 13% de los casos son solteros/as, en un 10% casados/as y en un 8%, 
casados/as.50 

Aunque en todas las categorías de estado civil representan porcentajes muy elevados, las mujeres son 
9 de cada 10 hogares encabezados por una persona soltera (90,6%). Los hombres que encabezan 
familias monoparentales componen el 27,3% de todas las personas que están casadas, el 18,3% de 
todas las separadas y el 17,5% de todas las viudas.

HOMBRE

MUJER

17,0

83,0

Porcentaje sobre el 
total de hogares 
monoparentales

9,4

90,6

Soltero/a

27,3

72,7

Casado/a

17,5

82,5

Viudo/a

18,3

81,7

Separado/a

16,5

83,5

Divorciado/a

Tabla 60. Hogares monoparentales según estado civil de la mujer y del hombre, en España, 2017, en porcentajes

Fuente: INE, Encuesta Continua de Hogares (ECH). Datos referidos al valor medio del periodo, Resultados Nacionales. Elaboración propia.

La mayoría de los hombres que encabezan familias monoparentales están en las franjas de edad de 45 
a 54 años (45,5%) y de 55 a 64 años (33,7%). Las mujeres, en cambio, encabezan este tipo de hogar 
también en edades más jóvenes y se reparten a lo largo de toda la vida, desde el grupo de 15 a 24 años 
(0,5%) en adelante, aunque el porcentaje más alto se encuentra en el grupo de 45 a 54 años (36,7%).51

49     Hogares monoparentales según estado civil de la persona progenitora, en España, en porcentajes. INE, Encuesta Continua de Hogares 
(ECH). Datos referidos al valor medio del periodo, Resultados Nacionales.
50     INE, Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2017. Datos referidos al valor medio del periodo, Resultados Nacionales. Elaboración propia.
51     Hogares monoparentales según la edad de mujeres y hombres, en España, 2017, en porcentajes. : INE, Encuesta Continua de Hogares 
(ECH). Datos referidos al valor medio del periodo, Resultados Nacionales. Elaboración propia.
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52     Personas con carencia material en los hogares monoparentales en España, en 2017, en porcentajes sobre el total (de personas de este 
tipo de hogar). INE, Encuesta de condiciones de vida, Resultados nacionales, Carencia material.
53     Hogares por dificultades para llegar a fin de mes. Hogares monoparentales, en 2017, en España, en porcentaje del total. INE, Encuesta de 
condiciones de vida, Resultados nacionales, Carencia material.
54     Interacción de los compontes del riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en los hogares monoparentales de España, 2017. EUROS-
TAT, Intersections of Europe 2020 Poverty Target Indicators by type of household [ilc_pees04] Actualización 16-10-2018.

El cuidado de hijos/as por parte de una única persona adulta, mayoritariamente una mujer, tiene efec-
tos sociales y emocionales en los miembros de la familia. Desde un punto de vista laboral, la inserción 
laboral es más difícil e inestable, debida en parte a los problemas para la conciliación cuando la res-
ponsabilidad del trabajo reproductivo recae exclusivamente en una sola persona. La tasa de pobreza 
y exclusión de los hogares monoparentales es la más alta de todos los tipos de hogares y esta tasa ha 
sido extraordinariamente alta durante toda la década. Aproximadamente la mitad de las personas que 
viven en hogares monoparentales están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (47,9%) en 2017. 
La tasa de pobreza relativa es de 40,6%, la cual afecta a los niños/as que viven en estos hogares. La 
privación material severa afecta al 12% de los hogares monoparentales. Más de la mitad (55,3%) de 
las personas que viven en este tipo de hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de 
650 euros. Cerca de la mitad no se puede ir de vacaciones una semana fuera de su casa (47,7%). El 
17,8% ha tenido retrasos en los pagos de su vivienda habitual en el último año y un 14,1% no puede 
mantener la temperatura adecuada de sus casas. Un 8,1% no puede incorporar proteínas a su dieta 
cada dos días.52 

El 52% de los hogares de España llegan a fin de mes con cierto grado de dificultad. Este porcentaje 
alcanza el 65,7% en el caso de los hogares monoparentales. Si consideramos aquellos hogares 
que llegan “con mucha dificultad”, los porcentajes son de 9,3% para la media de hogares y de 20,4% 
para los monoparentales.53 La pobreza es el factor más destacado en cuanto al riesgo de pobreza y 
exclusión, pues determina la situación del 40,7% de los hogares.54

La población atendida por Cruz Roja

Para analizar las familias monoparentales atendidas por Cruz Roja se ha empleado la información de 
una muestra compuesta por 3.531 registros.

Entre la población atendida, el 91,2% de las personas que encabezan un hogar mono-
parental, son mujeres, españolas (54,4%), con una edad media de 42,5 años y estudios 
primarios o secundarios (83%). El 98,4% tiene al menos un hijo. Casi el 88% están des-
empleadas. 
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Tabla 61. Perfil general de las personas atendidas con familias monoparentales 

Tabla 62. Distribución por sexo de la persona de referencia de las familias monoparentales atendidas

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

DIVORCIADA O SOLTERA 

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

91,2%

42,5

79,2%

98,4%

54,5%

83%

87,9%

%

8,8

91,2

100

Sexo

Las personas que encabezan un hogar monoparental atendidas por Cruz Roja son mayoritariamente 
mujeres (91,2%), en una proporción más alta que la media de la población general.
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Dentro de las familias monoparentales encabezadas por una mujer, atendidas por Cruz Roja, los por-
centajes más elevados se registran en la Comunidad Valenciana (96,5%), Navarra (96,0%) y Cantabria 
(95,2%). El más bajo se registra en Extremadura, donde el porcentaje se reduce al 80%. 

Mapa 25. Distribución de las familias monoparentales encabezadas por mujeres, por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas, en porcentajes

 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

92,4 92,8 95,2 94,0

96,0

86,4

87,8

91,5

96,5

Melilla 90,8

La Rioja 91,7

Castilla y León 91,9

Madrid 94,8

Castilla-La Mancha 82,4

Extremadura 80,0

Andalucía 92,3

Canarias 91,5

94,0

00,0

96,5
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Tabla 63. Edad de las personas atendidas con familias monoparentales 

Edad

La media de edad de las personas que encabezan familias monoparentales atendidas es de 42,5 años.

Por rango de edad, el grupo más numeroso de familias monoparentales es el encabezad por personas 
con edades comprendidas entre 30 y 44 años (53,5%). A continuación, se sitúan el grupo de 45 a 64 
años (29,9%) y el de 18 a 29 años (10,8%). El porcentaje de personas con familias monoparentales que 
son mayores de 65 años desciende al 5,7%.

En Extremadura y Cantabria las personas atendidas con familias monoparentales tienen una edad me-
dia inferior a los 40 años (39,2 y 39,7 respectivamente).  En el otro extremo se sitúa Melilla, muy alejada 
del resto, con una edad media de 71,4 años. Le siguen Islas Baleares y Navarra con edades medias 
superiores a los 45 años (49,2 y 45,6 respectivamente). 

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

10,9

53,5

29,9

2,8

2,9

n

380

1881

1049

99

103
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Mapa 26. Media de edad de las personas atendidas con familias monoparentales, por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas

 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

42,8 43,1 39,7 43,2

45,6

41,1

41,2

49,2

40,7

Melilla 71,4

La Rioja 40,2

Castilla y León 41,6

Madrid 42,1

Castilla-La Mancha 42,0

Extremadura 39,2

Andalucía 41,8

Canarias 43,4

42,4

00,0

71,4
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Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres en todos los 
tramos de edad.

Figura 11. Pirámide de población de las personas atendidas con familias monoparentales 

Estado civil

En cuanto al estado civil, las personas atendidas por Cruz Roja que tienen familias monoparentales 
están separadas / divorciadas (42,8%) o solteras (36,4%). Las personas casadas (y que, lógicamente, 
no conviven con la pareja) o las viudas representan porcentajes más bajos (15,6% y 5,2% respectiva-
mente). 

Hay más mujeres divorciadas o separadas que hombres (43,5% y 35,2% respectivamente). El porcen-
taje de personas casadas es similar en ambos sexos. Hay más hombres solteros y viudos que mujeres 
en esas circunstancias.
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Los porcentajes más elevados de personas con familias monoparentales que también son numerosas 
se registran en el País Vasco y en las Islas Baleares, con un 26,8% y 26,9% respectivamente. Los más 
bajos se sitúan la Rioja y Navarra, con un 5,3% y un 5,6%. 

Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos/as que tienen a su cargo las personas con familias monoparentales es de 
1,82. Un 42,3% de las familias atendidas tiene a su cargo un hijo/a, y el 37,2 % tiene dos. Por su par-
te, un 18,9% de las familias atendidas tiene 3 o más, es decir es familia numerosa, además de 
monoparental.

Tabla 64. Estado civil de la persona que encabeza una familia monoparental, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado/a – Separado/a

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

16,2

35,2

39,1

9,5

100,0

210

MUJERES

15,5

43,5

36,1

4,9

100,0

2.428

TODOS

15,6

42,8

36,4

5,2

100,0

2.638

Tabla 65. Número de hijos e hijas a cargo de las personas con familias monoparentales

HIJOS/AS A CARGO

1

2

3

4

5

6

Más de 6

Total

%

43,9

37,2

13,4

4,0

1,0

0,4

0,1

100
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Mapa 27. Porcentajes de personas con familias monoparentales que son numerosas (3 o más hijos e hijas) atendidas por 
 Cruz Roja en Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

20,7 14,2 22,4 26,8

5,6

25,7

19,8

26,9

18,9

Melilla 16,7

La Rioja 5,3

Castilla y León 18,0

Madrid 20,4

Castilla-La Mancha 19,2

Extremadura 9,1

Andalucía 18,6

Canarias 12,7

17,4

00,0

26,9
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Origen

El porcentaje de personas de origen extranjero con familias monoparentales es del 45,5%, un 
porcentaje mucho más alto que la media de la población general.

Las áreas geográficas de procedencia con mayor presencia dentro de la población con familias mo-
noparentales atendidas son América Latina (44,3%), el Magreb (29%), África Subsahariana (13,7%) y 
Europa del Este (10,3%).

Tanto hombres como mujeres proceden fundamentalmente de América Latina (47,8% y 44,1% respec-
tivamente) y del Magreb (21,1% y 29,4% respectivamente). Existe una diferencia considerable entre 
las personas procedentes de África Subsahariana, ya que el porcentaje de mujeres casi dobla al de los 
hombres (14,1% y 7,8% respectivamente).

Mapa 28. Área geográfica de origen, porcentajes sobre el total de personas extranjeras con familias 
 monoparentales atendidas

0,6

44,3

EUROPA, NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,3 10,3

0,8 0,613,744,3

29,0
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El país del que mayoritariamente proceden las personas atendidas con familias monoparentales es Ma-
rruecos (27,1%), seguido por Colombia (8,3%), Nigeria (6,4%) y Rumania (5,7%). 

Los porcentajes más elevados de personas españolas atendidas con familias monoparentales se re-
gistran en Extremadura y Melilla (80%) y Canarias (76,5%). En la Comunidad Valenciana se atiende al 
porcentaje más bajo (13,2%).

Tabla 67. Países de origen, por sexo, de las personas extranjeras con familias monoparentales, en porcentajes del total 

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

RUMANÍA

NIGERIA

ECUADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

HONDURAS

SENEGAL

VENEZUELA

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

TODOS

27,1

5,7

6,4

7,0

8,3

5,5

3,8

1,3

4,1

1,2

29,6

HOMBRES

20,88

1,10

3,30

6,59

13,19

3,30

6,59

1,10

5,49

1,10

37,36

MUJERES

27,45

5,99

6,58

7,04

8,03

5,60

3,62

1,32

4,02

1,18

29,16

Tabla 66. Área geográfica de origen, por sexo, de las personas extranjeras con familias monoparentales, en porcentajes 

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA (UE15), NORTEAMÉRICA

ASIA (EXTREMO ORIENTE)

ASIA (CERCANO Y MEDIO ORIENTE)

TOTAL

N

TODOS

29,0

44,3

13,7

10,3

1,3

0,6

0,8

100,0

1.602

HOMBRES

21,1

47,8

7,8

11,1

4,4

3,3

4,4

100,0

90

MUJERES

29,4

44,1

14,1

10,3

1,1

0,4

0,6

100,0

1.512
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Mapa 29. Porcentaje de familias monoparentales españolas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

62,1 64,5 63,5 47,7

44,0

47,7

50,9

51,1

13,2

Melilla 80,0

La Rioja 36,1

Castilla y León 61,0

Madrid 39,1

Castilla-La Mancha 62,3

Extremadura 80,0

Andalucía 67,3

Canarias 76,5

41,1

13,2

80,0
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Nivel de estudios

Las personas atendidas con familias monoparentales poseen un nivel de estudios secundarios o pri-
marios; el 10% carece de estudios; y el 6,9% posee estudios universitarios. Entre los hombres, el 
porcentaje de personas sin estudios (9,5%) es ligeramente inferior al de mujeres (10%). Entre quienes 
tienen estudios universitarios, el porcentaje de mujeres es ligeramente superior.

Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla- León, Extremadura, La Rioja y País Vasco atienden a personas 
con familias monoparentales con una tasa de desempleo del 100%. Por su parte, Canarias, Murcia, 
Baleares son las únicas oficinas de Cruz Roja que atienden personas a cargo de familias monoparen-
tales con un porcentaje de desempleo inferior al 90%. 

Situación ocupacional

Un 87,9% de las personas con familias monoparentales atendidas se encuentra en situación de 
desempleo. Los hombres (83,1%) tienen un porcentaje de paro más bajo que las mujeres (88,2%). 

Tabla 68. Nivel de estudios, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

n

TODOS

10,1

38,9

44,1

6,9

1.230,0

HOMBRES

9,5

40,0

44,2

6,3

95,0

MUJERES

10,0

38,9

44,1

7,0

1.135,0

Tabla 69. Situación ocupacional de las personas con familias monoparentales, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Jubilado/a o similar

Trabajador/a en activo

Ama de casa

Estudiante

Total

n

TODOS

87,9

2,9

7,0

1,5

0,7

100

2.280

HOMBRES

83,1

9,4

4,4

 0,0

3,1

100

160

MUJERES

88,2

2,4

7,2

1,7

0,5

100

2.120
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Mapa 30. Porcentajes de familias monoparentales desempleadas atendidas por Comunidades Autónomas (sobre total)

Si se considera la tasa de paro de la población activa (hasta los 65 años, sin contar con 
las personas que se consideran amas de casa y estudiantes), el 88,6% de los hombres 
y del 90,1% de las mujeres atendidas con familias monoparentales están en paro. El 
tramo de edad donde la incidencia del desempleo es algo menor es el de 45 a 64, si 
bien sigue siendo una tasa muy elevada.

Tabla 70. Tasa de paro de la población atendida con familias monoparentales en edad activa, en porcentajes sobre el total

EDADES

Hombres

Mujeres

Total

30-44 años

88,1

90,2

90,1

1.274,0

18-29 años

87,5

90,8

90,5

220,0

45-64 años

89,2

89,8

89,8

722,0

TODOS

88,6

90,1

90,1

n

149

2067

2.216

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

92,5 100,0 100,0 100,0

89,7

100,0

92,5

86,7

97,3

La Rioja 100,0

Castilla y León 100,0

Madrid 95,2

Castilla-La Mancha 93,3

Extremadura 100,0

Andalucía 94,8

Canarias 75,0

81,8

0,0

100,0
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Familias numerosas

Aspectos de vulnerabilidad 
de las familias numerosas
De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del INE, en España existen 608.200 familias convi-
viendo con 3 o más hijos sean o no comunes, que representan el 3,3% del total de hogares. 

En España existen 675.955 hogares con título en vigor de familia numerosa.55 De ellas, 609.851 perte-
necen a la categoría “general” (las que tienen 3 y 4 hijos/as) y 66.104 a la categoría “especial” (las que 
tienen 5 o más hijos/as), representando el 90,2% y el 10,8% respectivamente. Las familias sin hijos 
con discapacidad son la mayoría (84,8%). En el 15,2% de familias numerosas en las que viven hijos/as 
con discapacidad, hay un 82% que tiene entre 3 y 4, y otro 21,9% que tiene 5 o más hijos/as. En estos 
casos, además del número de miembros elevado, es importante reconocer la mayor vulnerabilidad que 
implica la existencia de personas con necesidades especiales.56 

Con respecto a la situación de riesgo de pobreza y exclusión, el INE no recoge información específica 
para esta categoría de hogar, además de la ya referida. En octubre de 2018, la Federación Española 
de Familias Numerosas publicó un estudio basado en 1.762 encuestas, para trazar un perfil de cómo 
son estas familias en España. Según sus resultados, el perfil predominante es el de parejas casadas, 
de entre 36 y 45 años, con estudios universitarios, con tres hijos/as en edad escolar. El 66% vive en 
viviendas en propiedad, con hipoteca. Ambos progenitores están trabajando y, en cuanto a los ingre-
sos, el 48% de estos hogares viven con menos de 2.500 euros mensuales. De ellas, el 10% no supera 
los 1.200 euros mensuales.57 

La población atendida por Cruz Roja

Para analizar la situación de las personas atendidas por Cruz Roja que tienen familias numerosas se 
ha empleado la información procedente de 4.120 registros.

El 73,2% de las personas atendidas con familias numerosas son mujeres y tienen una 
edad media de 42,2 años. La mayoría son extranjeras (63,1%). El 54,9% tiene estudios 
primarios o secundarios y el 87,7% están desempleadas. 

55      Según la Ley de Familia Numerosa de 2003, los hogares que tengan dos hijos y alguno de estos o sus progenitores presenten ciertos 
grados de discapacidad, también podrán acceder al título. A esta condición se acogen actualmente más de 101.000 familias.
56      Títulos de familia numerosa en vigor, por categoría. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “Títulos de familia numerosa en 
vigor”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/estadistFNumeros/estadistFNumerosas2017/titulosfnenvigorFN2017.htm
57      Federación Española de Familias Numerosas (2018), V Radiografía de las familias numerosas en España, octubre. https://www.familias-
numerosas.org/fileadmin/user_upload/V_Radiografia_de_las_Familias_Numerosas_DEF.pdf

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/estadistFNumeros/estadistFNumerosas2017/titulosfnenvigorFN2017.htm
https://www.familiasnumerosas.org/fileadmin/user_upload/V_Radiografia_de_las_Familias_Numerosas_DEF.pdf
https://www.familiasnumerosas.org/fileadmin/user_upload/V_Radiografia_de_las_Familias_Numerosas_DEF.pdf
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Tabla 71. Perfil general de las personas atendidas con familias numerosas

Tabla 72. Distribución por sexo de las personas atendidas con familia numerosa 

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA – EN PAREJA

HIJOS/HIJAS

ESPAÑOLA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEO

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

73,2%

42,2

77,5%

100%

63,1%

54,9%

87,7%

%

26,8

73,2

100

Sexo

Las personas atendidas con familia numerosa son mayoritariamente mujeres (73,2%); los hombres 
representan un 26,8% del total. 

El mayor porcentaje de mujeres atendidas, con familia numerosa, se sitúa en Canarias, por encima del 
90%. Los porcentajes más bajos se encuentra Extremadura, Castilla La Mancha y Cataluña, las tres 
por debajo del 70%.
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Mapa 31. Distribución de las mujeres atendidas con familia numerosa. por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 en porcentajes
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Castilla-La Mancha 68,0
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Edad

La media de edad del grupo de personas con familia numerosa es de 42,2 años. El grupo más nume-
roso es el de las personas con edades comprendidas entre 30 y 44 años (60,1%); le siguen las de 45 
a 64 (33,3%) y las de 18 a 29 años (4,8%). El porcentaje de personas atendidas mayores de 65 años 
con familias numerosas es del 1,8%. 

Tabla 73. Edad de las personas con familias numerosas atendidas

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

4,8

60,1

33,3

1,1

0,7

ni

199

2475

1371

45

27
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Canarias es la única comunidad con una media de edad superior a los 50 años. La Comunidad Valen-
ciana, Navarra, Galicia y Castilla-La Mancha tienen los valores medios más bajos, inferiores a 41 años.

Mapa 32. Media de edad de las personas con familias numerosas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

40,7 41,1 41,3 42,5

40,4

43,0

42,2

41,7

40,0

Melilla 43,1

La Rioja 43,6

Castilla y León 42,1

Madrid 42,6

Castilla-La Mancha 40,7

Extremadura 43,0

Andalucía 42,3

Canarias 50,2

42,3

0,0

50,2
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Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres en todos los 
tramos de edad. 

Figura 12. Pirámide de población de personas con familia numerosa atendidas

Estado civil

La mayoría de las personas atendidas con familia numerosa están casadas o viven en pareja (77,5%); 
el 12,2% están divorciadas o separadas. Las personas solteras y viudas presentan porcentajes del 8,7 
y 1,5 respectivamente. 

Considerando el sexo, se aprecian diferencias significativas. En el grupo de los hombres, la práctica 
totalidad (93,8%) están casados. En el caso de las mujeres, el porcentaje de casadas desciende al 
771,6% y un 15,7% están divorciadas o separadas.

Tabla 74. Estado civil de las personas con familia numerosa, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado/a– Separado/a

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

93,8

2,6

2,8

0,9

100,0

928

MUJERES

71,6

15,7

10,9

1,8

100,0

2.540

TODOS

77,5

12,2

8,7

1,5

100,0

3.468
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Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos que tienen a su cargo las personas con familia numerosa es de 3,6. En cuan-
to a la distribución de frecuencias, un 62,1% de las personas con familia numerosa tiene tres hijos, el 
25% cuatro, y cerca del 13% cinco o más. 

Tabla 75. Número de hijos e hijas a cargo de las personas con familias numerosas

HIJOS/AS A CARGO

3

4

5

6

7

8

9

10 y más

Total

n

2.559

1.029

332

138

39

7

8

8

4.120

%

62,1

25,0

8,1

3,3

0,9

0,2

0,2

0,2

100
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Origen

El porcentaje de personas de origen extranjero con familia numerosa atendidas por Cruz Roja 
se sitúa en un 36,9%. Las áreas geográficas de origen más representadas son el Magreb (56,4%) y 
América Latina (18,1%). 

Mapa 33. Área geográfica de origen, porcentajes sobre el total de personas extranjeras con familia numerosa

0,7

56,4

EUROPA, NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB0,8 5,5

2,1 0,716,518,1

56,4
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El país del que mayoritariamente procede la mayoría de las personas extranjeras con familia numerosa 
es Marruecos (52,3%). A continuación, le siguen Nigeria (5,9%), Ecuador (3,8%) y Rumania (2,9%). 
Tanto los hombres como las mujeres proceden fundamentalmente de Marruecos (60,1% y 48,8% 
respectivamente).

Tabla 77. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras con familia numerosa

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

NIGERIA

ECUADOR

RUMANÍA

SENEGAL

COLOMBIA

BOLIVIA

VENEZUELA

HONDURAS

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

n

TODOS

52,3

5,9

3,8

2,9

2,6

2,4

2,4

1,6

1,2

0,8

24,1

2.603

HOMBRES

60,1

3,2

2,7

1,8

3,4

1,9

1,0

2,0

0,5

0,9

22,5

790

MUJERES

48,8

7,2

4,4

3,4

2,2

2,6

3,0

1,5

1,4

0,8

24,7

1.813

Atendiendo al sexo, tanto hombres como mujeres con familia numerosa proceden fundamentalmente 
del Magreb (65,5% y 52,4% respectivamente). Entre los procedentes de América Latina se registran 
más mujeres que hombres (21,2% y 11,2% respectivamente). En el caso de los varones, la segunda 
área de origen es África Subsahariana (13,2%). 

Tabla 76. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras con familia numerosa

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

EUROPA (UE15), NORTEAMÉRICA Y AUSTRALIA

ASIA

TOTAL

n

TODOS

56,5

18,1

16,4

5,5

2,1

0,7

0,7

100,00

2.594

HOMBRES

65,5

11,2

13,2

4,7

3,2

1,0

1,2

100,00

788

MUJERES

52,4

21,2

17,9

5,8

1,6

0,70

0,4

100,00

1.806
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Atendiendo a la distribución territorial de las personas españolas con familia numerosa atendidas, 
los porcentajes más elevados se registran en La Rioja (81%), Cantabria (78,5%) y Canarias (73%). El 
porcentaje más bajo se observa en la Comunidad Valenciana, con un 14,8%.

Mapa 34. Porcentaje de personas con familia numerosa de nacionalidad española atendidas por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas (sobre total)
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Nivel de estudios

El 54,5% de las personas atendidas con familia numerosa posee un nivel de estudios secundarios o 
primarios; el 40,3% carece de estudios y el 5,2% posee estudios universitarios. Por sexo los resulta-
dos son muy similares. Entre los varones el porcentaje de personas sin estudios (36,1%) es inferior al 
de las mujeres (41,8%); en el grupo que cuenta con estudios universitarios, el porcentaje de varones 
es superior (7,1%) al de las mujeres (4,5%). 

Las tasas más elevadas de personas con familia numerosa en desempleo se registran en la Comuni-
dad Valenciana, Navarra y la Rioja, con valores por encima del 95%. Las oficinas de Cruz Roja en las 
Islas Baleares, Extremadura y Castilla León presentan unas tasas de personas con familias numerosas 
atendidas en situación de desempleo, por debajo del 80%.

Tabla 78. Nivel de estudios de las personas con familia numerosa, por sexo, en porcentajes 

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

n

TODOS

40,3

34,8

19,7

5,2

1.275

HOMBRES

36,1

36,7

20,1

7,1

338

MUJERES

41,8

34,2

19,5

4,5

937

Situación ocupacional

Un 87,7% de las personas atendidas con familia numerosa se encuentra en situación de desempleo. 
Entre los varones, (89,6%) el desempleo es más bajo que entre las mujeres (87,2%). El 7,6% de las 
personas atendidas son amas de casa.

Tabla 79. Situación ocupacional de las personas con familia numerosa, por sexo, en porcentaje 

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Ama de casa

Trabajador en activo

Jubilado o similar

Estudiante

n

TODOS

87,7

5,9

4,9

0,9

0,0

2.691

HOMBRES

89,6

0,6

6,9

2,9

0,0 

651

MUJERES

87,2

7,6

4,3

0,9

0,0

2.040
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Mapa 35. Porcentajes de personas con familia numerosa, en desempleo, por Comunidades Autónomas (s/total)

Si se considera la tasa de paro de la población activa (hasta los 65 años, sin contar con 
las personas que se consideran amas de casa y estudiantes), el 88,6% de los hombres 
y del 89,5% de las mujeres atendidas que tienen familia numerosa están en paro. La 
tasa total es del 87,7%.

Los grupos de edad y sexo con mayor incidencia de paro son el de las mujeres de 18 a 29 años 
(94,9%) y el de los hombres de 45 a 64 años (92,2%).

Tabla 80. Tasa de paro de la población en edad activa (18 a 65 años) atendida (en porcentajes sobre el total)

EDADES

Hombres

Mujeres

Total

30-44 años

86,4

88,3

88,0

18-29 años

83,3

94,9

93,7

45-64 años

92,2

84,5

87,8

TODOS

88,6

89,5

87,7

n

641

2.022

2.663 
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C. Valenciana
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97,6

87,3

92,8

60,0

97,6

La Rioja 96,2

Castilla y León 79,4

Madrid 93,8

Castilla-La Mancha 89,3

Extremadura 79,1

Andalucía 81,0

Canarias 94,8

96,7

0,0

97,6



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

114

IV. Análisis de las personas  
 y hogares en desempleo

El empleo constituye uno de los principales ejes de inclusión social no solo por el hecho de ser una 
fuente de ingresos sino por su impacto en la persona y su entorno. Así, los perfiles con mayor riesgo 
de estar en una situación de pobreza y exclusión social son las personas desempleadas y las personas 
inactivas.

El desempleo masivo es un grave problema del mercado de trabajo, con grandes repercusiones en 
la vida y las familias de las personas afectadas. La recuperación económica no ha llegado a reducir 
el número a los valores anteriores al comienzo de la crisis, con lo que se acumulan muchos años de 
incidencia de esta problemática.58 

El deterioro del mercado de trabajo en España, que ha llegado a niveles de desempleo superiores a un 
cuarto de la población activa (26,2% en 2013), ha implicado un deterioro en las condiciones de vida 
de una parte de la población y a la aparición de nuevos perfiles de exclusión. En 2018 ha descendido 
la tasa de paro, aunque se está produciendo un proceso de creación de empleo con características 
precarias, que no conlleva una recuperación de los salarios. 

Las mujeres siguen sufriendo una peor situación relativa, como veremos a continuación.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2018, en España 
hay 19.344.100 de personas ocupadas, lo cual representa una tasa de empleo (porcentaje de ocu-
pados respecto de la población de 16 y más años) del 49,8%; es decir, que más de la mitad de la 
población en edad activa no está ocupada. El 85% de las personas ocupadas son españolas, el 3% 
tiene doble nacionalidad y el 11,4% son extranjeras, principalmente de la Unión Europea. El 54,4% son 
hombres y el 45,6% mujeres.59  

El 85% de las personas ocupadas trabaja a jornada completa y el 15% a tiempo parcial. Atendiendo 
al sexo, el 93% de los hombres ocupados están trabajando a tiempo completo, frente al 75,5% de 
las mujeres ocupadas; éstas tienen más de 3 veces el porcentaje de trabajo a tiempo parcial de los 
hombres.60

La recuperación del empleo no ha evitado la pobreza para los que han conseguido un puesto de tra-
bajo, ya que el 14,5% de las personas que trabajan a tiempo completo está en riesgo de pobreza, es 
decir son trabajadores pobres. La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,7%, casi cinco puntos más 
que en 2013. Del 91% de los contratos de duración determinada, un 80% son por obra y servicio. 
Respecto a la jornada parcial, el 57,3% de las personas trabajadoras a tiempo parcial fueron invo-
luntarias en 2017, frente al 33,3% en 2007. En los últimos años han proliferado las “nuevas formas 
laborales” que están generando malas condiciones laborales (las empresas multiservicios, los ‘falsos 
autónomos’, entre otras).61 

58    En 2018 todavía hay 1,7 millones de trabajadores menos que cuando estalló la crisis y 1,8 millones de parados más. Fuente: INE, Encuesta 
de Población Activa.
59    Personas ocupadas por nacionalidad y sexo. INE, Encuesta de Población Activa, resultados nacionales, 2º trimestre 2018.
60    Personas ocupadas por tipo de trabajo y sexo. INE, Encuesta de Población Activa, resultados nacionales, Ocupados, 2º trimestre 2018.
61    UGT (2018), Precariedad laboral, paro estructural, pérdida salarial, pobreza estructural. Situación del empleo en España, 2º semestre 2017-
2018. http://www.ugt.es/sites/default/files/migration/20180130%20Situacion%20Empleo%20Espana-Ene%202018%20VF_0.pdf

http://www.ugt.es/sites/default/files/migration/20180130%2520Situacion%2520Empleo%2520Espana-Ene%25202018%2520VF_0.pdf
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62    Personas paradas por sexo, valores absolutos y porcentajes. INE, Encuesta de Población Activa, resultados nacionales, Parados, 2º 
trimestre 2018.
63    INE, Encuesta de Población Activa, 2008 y 2018.
64    Personas inactivas por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada sexo. INE, Encuesta de Población 
Activa, resultados nacionales, Inactivos, 2º trimestre 2018.
65    Viviendas familiares sin ocupados, por número de parados y número de personas. INE, Encuesta de Población Activa, 2º trimestre, Ho-
gares. Resultados nacionales

El número total de personas paradas se sitúa en 3.490.100. El 52% de estos son mujeres y el 48% 
hombres.62 Por grupos de edad, se aprecia la enorme incidencia del paro juvenil, especialmente en 
el grupo de 16 a 19 años, con un 51,6%. También son importantes las tasas de paro de los siguientes 
grupos de edad, de 20 a 24 años (31%) y 25 a 29 años (20,6%). 

El paro de larga duración sigue siendo un problema importante para la mitad de la población en 
desempleo: el 14,4% de las personas paradas lleva más de un año sin empleo y el 36,5%, 2 años o 
más (en total, el 51%). El paro de 1 y más años afecta más a las mujeres (27,0%), que a los hombres 
(23,9%). Actualmente hay más personas jóvenes que tardan más de dos años en encontrar un 
empleo, que al inicio de la crisis. Del total de las personas desempleadas menores de 30 años, un 
22,6% tarda más de dos años en tener una oportunidad laboral, mientras que en 2008 este porcentaje 
descendía hasta un 5%. La cifra de personas paradas de larga duración, es decir, aquellos que llevan 
más de un año en desempleo, se ha multiplicado por cinco respecto a hace 10 años.63

Un total de 16.001.200 personas están inactivas. El 53% están en edades superiores a los 65 años; 
el 55,3% son hombres y el 51,4% mujeres. El 47% restante de la población está en edad activa, pero 
no trabaja, ni busca empleo. El grupo de edad con una tasa de inactividad más alta es el de las per-
sonas de 16 a 19 años, con un 9,7% del total de personas inactivas; esta inactividad es más elevada 
entre los varones (11,7%), que entre las mujeres (8,2%). En segundo lugar, se encuentra el grupo de 
60 a 64 años, con una tasa del 9,3%.64 

Las rentas del trabajo, cuya obtención está vinculada con el empleo estable, constituyen la principal 
fuente de ingresos de las familias. La existencia de familias en las que todos sus miembros en condi-
ción y edad de trabajar están en paro y no consiguen un empleo pone de manifiesto que la recupera-
ción no está llegando a todos los hogares en España. 

De los 6.302.300 hogares con personas en edad activa, hay un 82,3% que tiene personas ocupadas 
y un 17,7% que no tiene a ninguna persona activa trabajando: son 1.113.200. La mayoría de estos 
hogares integrados por personas que no trabajan (76,1%) está compuesta por hogares con 1 persona 
parada y, en segundo lugar, por dos (20,4%). De las 103.300 familias compuestas por 5 y más perso-
nas, el 81,8% (84.500) tienen a todos sus miembros en edad laboral en paro.65  

A continuación, analizamos la situación de las personas desempleadas atendidas por 
Cruz Roja, las que están en paro de larga duración y las que viven en hogares en los que 
todos sus miembros en edad activa están en paro. Se observa que hay una mayoría de 
mujeres entre las personas desempleadas (67,3%) y entre las que están paradas de larga 
duración (67%). Siete de cada 10 personas que viven en hogares en paro son mujeres 
(70,1%).  Las personas afectadas por el desempleo conviven con hijos/as en su práctica 
totalidad (más del 90%).  Algo más de la mitad de las personas desempleadas atendidas 
son españolas (58,4%) así como las que viven en hogares con todos parados (50,4%), 
pero las personas extranjeras predominan entre las paradas de larga duración (55,9%).
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Personas desempleadas 
atendidas por Cruz Roja

Para analizar el perfil de las personas desempleadas atendidas se ha empleado una muestra de 13.733 
registros.

La mayoría de las personas desempleadas atendidas son mujeres (67,3%), con una edad 
media de 41,7 años. Están casadas o en pareja (55,9%) y tienen al menos un hijo (90,9%). 
Las personas desempleadas son mayoritariamente extranjeras (58,4%) y tienen estudios 
primarios o secundarios (54,1%).

Tabla 81. Perfil general de la persona desempleada atendida

Tabla 82. Distribución por sexo de las personas desempleadas atendidas

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA – EN PAREJA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

67,3%

41,7

55,9%

90,9%

58,4%

54,1%

%

32,7

67,3

100

n

4.491

9.242

13.733

Sexo

El 67,3% de las personas desempleadas atendidas son mujeres y el 32,7% hombres. 
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El mayor porcentaje de mujeres desempleadas atendidas se sitúa en Canarias (80,3%), Melilla (79,5%), 
Murcia (77,3%) y Madrid (75,6%). El menor porcentaje se sitúa en Extremadura (54,4%) y Ceuta 
(47,7%).

Mapa 36. Distribución de las personas desempleadas mujeres atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 en porcentajes
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Edad

La media de edad de las personas desempleadas atendidas es de 41,7 años. El grupo de edad más 
numeroso es el de personas que tienen entre 30 y 44 años (47,2%). A continuación, se sitúa el grupo 
de personas atendidas de 45 a 64 años (36,8%) y el de 18 a 29 años (14%). El porcentaje de personas 
desempleadas mayores de 65 años desciende al 2,1%. 

Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria atienden a personas desempleadas de hasta 40 años. Ceu-
ta y Canarias e Islas Baleares atienden a personas desempleadas con una edad media algo más elevada.

Tabla 83. Edad de las personas desempleadas atendidas

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

14,0

47,2

36,8

2,0

0,1

n

1.914

6.468

5.048

275

7

Mapa 37. Media de edad de las personas desempleadas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Estado civil

Algo más de la mitad de las personas desempleadas están casadas o viven en pareja (51,6%). Un 28,1% 
están solteras, las personas divorciadas son el 18,5% y las viudas representan el 1,8%. Considerando 
el sexo, se observa que las mujeres presentan un porcentaje mayor en todos los grupos, excepto en el 
de las personas casadas o en pareja, en el que se encuentra más de la mitad de los hombres. 

Atendiendo a la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres en la mayoría 
de los tramos. 

Figura 13. Pirámide de población de las personas desempleadas atendidas.

Tabla 84. Estado civil, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado /a Separado

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

55,9

11,0

32,2

0,9

100,0

3.530

MUJERES

49,6

22,0

26,2

2,2

100,0

7.629

TODOS

51,6

18,5

28,1

1,8

100,0

11.159
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Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos que tienen a su cargo las personas desempleadas es de 1,97.  En cuanto a 
la distribución de frecuencias, un 90,9% de las personas desempleadas atendidas tiene hijos o hijas a 
su cargo. Un 30% tiene uno/a, y el 32,3 % tiene dos. El 28,7% de las personas atendidas tiene familia 
numerosa.  

La distribución territorial de familias numerosas (3 o más hijos e hijas) dentro del grupo de personas 
desempleadas muestra las frecuencias más altas en Melilla (46,2%) e Islas Baleares (37,3%). Las fre-
cuencias más bajas se sitúan la Rioja y Asturias (12,6% y 19,6% respectivamente).

Tabla 85. Número de hijos e hijas a cargo

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

Más de 6

Total

n

746

2.463

2.653

1.451

601

195

86

28

8.223

%

9,1

30,0

32,3

17,6

7,3

2,4

1,1

0,3

100,0
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Origen

El porcentaje de personas desempleadas atendidas, de origen extranjero, se sitúa en un 58,4%. Las 
mujeres extranjeras en paro representan el 38,5% de todas las personas sin empleo que atiende Cruz 
Roja y el 65,9% del total de personas extranjeras desempleadas. 

Tabla 85. Mujeres extranjeras desempleadas, sobre total de población en paro y sobre total de población 
 extranjera en paro

Población total desempleada

Población extranjera desempleada

Mujeres extranjeras en paro sobre total de población desempleada

Mujeres extranjeras en paro sobre total de población extranjera desempleada

13.733

8.010

5.285

5.285

100%

58,4%

38,5%

65,9%

Mapa 38. Porcentajes de personas desempleadas con familia numerosa (3 o más hijos e hijas) atendidas, 
 por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Las áreas geográficas con mayor presencia son el Magreb (37,9%) y América Latina (32,2%). Los 
porcentajes son menores entre las personas pertenecientes a África Subsahariana y a Europa del Este 
(16,2% y 10,1% respectivamente).  

Atendiendo al sexo, los hombres proceden mayoritariamente del Magreb (41,61%) y las mujeres de 
América Latina (36,14%). 

Mapa 39. Área geográfica de origen, porcentajes sobre el total de personas extranjeras desempleadas

EUROPA, NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,4 10,1

1,4 0,816,232,2

37,9
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Marruecos (34,4%), Colombia y Nigeria (6,1%en ambos casos), Venezuela y Rumanía (5,1% en ambos 
casos) son los países de origen de las personas desempleadas atendidas más representados. 

Las tasas más altas de personas españolas desempleadas atendidas se registran en Canarias (66,9%) 
y Castilla La Mancha (58,3%). Los territorios con porcentajes más bajos de personas españolas des-
empleadas atendidas son la Comunidad Valenciana (9,8%) y Navarra (12,7%).

Tabla 87. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de extranjeros

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

ASIA (CERCANO Y MEDIO ORIENTE)

EUROPA (UE15), NORTEAMÉRICA

ASIA (EXTREMO ORIENTE)

TOTAL

n

TODOS

37,9

32,2

16,2

10,1

1,4

1,4

0,8

100,0

8.010

HOMBRES

41,6

24,4

17,4

10,4

2,8

1,9

1,5

100,0

2.725

MUJERES

36,0

36,1

15,6

10,0

0,7

1,1

0,5

100,0

5.285

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

NIGERIA

COLOMBIA

VENEZUELA

RUMANIA

ECUADOR

BOLIVIA

SENEGAL

HONDURAS

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

n

TODOS

34,4

6,1

6,1

5,1

5,1

4,8

3,1

2,6

2,3

2,0

28,4

8.027

HOMBRES

36,6

3,1

5,5

5,3

4,5

2,9

1,4

3,4

2,1

2,7

32,5

2.729

MUJERES

33,3

7,7

6,4

5,1

5,4

5,7

3,9

2,2

2,4

1,6

26,3

5.298
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Mapa 40. Porcentaje de personas españolas desempleadas atendidas, por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas (sobre total)
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Nivel de estudios

El 54,1% de las personas desempleadas atendidas posee un nivel de estudios primarios (42,6%) o 
secundarios (11,5%). El 36,5% carece de estudios y el 9,4% posee estudios universitarios. Atendiendo 
a la distribución por sexo, los resultados son similares. 

Tabla 89. Nivel de estudios, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

n

TODOS

36,5

42,6

11,5

9,4

6.138

HOMBRES

35,9

42,4

11,2

10,5

2.048

MUJERES

36,8

42,6

11,8

8,8

4.090
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Personas en paro de larga duración

Para analizar el perfil de las personas desempleadas de larga duración se ha empleado la información 
procedente de 6.770 registros.

La mayoría de las personas atendidas que se encuentran en situación de desempleo de 
larga duración son mujeres (67%), con una edad media de 43,5 años. Están casadas o 
viven en pareja (51,7%) y tienen al menos un hijo (92,2%). Son extranjeras (55,9%) y tienen 
estudios primarios o secundarios (78,9%).

Tabla 90. Perfil general de la persona desempleada de larga duración atendida

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA – EN PAREJA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

%

67%

43,5

51,7%

92,2%

55,9%

78,9%

Tabla 91. Distribución por sexo de las personas desempleadas de larga duración atendidas

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

33

67

100

Sexo

El 67% de las personas desempleadas de larga duración atendidas son mujeres y el 33% son hombres. 
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Los porcentajes más elevados de mujeres paradas de larga duración se sitúan en Murcia, Canarias y 
Castilla-León (por encima del 75%). Los porcentajes más bajos se registran en la Comunidad Valen-
ciana, Melilla y Castilla La Mancha (por debajo del 60%).

Mapa 41. Distribución de las mujeres desempleadas de larga duración atendidas por Cruz Roja en Comunidades 
 y Ciudades Autónomas, en porcentajes

Nota: No hay datos de Ceuta.
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Edad

La media de edad de las personas paradas de larga duración atendidas es de 43,52 años. 

Por rango de edad, los grupos más numerosos son los compuestos por personas de 30 a 44 años y 
de 45 a 64 (ambas con casi un 43%).  A continuación, se sitúa el grupo de edades entre 18 a 29 años 
(11,5%) y finalmente, con únicamente un 3,1% las personas mayores de 65 años. 

La media de edad más baja de las personas paradas de larga duración atendidas se registra en Navarra 
(37,8 años). Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Extremadura y Asturias atienden a personas de este grupo 
con una edad media por encima de 45 años. 

Tabla 92. Edad de las personas desempleadas de larga duración atendidas

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

11,6

42,8

42,7

2,9

0,2

ni

778

2890

2884

194

12

Mapa 42. Media de edad (años) de las personas paradas de larga duración, atendidas por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas
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Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres parados de larga 
duración, en la mayoría de los tramos de edad.

Figura 14. Pirámide de población de las personas paradas de larga duración atendidas

Estado civil

El 51,7% de las personas en paro de larga duración atendidas por Cruz Roja están casadas o en pareja. 
Las personas solteras son el 26,6% y las divorciadas y separadas, el 19%. 

Las mujeres representan un porcentaje más elevado en todos los estados, excepto en el de personas 
solteras en las que son el 22,5%, frente al 35,7% de los varones.

Tabla 84. Estado civil, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado /a Separado

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

47,6

15,1

35,7

1,6

100,0

1.582

MUJERES

53,6

20,9

22,5

3,0

100,0

3.495

TODOS

51,7

19,1

26,6

2,6

100,0

5.077
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Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos/as que tienen a su cargo las personas paradas de larga duración es de 2,09. 
En cuanto a la distribución de frecuencias, el 92,2% tiene hijos o hijas a su cargo, el 27,5% tiene uno, 
el 32,3 % tiene dos y el 32,4% tiene familia numerosa. 

El porcentaje más elevado de personas paradas de larga duración con familias numerosas se da entre 
la población atendida en Baleares (60%). Los porcentajes más bajos se sitúan en La Rioja y Canarias 
(por debajo del 20%).

Tabla 85. Número de hijos e hijas a cargo

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

Más de 6

Total

n

297

1.046

1.231

726

338

109

45

59

3.851,0

%

7,7

27,5

32,3

19,1

8,9

2,9

1,2

0,4

100
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Mapa 43. Porcentajes de personas paradas de larga duración con familia numerosa, atendidas por Cruz Roja 
 en Comunidades y Ciudades Autónomas
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Origen

El porcentaje de personas extranjeras en situación de desempleo de larga duración, atendidas por 
Cruz Roja es del 55,9%. Las áreas geográficas de origen más representadas en este grupo son el Ma-
greb (47%), América Latina (18,7%), África Subsahariana (16,6%) y Europa del Este (12,7%).

Tanto los hombres como las mujeres parados de larga duración proceden mayoritariamente del Ma-
greb. Por otra parte, el porcentaje de hombres procedentes de África Subsahariana es más alto que el 
de las mujeres, mientras que éstas son mayoría entre las personas oriundas de América Latina.

Mapa 44. Área geográfica de origen, porcentajes sobre el total de personas extranjeras paradas de larga duración

0,8

47,0

EUROPA, NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB2,7 12,7

1,5 0,816,618,7

47,0
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Marruecos es el país del que proceden mayoritariamente las personas que hoy están en paro de larga 
duración (42,8%). Con porcentajes más bajos figuran Rumanía y Nigeria (9,3% y 7,5% respectivamen-
te). El resto de los países presentan un porcentaje menor, todos por debajo del 5%.  

Los porcentajes más elevados de personas españolas en situación de desempleo de larga duración, 
atendidas por CRE se registran en Extremadura y Castilla La Mancha, ambas con un porcentaje superior 
al 80%. La Comunidad Valenciana y Navarra, por otra parte, registran porcentajes inferiores al 30%. 

Tabla 87. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras 
 paradas de larga duración

Tabla 96. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras paradas de larga duración

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA (UE15), NORTEAMÉRICA

ASIA (CERCANO Y MEDIO ORIENTE)

ASIA (EXTREMO ORIENTE)

TOTAL

TODOS

47,0

18,7

16,6

12,7

2,7

1,5

0,8

100,0

HOMBRES

41,6

24,4

17,4

10,4

1,9

2,8

1,5

100,0

MUJERES

36,0

36,1

15,6

10,0

1,1

0,7

0,5

100,0

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

RUMANÍA

NIGERIA

COLOMBIA

ECUADOR

SENEGAL

BOLIVIA

VENEZUELA

UCRANIA

HONDURAS

RESTO DEL MUNDO

TODOS

42,8

9,3

7,5

4,5

2,9

1,8

1,7

1,3

0,8

0,6

26,8

HOMBRES

39,0

11,0

4,1

4,1

2,0

2,4

1,0

1,3

1,2

0,8

33,1

MUJERES

44,5

8,5

9,0

4,7

3,2

1,5

2,0

1,4

0,6

0,6

24,0
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Mapa 45. Porcentaje de personas españolas, paradas de larga duración, atendidas por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas (sobre total)
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Nivel de estudios

El 78,9% de las personas en paro de larga duración atendidas por Cruz Roja posee un nivel de es-
tudios primarios o secundarios; el 16,4% carece de estudios y únicamente el 4,7% posee estudios 
universitarios. Atendiendo al sexo los resultados son muy similares. 

Tabla 97. Nivel de estudios de las personas paradas de larga duración, por sexo, en porcentajes 

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

n

TODOS

16,4

43,5

35,4

4,7

2.260

HOMBRES

14,3

45,0

35,9

4,8

754

MUJERES

17,5

42,7

35,1

4,7

1.506
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Personas pertenecientes a una 
familia con todos los miembros 
activos en paro

Para analizar las personas desempleadas pertenecientes a familias en las que todos los miembros en 
edad de trabajar están en situación de desempleo se ha utilizado una muestra de 6.138 registros.

El 70,1% de las personas atendidas con familias en paro son mujeres, con una edad me-
dia de 42,1 años. El 61,5% está casada o viven en pareja y el 94,8% tiene al menos un hijo. 
El 50,4% son españolas y el 76,4% tiene estudios primarios o secundarios.

Tabla 98. Perfil general de las personas atendidas, pertenecientes a familias en la que todos están en paro 

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

%

70,1%

42,1

61,5%

94,8%

50,4%

76,4%

Tabla 99. Distribución por sexo de las personas atendidas, pertenecientes a familias en las que todos están en paro 

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

29,9

70,1

100

Sexo

Las personas con familias en las que todos los miembros en edad activa están en paro son, en su ma-
yoría, mujeres (70,1%). 
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Los porcentajes más elevados de mujeres en esta situación se sitúan en la población atendida por 
CRE en Canarias y Murcia (únicas comunidades en las que el porcentaje se encuentra por encima 
del 80%). Los porcentajes más bajos se registran en Melilla y Extremadura (ambas con porcentajes 
inferiores al 60%).

Mapa 46. Distribución de las mujeres con familias con todos los miembros en paro, atendidas por CRE, 
 por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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Edad

La media de edad de las personas con familias donde todos están en paro es de 42,06 años.  El grupo 
más numeroso es el de personas que tienen entre 30 y 44 años (47,3%). A continuación, se sitúa el 
grupo de personas atendidas con edades que van de 45 a 64 años (35,7%). Hay un 3,3% de personas 
mayores de 65 años que viven este tipo de unidad familiar. 

Las personas pertenecientes a este grupo atendidas por Cruz Roja en Aragón, Comunidad Valenciana, 
Navarra y Ceuta tienen una media de edad inferior a los 40 años. La media de edad de la población aten-
dida en Canarias y Asturias es la más alta, 44 y 44,7 años respectivamente. 

Tabla 100. Grupos de edad de las personas pertenecientes a familias en las que todos están en paro 

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

13,7

47,3

35,7

2,9

0,4

ni

836

2.889

2.179

179

24

Mapa 47. Media de edad de las personas con familias en las que todos están en paro, atendidas por 
 Comunidades y Ciudades Autónomas

66     Hay 24 personas mayores de 80 años que indican estar en paro de larga duración. La explicación de estas circunstancias está pendiente

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

41,9 44,7 41,6 40,7

37,8

39,5
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Hay más mujeres que hombres en la mayoría de los tramos, principalmente de los 30 a los 50 años, se-
gún muestra la siguiente pirámide de población.

Figura 15. Pirámide de población de las personas pertenecientes a familias en los que todos están en paro

Estado civil

Con respecto al estado civil de las personas con todos los miembros en edad activa en paro, el 61,5% 
están casadas o viven en pareja, el 21% están solteras y un 15,1%, divorciadas o separadas. 

Entre los varones existe un porcentaje más alto de casados o en pareja, un 70,6% frente al 57,6% de las 
mujeres. Por su parte, las mujeres presentan un porcentaje más elevado en la categoría de divorciadas 
o separadas. 

Tabla 101. Estado civil de las personas con familias con todos sus miembros en paro, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado /a Separado

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

70,6

8,0

20,1

1,2

100,0

1.431

MUJERES

57,6

18,1

21,4

2,9

100,0

3.401

TODOS

61,5

15,1

21,0

2,4

100

4.832
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Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos/as que tienen a su cargo las personas pertenecientes a familias en las que 
todos los miembros están en paro es de 2,1.  En cuanto a la distribución de frecuencias, el 93,8% tiene 
hijos/as a su cargo, el 28,3% tiene uno, el 33,2 % tiene dos y el 32,3%, tres o más.

Si consideramos a las familias numerosas (3 o más hijos e hijas) dentro de este grupo, los por-
centajes más altos con este perfil se presentan entre la población atendida en las Islas Baleares (60%) 
y Navarra (44,7%). Los porcentajes más bajos, por debajo del 20%, se sitúan en la Rioja y Canarias.

Tabla 102. Número de hijos e hijas a cargo de las personas con familias en las que todos los miembros están en paro

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

Más de 6

Total

n

249

1.139

1.334

775

346

107

50

19

4.019

%

6,2

28,3

33,2

19,3

8,6

2,7

1,2

0,5

100
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Mapa 48. Personas con familias numerosas cuyos miembros en edad activa están en paro, atendidas por 
 Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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Origen

El porcentaje de personas extranjeras que viven en hogares en los que todos los miembros están en 
paro es del 50,4% (con lo cual las personas españolas representan el 49,6%). Las áreas geográficas 
con mayor presencia son el Magreb (44,1%), América Latina (24,7%), Europa del Este (13,9%) y África 
Subsahariana (13,1%). 

Tanto los hombres como las mujeres proceden mayoritariamente del Magreb. Con respecto al resto de 
áreas, los porcentajes de hombres son más elevados entre las personas procedentes de Europa del 
Este y Medio Oriente. En el caso de las mujeres, las principales áreas de origen son América Latina y 
África Subsahariana. 

Mapa 49. Área geográfica de origen de las personas extranjeras con familias con todos en paro, 
 porcentajes sobre el total de extranjeros
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El principal país de origen de este perfil de personas atendidas es Marruecos, con un 40,4% de fre-
cuencia total. Con porcentajes más bajos le siguen Rumanía y Nigeria con un 9,1% y 6,5%. Los varo-
nes proceden mayoritariamente de Marruecos, Rumanía, Venezuela y Colombia. Entre las mujeres, los 
principales países de origen son Marruecos, Rumanía, Nigeria y Colombia. 

Las personas españolas que tienen a todos los miembros de su familia en paro se atienden mayoritaria-
mente en Extremadura (89,4%). El porcentaje más bajo se registra en la Comunidad Valenciana (19%, 
único inferior a 20%). 

Tabla 103. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de extranjeros con familias 
 con todos sus miembros en paro

Tabla 104. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras cuyas familias tienen a todos sus 
miembros en paro

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA (UE15), NORTEAMÉRICA

ASIA (CERCANO Y MEDIO ORIENTE)

ASIA (EXTREMO ORIENTE)

TOTAL

n

TODOS

44,1

24,7

13,1

13,9

1,9

1,6

0,7

100,0

3.035

HOMBRES

48,6

19,6

10,2

14,9

1,9

3,6

1,2

100,0

971

MUJERES

41,9

27,1

14,5

13,5

1,8

0,7

0,5

100,0

2.064

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

RUMANÍA

NIGERIA

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

BOLIVIA

UCRANIA

SENEGAL

HONDURAS

RESTO DEL MUNDO

n

TODOS

40,4

9,1

6,5

4,5

4,4

3,7

2,1

2,0

1,2

1,1

25,2

3.045

HOMBRES

43,0

9,6

3,3

6,3

3,6

1,6

0,7

2,7

1,5

1,0

26,7

974

MUJERES

39,1

8,9

8,0

3,6

4,8

4,6

2,7

1,6

1,1

1,2

24,4

2.071
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Mapa 50. Porcentaje de personas españolas con familias con todos sus miembros en paro, atendidas por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas (sobre total)
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Nivel de estudios

El 76,5% de las personas desempleadas pertenecientes a familias con todos sus miembros en paro 
posee un nivel de estudios secundarios (38,6%) y primarios (37,9%); el 14,7% carece de estudios y el 
8,8% cuenta con estudios universitarios. No hay diferencias notables por sexo. 

Tabla 105. Nivel de estudios de las personas con familias con todos sus miembros en paro, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

n

TODOS

14,7

37,9

38,6

8,8

2.139

HOMBRES

14,8

33,8

40,8

10,6

642

MUJERES

14,7

39,6

37,6

8,1

1.497
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Cuadro resumen de los perfiles 
de personas desempleadas analizadas

Tabla 106. Tabla resumen de los perfiles de personas desempleadas

PERFIL GENERAL DE 
LA PERSONA 
DESEMPLEADA

% % %

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA – EN PAREJA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS 
O SECUNDARIOS

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA – EN PAREJA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS 
O SECUNDARIOS

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O 
SECUNDARIOS

67,30%

41,7

55,90%

90,90%

58,40%

54,10%

67%

43,5

51,70%

92,20%

55,90%

78,90%

70,10%

42,1

61,50%

94,80%

50,40%

76,40%

CON PARO DE LARGA 
DURACIÓN

CON FAMILIAS TO-
DOS LOS MIEMBROS 
EN PARO
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V. Otras problemáticas   
 asociadas que generan  
  una elevada       
 vulnerabilidad social 

En esta parte se analizan las problemáticas más relevantes que afectan a las personas adultas aten-
didas por Cruz Roja:

n El sinhogarismo
n La carencia de ingresos
n Los ingresos muy bajos
n Las deudas
n Las adicciones
n La discriminación
n La discapacidad y la dependencia

67     Esta cuestión también fue señalada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su Dictamen sobre las personas sin hogar, en el 
que se señala que “es necesario realizar estudios e investigaciones sobre el fenómeno de las personas sin hogar a escala de la Unión Europea, 
tanto para entender las causas y las estructuras del fenómeno, como para elaborar políticas y coordinar y aplicar las estrategias”. Dictamen 
del Comité Económico y Social Europeo sobre “El problema de las personas sin hogar” (Dictamen de iniciativa) (2012/C 24/07).

Personas sin hogar

Según los datos recogidos en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, el 
número de personas sin hogar ha aumentado en todos los países de la Unión Europea durante el pe-
riodo de crisis económica. 

Las condiciones que sufren las personas sin hogar constituyen probablemente el peor rostro de la 
exclusión social en nuestro país y, además, el más visible. A pesar de dicha visibilidad, el sinhogarismo 
es uno de los fenómenos peor conocidos.67 

Si bien no hay un concepto universal estandarizado de persona sin hogar, en Europa existe un amplio 
consenso, aunque no oficial, en usar la categorización denominada ETHOS (European Typology on 
Homelessness and Housing Exclusion), propuesta por la Federación Europea de Asociaciones Nacio-
nales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA en sus siglas en inglés). La clave de dicha cate-
goría es la exclusión de vivienda digna, en base a la cual identifica trece perfiles diferentes agrupados 
en cuatro tipos generales, desde un menor grado de exclusión a uno mayor:
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1. Sin techo (no tiene alojamiento de ningún tipo, vive en un espacio público). 

2. Sin vivienda (vive en un alojamiento temporal, en instituciones o albergues).

3. Vivienda insegura (vive temporalmente y de forma involuntaria con familiares o amistades 
en una vivienda sin contrato de arrendamiento, ha recibido orden de desahucio o vive bajo 
la amenaza de violencia doméstica).

4. Vivienda inadecuada (vive en chabolas de asentamientos ilegales, en vivienda no apta para 
su habitabilidad según la normativa o donde existe una situación de hacinamiento). 

El sinhogarismo se ha recrudecido con la crisis. Los últimos datos apuntan a un incremento en el nú-
mero de personas sin hogar (por situaciones vinculadas a los impagos, a la pérdida de la vivienda y 
al desempleo), una diversificación de su perfil (aumentan las personas jóvenes, las mayores de 45 y 
las mujeres) y una tendencia a la cronificación. Se estima que alrededor de 30.250 a 36.300 personas 
viven en la calle en España.68 La última Encuesta sobre centros y servicios de atención a personas sin 
hogar, elaborada por el INE en 2016, señala que los centros de alojamiento para personas sin hogar en 
España acogieron una media de 16.437 personas al día, un 20% más que en 2014.69

La población atendida por Cruz Roja

A continuación, analizamos la situación de las personas sin hogar atendidas, para lo cual se cuenta 
con una muestra de 1.451 registros de personas adultas. 

El 66,3% de las personas sin hogar son hombres, con una edad media de 40 años. Hay al-
rededor de un 40% de personas solteras y otro porcentaje similar, de casados o en pareja 
y el 80% tiene al menos un hijo. El 34% son españoles, el 77% tiene estudios primarios o 
secundarios y casi el 94% están desempleadas. 

68     Estrategia nacional integral… Loc. Cit., página 12.
69     Desde los años 80 se vienen realizando en muchas ciudades del mundo operaciones de recuento callejero dirigidas a personas que, o bien 
se encuentran viviendo literalmente sin techo, o bien permanecen alojadas temporalmente en albergues. La Encuesta sobre centros y servicios 
de atención a personas sin hogar del Instituto Nacional de Estadística se realiza desde 2003. Su principal objetivo es el estudio de diferentes 
características de los centros de atención a las personas sin hogar, tanto de tipo general como pueden ser las prestaciones ofrecidas, la po-
blación atendida y su orientación, como otras características relacionadas con aspectos económicos y de funcionamiento, como las fuentes 
de financiación, los recursos humanos y financieros, los períodos de actividad habitual, así como la capacidad y ocupación. https://www.ine.
es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176925&menu=ultiDatos&idp=1254735976608 Es decir, que la Encuesta 
no proporciona información directa sobre las personas usuarias, más que el número de las atendidas, por lo que este apartado del Informe 
de Vulnerabilidad es especialmente relevante por la cantidad de personas estudiadas. Otra ventaja es que las personas sin hogar se 
encuentran en un sitio hoy, pero pueden estar o no allí de forma permanente, porque no tienen domicilio ni medios de tenerlo, pero pueden 
combinar esa situación con albergues o soluciones temporales en otros lugares. La base de datos de Cruz Roja, al ser sólo una, permite 
centrar la información en la persona, con independencia de dónde viva.

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176925%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176925%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735976608
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Tabla 107. Perfil general de la persona sin hogar atendida

PERFIL

HOMBRE

EDAD MEDIA (años)

SOLTERO/A O CASADO/A

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADO

%

66,3%

40,0

41,8% y 40,4%

80,2%

65,5%

77,2%

93,6%

Tabla 108. Nivel de estudios, por sexo, en porcentajes

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

66,3

33,7

100

Sexo

La población de personas sin hogar atendida está compuesta mayoritariamente por hombres, pero una 
de cada tres es una mujer. 

El mayor porcentaje de hombres se sitúa en Ceuta, con el 100%. También son una amplia mayoría en la 
Comunidad Valenciana (92,6%), Islas Baleares (87,5%), y Castilla la Mancha (85,9%). La mayor presen-
cia de mujeres se detecta en Asturias, donde todas son mujeres, Madrid (50,8%), Cataluña (55,1%) y 
Cantabria (57,1%). 
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Mapa 51. Distribución de los hombres sin hogar atendidos por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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Madrid 50,8

Castilla-La Mancha 85,9

Extremadura 75,0
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79,0

0,0

100,0



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

151

Figura 16. Hombres y mujeres sin hogar atendidos, por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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Edad

La media de edad de las personas sin hogar atendidas es de 40,1 años. El grupo más numeroso de 
personas tiene entre 30 y 44 años (41,4%). Le sigue el grupo con edades comprendidas entre 45 a 64 
años (32,9%) y el de quienes tienen entre 18 y 29 años (22,7%). Las personas sin hogar mayores de 65 
años son el 2,9% y prácticamente no hay personas mayores de 80 años sin hogar. 

Tabla 109. Grupos de edad de las personas sin hogar

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

22,7

41,4

32,9

2,9

0,1

n

330

601

477

41

2

En Ceuta, Murcia y Asturias las personas sin hogar tienen una media de edad de 27,7, 33,5 y 34,4 años 
respectivamente. En Islas Baleares, Extremadura y Canarias la media de edad asciende a 50,9, 48,5 y 
47,3 años respectivamente.

Mapa 52. Media de edad de la población sin hogar atendida, por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Estado civil

El 41,8% de las personas sin hogar atendidas por Cruz Roja están solteras y el 40,4% casadas o en 
pareja; el 15,9% están divorciadas o separadas.

Atendiendo al sexo, hay más mujeres que hombres casadas o en pareja (53,7% y 32,1% respectiva-
mente). El porcentaje de divorciados o separados es muy similar entre hombres y mujeres (aproxima-
damente el 16%). Por último, hay más personas solteras entre los hombres sin hogar (51,3%) que entre 
las mujeres (26,8%). 

Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más hombres que mujeres en todos los 
tramos de edad. 

Figura 17. Pirámide de población de las personas atendidas

Tabla 110. Estado civil, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado /a Separado

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

32,1

16,0

51,3

0,7

100

599

MUJERES

53,7

15,8

26,8

3,7

100

380

TODOS

40,4

15,9

41,8

1,8

100

979



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

154

Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos/as de las personas sin hogar es de 1,44. Un 80,2% de las personas sin ho-
gar atendidas por Cruz Roja tiene hijos o hijas a su cargo: un 37,0% un hijo/a y el 29,2 % dos. Hay un 
14,1% que tiene 3 o más.

Castilla y León e Islas Baleares son las dos Comunidades Autónomas que indican el número más alto 
de hijos/as por persona sin hogar atendida (2,25 hijos/as y 2 hijos/as respectivamente).  Murcia y Cas-
tilla la Mancha tienen los valores más bajos, menores a 1, de hijos e hijas por cada persona sin hogar 
atendida. 

Tabla 111. Número de hijos e hijas a cargo

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

Más de 6

Total

n

101

189

149

46

20

5

1

511

1,44

%

19,8

37,0

29,2

9,0

3,9

1,0

0,2

100
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Mapa 53. Número medio de hijos/as de las personas sin hogar atendidas, por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Origen

La mayoría (65,5%) de las personas sin hogar atendidas por Cruz Roja son de origen extranjero y el 
35,5% son españolas. Las áreas geográficas con mayor presencia son Europa del Este (29,6%), Amé-
rica Latina, (27,8%) y el Magreb (17,4%).  

Mapa 54. Área geográfica de origen, porcentajes sobre el total de personas sin hogar extranjeras, en porcentajes

2,1

29,6

EUROPA (UE 15), NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIA (EXTREMO ORIENTE)ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB4,9 29,6

6,7 2,111,527,8

17,4
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Los hombres sin hogar proceden fundamentalmente de Europa del Este (24,9%), del Magreb (24,3%), 
América Latina (18,9%) y de África Subsahariana (14,8%). Las mujeres sin hogar son oriundas de Amé-
rica Latina (41,9%) y de Europa del Este (37,0%).

Marruecos es el país de procedencia más destacado entre las personas sin hogar extranjeras atendi-
das (13,4%). Le siguen Venezuela (9,7%), Ucrania (7,5%) y Colombia (6,7%). Los hombres sin hogar 
son originarios principalmente de Marruecos (18,2%), mientras que las mujeres proceden de Venezue-
la (14,1%), Ucrania (11,4%) y Colombia (11,1%).

Tabla 112. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas sin hogar extranjeras

Tabla 113. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas sin hogar extranjeras

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

MAGREB

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O., NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ASIA 

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL 

TOTAL

n

TODOS

17,4

27,8

11,5

29,6

4,9

2,1

6,7

100

956

MUJERES

6,5

41,9

6,2

37,0

2,2

1,1

5,1

100

370

HOMBRES

24,3

18,9

14,8

24,9

6,7

2,7

7,7

100

586

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

RUMANÍA

NIGERIA

ECUADOR

COLOMBIA

BOLIVIA

HONDURAS

SENEGAL

VENEZUELA

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

n

TODOS

13,4

4,2

1,5

0,4

6,7

0,4

3,0

1,5

9,6

7,5

51,8

100,0

HOMBRES

18,2

5,6

1,5

0,2

3,9

0,5

1,2

1,9

7,0

5,1

54,9

100,0

MUJERES

5,7

1,9

1,4

0,8

11,0

0,3

5,9

0,8

14,0

11,4

46,8

100,0
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Los porcentajes más elevados de personas sin hogar españolas se registran en Galicia (82,5%) y Ex-
tremadura (75%). El porcentaje más bajo se sitúa en Asturias.

Mapa 55. Distribución de personas sin hogar españolas atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 sobre total de las personas sin hogar, en porcentajes

Nivel de estudios

El 77,1% de las personas sin hogar atendidas posee estudios primarios o secundarios (40,4% y 36,7% 
respectivamente); el 11,5% tiene estudios universitarios y otro 11,4% carece de estudios. El porcen-
taje de hombres sin estudios (12,6%) es superior al de las mujeres (8,6%). Dos de cada 10 mujeres sin 
hogar cuentan con estudios universitarios (20,5%). 
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Tabla 114. Nivel de estudios de las personas sin hogar atendidas, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

n

TODOS

11,4

40,4

36,7

11,5

324

HOMBRES

12,6

45,0

34,6

7,8

231

MUJERES

8,6

29,0

41,9

20,5

93

Situación ocupacional

Un 93,6% del colectivo de personas sin hogar atendidas se encuentra en situación de desempleo, el 
porcentaje es ligeramente superior en los varones (94,6% y 90,7% respectivamente). Un 3% de los 
hombres y un 2,8% de las mujeres está trabajando. El tercer grupo está integrado por las personas 
jubiladas, con un 3,7% de las mujeres y un 1,8% de los hombres.

Tabla 115. Situación ocupacional de las personas sin hogar, por sexo, en porcentajes

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Desempleo

Jubilado o similar

Trabajador en activo

Ama de casa

Estudiante

Total

n

TODOS

93,5

2,3

3

0,5

0,7

100

439

HOMBRES

94,6

1,8

3

0

0,6

100

331

MUJERES

90,7

3,7

2,8

1,9

0,9

100

108

Si se considera la tasa de paro de la población activa, hasta los 65 años, sin contar con 
las personas que se consideran amas de casa y estudiantes, el 96,9% de los hombres 
sin hogar y del 97,0% de las mujeres sin hogar están en paro. El grupo de edad en el 
que la incidencia del paro es algo menor es el de 30 a 44 años.

Tabla 116. Tasa de paro de las personas sin hogar en edad activa atendidas (en porcentajes sobre el total)

EDADES

Hombres

Mujeres

Total

30-44 años

97,4

92,3

95,3

18-29 años

100

100

100

45-64 años

98,0

100

97,3

TODOS

96,9

97,0

96,9
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Personas sin ingresos

Aspectos de vulnerabilidad 
de la persona sin ingresos

En España hay unos 616.000 hogares sin ingresos, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa 
del segundo trimestre de 2018. Más de la mitad de ellos (55,6%) está integrado por una sola persona, 
el 20,4% por dos; el 9,9% por tres y el 8,7% por cuatro. En total, 1.175.800 personas viven en hogares 
que carecen de renta. El INE no ofrece ninguna información adicional sobre las características socio-
demográficas de estos hogares y sus integrantes.70 

Si no disponer de hogar es una causa extrema de vulnerabilidad, el no disponer de ingresos en una 
sociedad basada en el intercambio de dinero supone igualmente una causa directa de exclusión social 
con un grave impacto en las personas adultas y con consecuencias prolongadas en el tiempo, espe-
cialmente en el caso de los niños/as y adolescentes afectados. 

Para la mayoría de este tipo de situaciones, marcadas por el paro de larga duración y la ausencia de 
otros recursos económicos, las ayudas de carácter asistencial son puntuales, de escasa cuantía y de 
difícil acceso. 

La población atendida por Cruz Roja

Para analizar las personas sin ingresos se ha empleado la información procedente de una muestra de 
6.168 registros de personas adultas.

Un 55,7% de las personas sin ingresos son mujeres, con una edad media de 39,6 años. 
Un 83,3% tiene hijos o hijas, un 65,9% son extranjeros, algo menos de la mitad están 
casados, el 75,1% tiene estudios primarios o secundarios y un 93,4% se encuentran des-
empleados.

70    Viviendas familiares por número de perceptores de ingresos y número de personas. INE, Encuesta de Población Activa 2º T 2018, Resul-
tados nacionales. Hogares.
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Tabla 117. Perfil de las personas sin ingresos atendidas por Cruz Roja

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA O SOLTERA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

%

55,7%

39,6

44,8% y 38,7%

83,3%

65,9%

75,1%

93,4%

Tabla 118. Distribución por sexo de las personas sin ingresos atendidas, en porcentaje 

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

44,3

55,7

100

Sexo

El 55,7% de las personas sin ingresos son mujeres y el 44,3% son hombres. 

Melilla tiene el porcentaje más bajo de mujeres sin ingresos atendidas (8,7%) y en Ceuta todas las per-
sonas sin ingresos atendidas son mujeres (100%).
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Mapa 56. Distribución de las mujeres sin ingresos atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes

Edad

La media de edad de las personas sin ingresos atendidas se sitúa en 39,6 años. El grupo más numero-
so tiene entre 30 y 44 años (44,7%). Seguidamente, se encuentran los grupos de 45 a 64 años (28,2%) 
y de 18 a 29 años (23,5%).

Tabla 119. Edad de las personas sin ingresos atendidas 

EDADES

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

%

23,5

44,7

28,2

2,8

0,8

n

1.434

2.721

1.717

168

54

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

44,3 42,4 21,8 52,1

41,1

38,3

46,3

50,5

60,6

Ceuta

Melilla

100,0

8,7

La Rioja 53,8

Castilla y León 35,1

Madrid 27,6

Castilla-La Mancha 44,9

Extremadura 63,6

Andalucía 50,8

Canarias 21,8

28,2

0,0

100,0
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Mapa 57. Media de edad de las personas sin ingresos atendidas por Comunidad y Ciudad Autónoma, en años

En Ceuta, Melilla y La Rioja las personas sin ingresos atendidas tienen una media de edad de 27,7, 33,3 y 
35,2 años respectivamente. Las edades medias más elevadas se registran en las Islas Baleares, Canarias 
y Galicia, con 46,5, 45,2 y 42,8 años respectivamente.
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Figura 18. Pirámide de población de las personas sin ingresos atendidas

Estado civil

El 44,8% de las personas sin ingresos atendidas están casadas, el 38,7% solteras y el 14,5% divor-
ciadas o separadas. Atendiendo al sexo, hay más hombres solteros (46,8%) que mujeres (32,4%). Las 
mujeres divorciadas o separadas duplican a los hombres (19,1% y 8,6% respectivamente). 

Tabla 120. Estado civil de las personas sin ingresos atendidas, en porcentajes 

ESTADO CIVIL

Casado/a - en pareja

Divorciado/a – Separado/a

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

HOMBRES

43,7

8,6

46,8

0,9

100,0

2.062

MUJERES

45,6

19,1

32,4

2,9

100,0

2.632

TODOS

44,8

14,5

38,7

2,0

100,0

4.694

La franja de los 40 años concentra más población femenina.  Los hombres son mayoría en los extre-
mos de edad.
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Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos e hijas que tienen a su cargo las personas sin ingresos es de 1,65, con una 
desviación típica de 1,3. El 83,3% tiene hijos o hijas a su cargo: un 34,4% tiene uno/a y el 27,8 % dos. 
El 21,1% de las personas sin ingresos tiene familia numerosa.

En Melilla, Islas Baleares y Murcia las personas sin ingresos tienen una media de algo más de 2 hijos/
as en tanto que, en La Rioja, Comunidad Valenciana y Extremadura, los valores medios son de 0,8, 0,9 
y 1 hijo/a, respectivamente.

Tabla 121. Número de hijos/as a cargo de las personas sin ingresos atendidas 

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

7 o más

Total

Media

n

510

1.048

847

405

156

45

21

13

3.045

1,65

%

16,7

34,4

27,8

13,3

5,1

1,5

0,7

0,5

100
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Mapa 58. Número medio de hijos/as a cargo de las personas sin ingresos atendidas por Comunidades 
 y Ciudades Autónomas
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Origen

El 65,9% de las personas sin ingresos atendidas son de origen extranjero y el 34,1% son españolas. 
Las áreas geográficas con mayor presencia de personas extranjeras entre la población sin ingresos 
son América Latina (33,4%), el Magreb (25%) y África Subsahariana (19,2%).  

Mapa 59. Área geográfica de origen de las personas sin ingresos extranjeras, porcentajes sobre el total de personas 
 sin ingresos extranjeras
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EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,6 17,4

2,5 0,919,233,4

25,0
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Marruecos es el país del que proceden más personas extranjeras sin ingresos atendidas (22,1%). Le 
siguen Venezuela (9,2%) y Colombia (7,6%) o Rumanía, en el caso de las mujeres (6,8%).

Tabla 122. Área geográfica de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas extranjeras sin ingresos atendidas 

Tabla 123. Países de origen, por sexo, porcentajes sobre el total de personas sin ingresos extranjeras atendidas 

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

AFRICA SUBSAHARIANA

AMERICA LATINA

ASIA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMERICA, AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

TOTAL

n

TODOS

19,2

33,4

0,9

17,4

1,6

25,0

2,5

100

4.061

MUJERES

12,3

41,2

0,5

18,1

1,0

25,4

1,5

100

2.152

HOMBRES

27,1

24,7

1,3

16,6

2,1

24,5

3,7

100

1.909

PAÍS DE ORIGEN

MARRUECOS

VENEZUELA

COLOMBIA

RUMANÍA

UCRANIA

HONDURAS

NIGERIA

SENEGAL

ECUADOR

BOLIVIA

RESTO DEL MUNDO

Total

n

TODOS

22,1

9,2

7,6

7,4

4,1

3,8

3,5

2,8

2,1

2,1

35,3

100

4.068

HOMBRES

23,8

10,3

8,6

7,9

4,0

5,1

4,9

1,3

3,1

2,8

28,3

100

1.913

MUJERES

20,2

8,0

6,5

6,8

4,2

2,2

2,0

4,5

1,2

1,2

43,2

100

2.155

Los hombres proceden fundamentalmente de África Subsahariana (27,1%), de América Latina (24,7%) 
y del Magreb (24,5%); las mujeres, de América Latina (41,2%), del Magreb (25,4%) y de Europa del 
Este (18,1%).
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Los porcentajes más elevados de personas españolas entre la población sin ingresos atendida se 
registran en Extremadura (72,7%), Canarias (54,9%) y Galicia (49,6%). Los porcentajes más bajos se 
sitúan en Ceuta y Melilla con un 100%.

Mapa 60. Porcentajes de personas españolas sin ingresos atendidas por Comunidades y Ciudades Autónomas 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

49,6 40,7 49,1 15,6

18,8

30,0

15,4

46,2

7,2

Ceuta

Melilla

0,0

0,0

La Rioja 17,3

Castilla y León 37,9

Madrid 26,2

Castilla-La Mancha 38,2

Extremadura 72,7

Andalucía 30,5

Canarias 54,9

22,9

0,0

72,7
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Tabla 124. Nivel de estudios, por sexo, porcentajes de personas sin ingresos 

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

Total

ni

TODOS

9,7

31,1

44,0

15,2

100

2.135

HOMBRES

10,3

29,9

43,4

16,4

100

893

MUJERES

9,3

32,0

44,4

14,3

100

1.242

Situación ocupacional

El 93,4% de las personas sin ingresos atendidas se encuentra en situación de desempleo, los hombres 
con un porcentaje algo más elevado que las mujeres (95% y 92,5% respectivamente). Un 2,2% indica 
que está trabajando, pero lo más probable es que no disponga de su salario.

Nivel de estudios

El 75,1% de las personas sin ingresos atendidas posee un nivel de estudios secundarios (44%) o pri-
marios (31,1%); un 15,2% cuenta con un nivel universitario y el 9,7% carece de estudios. Los niveles 
de estudios son bastante similares entre hombres y mujeres.

Tabla 125. Situación ocupacional, por sexo, porcentajes de personas sin ingresos atendidas 

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Estudiante

Ama de casa

Trabajador/a en activo

Jubilado/a o pensionista

Desempleado/a

Total

n

TODOS

1,8

1,4

2,2

1,2

93,4

100

3.267

HOMBRES

1,7

0,1

2,4

1,0

95,0

100

1.263

MUJERES

1,8

2,3

2,0

1,3

92,6

100

2.004
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Personas con ingresos precarios

Aspectos de vulnerabilidad 
de la persona con ingresos precarios

Para muchas personas, tener empleo no garantiza salir de la pobreza: el 14,1% de las personas ocu-
padas se encuentra en riesgo de pobreza en nuestro país, debido a sus bajos ingresos. Este problema 
se ha agravado entre el año 2014 y el 2015 (14,2% y 14,8% respectivamente).71 

El 44,6% de las personas desempleadas, tanto si cobran prestaciones como si las han agotado, tie-
nen ingresos precarios y de muy baja cuantía, por lo que están en riesgo de pobreza. El 26,5% de las 
personas inactivas también sufre un problema de escasez de ingresos.

Las cuantías y condiciones de las rentas mínimas o garantía de ingresos varían enormemente según 
las Comunidades Autónomas. Así algunas se sitúan por encima del umbral de la pobreza y otras no 
alcanzan el nivel de la pobreza muy alta. En general, estas prestaciones alcanzan el 80% del IPREM 
(426 euros al mes). La duración de esta prestación es variable, en función de la edad de la persona 
perceptora o sus responsabilidades familiares.72  

Entre las personas jubiladas la tasa de riesgo de pobreza alcanza el 13,1%, a raíz de los bajos importes 
de determinadas pensiones, mayoritariamente cobradas por mujeres. 

Cerca de 2,8 millones de pensiones (el 29,6 % de las pensiones que se distribuyen en España) están 
por debajo del umbral de pobreza para el hogar de una persona, es decir que son inferiores a 609 € 
mensuales:73  

n el 21,2 % de las pensiones de jubilación
n el 42,3 % de las pensiones de viudedad 
n el 80,4 % de las de orfandad. 

Considerando la renta disponible por tipos de hogares, se aprecia que los hogares unipersonales y los 
hogares monoparentales tienen los niveles más bajos de renta en euros anuales.74 

71    Tasa de riesgo de pobreza por relación con la actividad (personas de 16 y más años). Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Con-
diciones de Vida 2017, publicada en 2018, Resultados Nacionales, Riesgo de Pobreza.
72    Ayala Cañón, Luis et al (2017), El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Resumen 
Ejecutivo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualmente en la web del https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/
ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf 
73    Juan Carlos Llano (2018), VIII Informe de seguimiento del indicador AROPE. Madrid, EAPN ES.
74    Renta anual media por hogar, por tipo de hogar, en euros anuales. Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Condiciones de Vida 2017, 
publicada en 2018, Resultados Nacionales, Renta anual neta media.

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/EstudiosNacionales/SistemGarantingresosEs_R_E.pdf
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La población atendida por Cruz roja

En este apartado se analizarán a aquellas personas atendidas por Cruz Roja con ingresos precarios. 
Se analizan dos grupos: uno integrado por personas con ingresos mensuales inferiores de 426€ y otro 
con ingresos inferiores de 600€.

Para el primero se ha empleado la información procedente de una muestra de 9.042 registros de per-
sonas adultas. Para el segundo, el número de registros analizado es de 15.476.

Personas con ingresos inferiores a 426€: el 64,2% son mujeres, con una edad media de 43,7 años. 
El 45,6% están casadas o en pareja y el 31,5% solteras; el 88,1% tienen hijos/as. El 50,6% son de 
origen extranjero, un 76,9% tienen estudios primarios o secundarios y un 89% están desempleadas. 

Personas con ingresos inferiores a 600€: el 67,5% son mujeres, la tasa es 3 puntos porcentuales 
más elevada que en el grupo anterior. La edad media, de 47,5 años, es 4 años más elevada. El porcen-
taje de personas casadas o en pareja es similar (46,6%), pero se registra menos gente soltera (28,1%). 
El 90,1% tienen hijos/as, 2 puntos porcentuales más que en el grupo anterior. El 56,8% son españolas, 
a diferencia del grupo anterior donde algo más de la mitad es de origen extranjero. El 77,7% tienen 
estudios primarios o secundarios, un nivel similar al anterior. El 85,2% están desempleadas, 4 puntos 
porcentuales menos que en el primer grupo.

Tabla 126. Perfil de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales 

PERFIL

 MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA O SOLTERA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS 
O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

PERFIL

 MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA O SOLTERA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS 
O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

MENOS DE 426€

64,2%

43,7

45,6% y 31,5%

88,1%

50,6%

76,9%

89,0%

MENOS DE 600€

67,5%

47,5

46,6% y 28,1%

90,1%

56,8%

77,7%

85,2%

En ambos grupos, el perfil general es el de una mujer española o extranjera, de cuarenta 
años, casada con hijos/as, con estudios primarios o secundarios y desempleada.
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Tabla 127. Distribución por sexo de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales 

Mapa 61. Distribución territorial de las mujeres con ingresos inferiores a 426 y 600 euros mensuales

SExO

Hombres

Mujeres

Total

Sexo

Prácticamente dos de cada tres personas con ingresos inferiores a 426€€y a 600€€durante 2017 eran 
mujeres.

En ambos grupos se registra una distribución territorial similar, con las tasas más altas de mujeres con 
ingresos bajos en Murcia y Canarias y las más bajas, en Melilla y Comunidad Valenciana.

MENOS DE 426€

35,8%

64,2%

100%

MENOS DE 600€

32,5%

67,5%

100

Galicia GaliciaAsturias AsturiasCantabria CantabriaPaís Vasco País Vasco

Navarra Navarra

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

Baleares Baleares
C. Valenciana C. Valenciana
R. de Murcia R. de Murcia

68,5 71,470,9 71,956,9 63,060,6 62,9

62,0 63,9

52,2 62,7

61,1 63,0

61,6 71,5
48,2 52,9

Ceuta Ceuta

Melilla Melilla

ND ND

44,8 54,7

La Rioja La Rioja65,6 67,0

Castilla y León Castilla y León72,7 73,4

Madrid Madrid73,3 76,5

Cast-La Mancha Cast-La Mancha61,1 63,8

Extremadura Extremadura57,0 53,9

Andalucía Andalucía61,1 65,9

Canarias Canarias57,0 77,1

76,9 78,3

44,8 52,0

76,9 78,3

MENOS DE 426€ MENOS DE 600€
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Edad

Ingresos mensuales inferiores a 426 euros: la media de edad del colectivo analizado se sitúa en 43,7 
años, con una desviación típica de 14,1 años, una mediana de 42 años y una moda de 40 años. Por ran-
go de edad, el grupo más numeroso es el de personas que tienen entre 45 y 49 años (42,9%). Le sigue 
el grupo de personas entre 50 y 64 años (33,9%) y el grupo de 18 a 24 años (14,7%). 

Ingresos mensuales inferiores a 600 euros: la media de edad es más elevada, se sitúa en 47,5 años. El 
grupo más numeroso es más joven: está integrado por personas que tienen entre 30 y 44 años (39,0%) 
y le sigue el de 45 a 64 años; con un 32,6%, el grupo de 18 a 29 años con un 12,0%.

Ingresos mensuales inferiores a 426 euros: por territorios, las personas con una media de edad más 
baja se sitúan Navarra (36,6 años), C. Valenciana (37,8 años) y Andalucía (41 años). En el extremo opues-
to, personas con una media de edad más alta, se encuentran Islas Baleares (55,7 años), Canarias (53,1 
años), y Galicia (47,5 años). 

Ingresos mensuales inferiores a 600 euros: el límite inferior se sitúa en los territorios de Navarra y la 
Comunidad Valenciana, donde las personas atendidas no llegan a los 40 años. Las edades medias más 
altas se sitúan en Islas Baleares, Canarias y Aragón, con 62,8, 54,4 y 51,0 años respectivamente.

Tabla 128. Distribución por edad de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

1.322

3.845

3.039

568

198

1.845

5.990

5.005

1.467

1.066

14,7

42,9

33,9

6,3

2,2

12,0

39,0

32,6

9,5

6,9

EDADES INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES

n n% %

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES
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Mapa 62. Distribución territorial de las edades medias de las personas atendidas con ingresos inferiores 
 a 426 y 600 euros mensuales

MENOS DE 426€ MENOS DE 600€

 

Galicia GaliciaAsturias AsturiasCantabria CantabriaPaís Vasco País Vasco

Navarra Navarra

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

Baleares Baleares

C. Valenciana C. Valenciana

R. de Murcia R. de Murcia

47,5 49,544,8 45,541,3 41,543,5 43,9

36,6 38,5

42,9 51,0

43,9 47,2

55,7 62,8
37,8 39,6

Ceuta Ceuta

Melilla Melilla

ND ND

45,3 49,1

La Rioja La Rioja43,6 44,8

Castilla y León Castilla y León43,8 46,3

Madrid Madrid44,7 46,7

Cast-La Mancha Cast-La Mancha45,4 47,4

Extremadura Extremadura43,1 45,7

Andalucía Andalucía41,0 48,3

Canarias Canarias53,1 54,4

43,5 44,6

36,6 38,5

55,7 62,8
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Figura 19. Distribución territorial de las pirámides de población de las personas atendidas con ingresos inferiores 
 a 426 y 600 euros mensuales

La distribución de la edad según el sexo muestra una mayor presencia de mujeres en torno a los 40 años, 
con frecuencias elevadas en la treintena y la cuarentena, en el caso de las personas con ingresos men-
suales inferiores a 426 euros. En el grupo de ingresos inferiores a 600 euros, también hay más mujeres 
que hombres, en todos los tramos de edad, alcanzando su máximo alrededor de los 40 años.
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Estado civil

Ingresos por debajo de los 426 euros: el 45,6% de estas personas están casadas. Las personas sol-
teras son el 31,5% del colectivo analizado. Un 19,4% están divorciadas o separadas y un 3,6% están 
viudas.

Atendiendo al sexo, hay más hombres solteros (39,5%) que mujeres (27,1%). hay más mujeres divorcia-
das o separadas (23,7%) que hombres en esta situación (11,4%).

Ingresos por debajo de los 600 euros: el 46,4% de las personas están casadas, un porcentaje muy 
similar al grupo anterior. Las personas solteras son el 28,1%. Un 19,6% están divorciadas o separadas.

Por sexo, hay una tasa mayor de hombres casados (51,4%) y solteros (34,4%) que en el grupo anterior. 
Los porcentajes son más elevados que los de las mujeres (44,0% y 25,1% respectivamente). Por su 
parte, hay más mujeres divorciadas o separadas (23,4%), que hombres (11,8%).

Hijos e hijas a cargo

Ingresos por debajo de los 426 euros: Un 88,1% tiene hijos o hijas a su cargo: el 33% tiene uno/a y el 
30,8% dos. Hay un 24,3% de familias numerosas. El número medio de hijos/as a cargo es de 1,82.

Ingresos por debajo de los 600 euros: Un 90,1% tiene hijos/as: el 32,5% tiene uno/a y el 32,0% tiene 
dos. Las familias numerosas representan el 25,6% del total. El número medio de hijos/as es de 1,88, algo 
más alto que en el grupo anterior.

Tabla 128. Distribución por edad de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales

Casado/en pareja

Divorciado / Separado

Soltero/a

Viudo/a

Total

n

47,7

11,4

39,5

1,4

100

2.315

51,4

11,8

34,4

2,4

100

3.530

44,4

23,7

27,1

4,7

100

4.285

44,0

23,4

25,1

7,5

100

7.369

45,6

19,4

31,5

3,6

100

6.600

46,4

19,6

28,1

5,9

100

10.899

ESTADO CIVIL INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES

HOMBRES HOMBRESMUJERES MUJERESTODOS TODOS

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES
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Tabla 130. Distribución por número de hijos/as de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales

0

1

2

3

4

5

6 o más

Total

Media

538

1489

1393

694

259

85

60

4518

1,82

732

2412

2376

1198

454

149

71

26

1,88

11,9

33,0

30,8

15,4

5,7

1,9

1,3

100

9,9

32,5

32,0

16,1

6,1

2,0

1,0

0,4

HIJOS A CARGO INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES

n n% %

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES

Ingresos por debajo de los 426 euros: la distribución territorial del número medio de hijos a su cargo 
registra los valores medios más altos en Aragón, Islas Baleares y Cantabria, con una media de 2,2, 2,1 
y 2 hijos a su cargo respectivamente. En el lado opuesto se sitúan Navarra, C. Valenciana y La Rioja y 
Canarias, con valores medios de 1,3, 1,4 y 1,5 hijos a su cargo respectivamente.

Ingresos por debajo de los 600 euros: los valores medios más altos se encuentran en Aragón, con una 
media de 2,2 hijos/as a su cargo, Islas Baleares, con una media de 2,1 hijos y Castilla La Mancha, tam-
bién con 2,1 hijos/as. En el lado opuesto se sitúan Navarra, La Rioja y Asturias, con valores medios que 
no superan los 1,5 hijos/as a su cargo.

Mapa 63. Hijos e hijas a cargo en las personas atendidas con ingresos inferiores a 426 y 600 euros mensuales

MENOS DE 426€ MENOS DE 600€

Galicia GaliciaAsturias AsturiasCantabria CantabriaPaís Vasco País Vasco

Navarra Navarra

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

Baleares Baleares
C. Valenciana C. Valenciana
R. de Murcia R. de Murcia

1,7 1,71,7 1,52,0 1,91,8 1,9

1,3 1,5

2,2 2,2

1,9 1,9

2,1 2,1
1,4 1,6

Ceuta Ceuta

Melilla Melilla

ND ND

1,8 2,0

La Rioja La Rioja1,5 1,5

Castilla y León Castilla y León2,0 2,1

Madrid Madrid1,8 1,9

Cast-La Mancha Cast-La Mancha1,7 1,7

Extremadura Extremadura1,9 2,0

Andalucía Andalucía1,9 2,0

Canarias Canarias1,5 1,6

2,0 2,1

1,3 1,5

2,2 2,2
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Origen

Ingresos por debajo de los 426 euros: el porcentaje de personas de origen extranjero se sitúa en un 
51%. El área geográfica con mayor frecuencia es el Magreb, con un 33%, seguida de América Latina 
(32,1%) y África Subsahariana (17,8%). Los hombres proceden fundamentalmente del Magreb (32,2%), 
África Subsahariana (24,6%) y América Latina (24%). Las mujeres de América Latina (37,1%) y del Ma-
greb (33,5%).

Ingresos por debajo de los 600 euros: el porcentaje de personas de origen extranjero es inferior al 
grupo anterior y se sitúa en un 43,2%. El área geográfica con mayor frecuencia también es el Magreb, 
con un 36,4%, seguida de América Latina (31,5%) y África Subsahariana (16,0%). Como en el grupo 
anterior, los hombres proceden fundamentalmente del Magreb (37,8%), América Latina (23,4%) y África 
Subsahariana (20,8%). Las mujeres son originarias de América Latina (36,0%), del Magreb (35,6%) y del 
África Subsahariana (13,3%).



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

180

Mapa 64. Distribución de las áreas de origen de las personas extranjeras atendidas con ingresos inferiores 
 a 426 y 600 euros mensuales

INFERIORES A 426€

INFERIORES A 600€

0,9

33,0

EUROPA O NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,6 12,4

2,1 0,917,832,1

33,0

0,9

33,4

EUROPA O NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,9 11,6

1,6 1,01631,5

36,4
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Tabla 131. Distribución por área geográfica de origen de las personas extranjeras con ingresos inferiores 
 a 426 euros y 600 euros mensuales

Tabla 132. Distribución por país de origen de las personas extranjeras con ingresos inferiores 
 a 426 euros y 600 euros mensuales

ÁFRICA SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA

ASIA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, 
AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y 
ASIA CENTRAL

TOTAL

n

MARRUECOS

COLOMBIA

RUMANIA

VENEZUELA

NIGERIA

ECUADOR

HONDURAS

SENEGAL

BOLIVIA

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

n

17,8

32,1

0,9

12,4

1,8

33,0

2,1

100

4.565

30

6,7

6,4

5,9

4,6

3,3

2,8

2,6

2,5

2,4

32,9

4.577

16,0

31,5

1,0

11,6

1,9

36,4

1,6

100

6.682

33,1

6,2

6,3

4,9

4,9

3,8

2,3

2,3

2,6

1,9

31,7

6.698

24,6

24,0

1,7

11,6

2,1

32,2

3,7

100

1.737

27,6

6,4

5,7

6

2,3

1,7

1,7

4,3

0,9

2,8

40,5

1.742

20,8

23,4

2,0

10,7

2,3

37,8

3,2

100

2.380

32,9

5,9

5,4

5

2,3

1,9

1,6

3,5

1,1

2,3

38,1

2.385

13,5

37,1

0,3

12,9

1,6

33,5

1,1

100

2.828

31,4

6,9

6,8

5,7

6

4,3

3,4

1,6

3,5

2,1

28,2

2.835

13,3

36,0

0,5

12,2

1,6

35,6

0,8

100

4.302

33,2

6,4

6,9

4,8

6,4

4,8

2,7

1,6

3,5

1,6

28,2

4.313

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES (%)

INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES (%)

HOMBRES

HOMBRES HOMBRES

TODOS

TODOS TODOS

HOMBRESTODOSMUJERES

MUJERES MUJERES

MUJERES

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES (%)

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES (%)

Ingresos por debajo de los 426 euros: el país del que procede la mayoría de las personas de este grupo 
es Marruecos (30%), seguido de Colombia (6,7%), Rumania (6,4%) y Venezuela (5,9%). En el caso de 
las mujeres esta situación varía levemente, siendo Nigeria el país de procedencia con la tercera mayor 
frecuencia (6%).

Ingresos por debajo de los 600 euros: el país de procedencia mayoritaria también es Marruecos 
(33,1%), seguido por Rumania (6,3%) y Colombia (6,2%). 
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Ingresos mensuales inferiores a 426 euros: los porcentajes más elevados de personas de nacionali-
dad española en este grupo se registran en Extremadura (71%), Canarias (67,6%) e Islas Baleares (63%). 
En el lado contrario, los territorios con porcentajes más bajos son la Comunidad Valenciana (10,6%), 
Navarra (17,7%) y Aragón (27,6%).

Ingresos mensuales inferiores a 600 euros: los porcentajes más elevados de personas españolas en-
tre la población atendida con este nivel de ingresos se registran en Canarias (78,2%), Baleares (70,0%) 
y Castilla La Mancha (69,0%). Los porcentajes más bajos se sitúan en la Comunidad Valenciana (12,9%) 
y Navarra (24,8%).

Mapa 65. Distribución territorial de las personas españolas atendidas con ingresos inferiores 
 a 426 y 600 euros mensuales

MENOS DE 426€ MENOS DE 600€

Nivel de estudios

Ingresos mensuales inferiores a 426 euros: el 13,9% de las personas de este grupo carece de estu-
dios, un porcentaje más elevado entre las mujeres. El 37,7% tiene estudios primarios y el 39,2% secun-
darios. Un 9,2% posee un nivel universitario, el porcentaje es algo más elevado en los hombres.

Ingresos mensuales inferiores a 600 euros: el mismo porcentaje que en el grupo anterior, carece de 
estudios (13,9%); esta situación es algo más frecuente entre las mujeres. El 38,5% posee un nivel de 
estudios primarios y el 39,2% secundarios. El 8,4% cuenta con un nivel universitario. En este nivel hay 
más hombres que mujeres.

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares
C. Valenciana
R. de Murcia

62,8 63,0 62,4 35,5

17,7

27,6

32,8

63,0
10,6

Ceuta

Melilla

ND

62,1

La Rioja 62,4

Castilla y León 54,0

Madrid 37,8

Cast-La Mancha 61,5

Extremadura 71,0

Andalucía 44,0

Canarias 67,6

38,2

10,6

71,0

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares
C. Valenciana
R. de Murcia

68,2 60,0 65,0 43,8

24,8

58,7

52,9

70,0
12,9

Ceuta

Melilla

50,0

58,5

La Rioja 54,1

Castilla y León 66,0

Madrid 43,9

Cast-La Mancha 69,0

Extremadura 68,2

Andalucía 59,3

Canarias 78,2

43,1

12,9

78,2
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Situación ocupacional

Ingresos mensuales inferiores a 426 euros: el 89% se encuentra en situación de desempleo. Los hom-
bres registran un porcentaje ligeramente superior al de las mujeres (90,8% frente a 88,2%).

Ingresos mensuales inferiores a 600 euros: el 85,2% está en situación de desempleo. También en este 
grupo hay más hombres que mujeres desempleados (87,5% frente a 84,2%).

Tabla 133. Distribución por nivel de estudios de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales

Tabla 134. Distribución por situación ocupacional de las personas con ingresos inferiores 
 a 426 euros y 600 euros mensuales

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

ni

ESTUDIANTE

AMA DE CASA

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

JUBILADO/A O PENSIONISTA

DESEMPLEADO/A

ni

13,9

37,7

39,2

9,2

2.980

0,9

1,9

3,7

4,5

89

5.196

13,9

38,5

39,2

8,4

4.622

0,7

2,2

4,2

7,7

85,2

8.643

12,4

36,2

40,6

10,8

1.031

1

0,1

3

5,2

90,8

1.649

12,9

36,7

40,5

9,9

1.495

0,8

0,1

3,5

8,1

87,5

2.550

14,6

38,5

38,4

8,4

1.949

0,8

2,7

4

4,2

88,2

3.547

14,4

39,4

38,5

7,7

3.127

0,7

3,1

4,5

7,5

84,2

6.093

NIVEL DE ESTUDIOS

SITUACIÓN OCUPACIONAL

INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES (%)

INGRESOS INFERIORES 
A 426 EUROS MENSUALES (%)

HOMBRES

HOMBRES

TODOS

TODOS

HOMBRES

HOMBRES

TODOS

TODOS

MUJERES

MUJERES

MUJERES

MUJERES

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES (%)

INGRESOS INFERIORES 
A 600 EUROS MENSUALES (%)
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Ingresos mensuales por debajo de los 426 euros: en Melilla, Extremadura y Cantabria los porcentajes 
de personas desempleadas son más altos, con tasas del 100%, 97,4% y 96,8% respectivamente. Por 
su parte, Canarias, Islas Baleares y Castilla -La Mancha registran tasas de desempleo algo más bajas en 
este grupo (75,4%, 76,0% y 84,1% respectivamente).

Ingresos mensuales por debajo de los 600 euros: Melilla, Cantabria y Comunidad Valenciana registran 
las tasas más elevadas de desempleo en este grupo, con el 100 % 93,5% y 92% respectivamente. En 
Baleares, Canarias, Cataluña y La Rioja se sitúan las tasas más bajas (66,9%,77,3%, 80,8% y 80,9% 
respectivamente).

Mapa 66. Distribución territorial de las personas desempleadas atendidas con ingresos inferiores 
 a 426 y 600 euros mensuales

MENOS DE 426€ MENOS DE 600€

La tasa de paro de la población que ingresa mensualmente menos de 426 euros es 
del 96,8% para los hombres y del 95,7% para las mujeres atendidas. El tramo de edad 
donde la incidencia del desempleo es algo menor es el de 30 a 44 en el caso de las 
mujeres, si bien sigue siendo una tasa muy elevada.  

En la población cuyos ingresos son inferiores a 600 euros mensuales, la tasa de paro 
es similar: del 96,2% para los hombres y del 95,0% para las mujeres. El tramo de edad 
donde la incidencia del desempleo es más baja es también el de 30 a 44 años.

Galicia GaliciaAsturias AsturiasCantabria CantabriaPaís Vasco País Vasco

Navarra Navarra

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

Baleares Baleares
C. Valenciana C. Valenciana
R. de Murcia R. de Murcia

89,6 87,789,0 88,196,8 93,589,9 89,3

90,4 88,6

94,8 85,8

85,5 80,8

76,0 66,9
92,5 92,0

Ceuta

Melilla Melilla

ND

100,0 100,0

La Rioja La Rioja85,9 80,9

Castilla y León Castilla y León90,9 90,3

Madrid Madrid87,1 86,5

Cast-La Mancha Cast-La Mancha84,1 84,7

Extremadura Extremadura97,4 87,8

Andalucía Andalucía93,7 84,2

Canarias Canarias75,4 77,3

90,6 87,4

75,4 66,9

100,0 100,0
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Mapa 135. Distribución por tasas de paro de las personas con ingresos inferiores a 426 euros y 600 euros mensuales, 
 por grupos de edad

EDADES

Hombres

Mujeres

Total

EDADES

Hombres

Mujeres

Total

INGRESOS INFERIORES DE 426 EUROS (EN PORCENTAJES) 

INGRESOS INFERIORES DE 600 EUROS (EN PORCENTAJES) 

30-44 años

99,1

95,3

95,5

30-44 años

95,2

94,4

94,6

18-29 años

97,3

97

97,1

18-29 años

96,8

96,7

96,7

45-64 años

97,1

96

94,6

45-64 años

97

96,1

96,4

TODOS

96,8

95,7

96

TODOS

96,2

95

95,3
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Personas con deudas

Aspectos de vulnerabilidad 
de la persona con deudas

Cuando estalló la crisis financiera en España, las familias habían acumulado una deuda superior a los 
960.000 millones de euros, casi equivalente a todo el PIB del país. Después de unos años de retrac-
ción, en el año 2017, las familias registraron una necesidad de financiación de 3.063 millones de euros 
(según las cuentas trimestrales no financieras publicadas por el INE). Los datos del Banco de España 
confirman esta tendencia de los hogares de vuelta al endeudamiento.75 Al cierre del tercer trimestre del 
año 2017 (último dato disponible), la deuda de los hogares ya ascendió a 776.500 millones de euros, 
1.700 millones más que en el mismo periodo del año anterior. Este ha sido el primer incremento de los 
últimos seis años y confirma el cambio de ahorro por deuda de los hogares.

Sin embargo, estas estadísticas se refieren a comportamientos globales, porque las personas y fami-
lias empobrecidas y en situaciones más vulnerables no disponen de esta posibilidad, dado que no sólo 
carecen de ahorros y disponen de una baja o nula capacidad financiera, sino que también arrastran 
deudas. Debido a que muchas se encuentran en una situación de exclusión financiera, las fuentes 
alternativas para el acceso a la financiación presentan peores condiciones que la banca normalizada 
y, por  tanto, los intereses hacen que los montos crezcan y se acumulen, dificultando en extremo la 
recuperación y el saneamiento de las finanzas familiares. Tener deudas impide también acceder a 
determinadas prestaciones sociales, en parte debido a la dificultad para abrir una cuenta bancaria, 
en el caso de tener órdenes de embargos. En el caso de las familias que arrastran este problema por 
el impago de hipotecas, los volúmenes de endeudamiento suelen ser más importantes que aquellas 
que tienen otro tipo de deudas de consumo, con el agravante de tener que destinar sus ingresos a 
satisfacer ese impago. 

Las consecuencias del endeudamiento prolongado son severas: desahucio y pérdida del hogar, em-
bargos, corte de suministros básicos como luz, agua o teléfono, entre otros, además de imposibilidad 
de recuperar la economía familiar.76 

75     https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest16.html
76     En el análisis que Cruz Roja hizo de este problema del endeudamiento y la exclusión financiera en 2016, se ha comprobado que un 26,8% 
de las familias atendidas por la Institución se están endeudando o tienen que recurrir a sus ahorros para sobrevivir, situación que afecta más a 
las familias inmigrantes (35,9%) que a las españolas (22,4%). Las deudas alcanzan una media de 5.895,7€ por familia. Un 11% tiene un proble-
ma de sobreendeudamiento, es decir que ha contraído más deuda que la que puede devolver. Entre aquellos hogares que están en situación 
de apremio y/o sobreendeudamiento: el 71,8 % no puede pagar los servicios del hogar, el 61,7% la hipoteca, el 56,7% el alquiler y 49,4% no 
llega a fin de mes. Boletín Nº 11 sobre Vulnerabilidad Social. 

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest16.html
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La población atendida por Cruz Roja

Para analizar las personas con deudas se ha empleado la información procedente de una muestra de 
6.993 registros de personas adultas.

Un 72,9% de las personas endeudadas son mujeres, con una edad media de 44,9 años. El 
94,4% tiene hijos o hijas. El 54,8% son españolas, algo más de la mitad están casadas, el 
81,1% tiene estudios primarios o secundarios y un 87,6% se encuentran en situación de 
desempleo.

Tabla 136. Perfil de las personas endeudadas atendidas por Cruz Roja

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

CASADA O EN PAREJA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

%

72,9%

44,9

94,4%

54,8%

54,1%

81,1%

87,6%

Los conceptos de deuda contemplados en la encuesta de valoración de Cruz Roja son los siguientes:

n Impago hipoteca
n Deuda por alquiler
n Deudas con recibos de servicios básicos
n Deudas con la administración
n Deudas con la comunidad
n Deudas en país de origen
n Otras deudas

Si bien el 81,3% de las personas atendidas por la entidad declaran que no tienen deudas de ningún tipo, 
4.585 (el 12,2%) están endeudadas. 1.933 (el 5,2%) tienen deudas de dos tipos y 401 (el 1,1%) tienen 
deudas de tres.
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Tabla 137. Número de tipos de deuda que tienen las personas atendidas por Cruz Roja

Tabla 138. Tipos de deuda de las personas endeudadas

Nº TIPOS DE DEUDAS

0

1

2

3

4

5

6

Total

TIPO DE DEUDA

Deudas con recibos de servicios básicos

Deuda por alquiler

Deudas con la administración

Deudas con la comunidad

Impago hipoteca

Deudas en país de origen

Otras deudas

%

81,3

12,2

5,2

1,1

0,2

0,0

0,0

100,0

%

9,7

8,8

1,8

1,7

1,5

0,5

2,5

n

30.537

4.585

1.933

401

66

8

1

37.531

n

3.659

3.296

665

640

564

199

941

El tipo de deuda más frecuente se relaciona con los recibos de servicios básicos, como la luz, el 
agua, el gas o el teléfono. Esta situación es reportada por 3.659 personas (9,7%). A continuación, 
aparecen las deudas por alquiler, situación en la que se encuentran 3.296 personas (8,8%).  Las deu-
das con la administración, la comunidad o el impago de la hipoteca son referidas por un porcentaje 
notablemente inferior.
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En cuanto a la ubicación territorial, en Murcia el 31% de las personas atendidas están endeudadas, 
el porcentaje más elevado. En Cantabria son  el 28% y en Madrid el 24%. Por otro lado, los porcen-
tajes más bajos se dan entre la población atendida en Navarra, la Comunidad Valenciana o las Islas 
Baleares, del 7% o inferiores.77 La media de España es del 18,7%.

Mapa 67. Distribución territorial de las personas endeudadas, en porcentajes

76    El caso de la Ciudad de Ceuta no es analizable por el tamaño tan pequeño de la muestra de personas con residencia allí.

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares
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Región de Murcia

13,0 9,0 28,0 14,0

6,0

14,0

13,0

7,0

7,0

Ceuta

Melilla

0,0

10,0

La Rioja 20,0

Castilla y León 21,0

Madrid 24,0
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Sexo

Casi tres de cada cuatro personas con deudas son mujeres y sólo el 27,1% son hombres. Hay 
más mujeres con deudas con la comunidad y con recibos de servicios básicos (porcentaje de mujeres 
superior al 75%) y menos con la administración y con el país de origen (porcentaje de mujeres inferior 
al 65%). En el caso de los varones, los porcentajes más elevados corresponden a deudas con la ad-
ministración y deudas en  el país de origen (en ambos casos 35,9%)

Tabla 139. Distribución por sexo de las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

Tabla 140. Distribución por sexo de los tipos de deuda entre las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

SExO

Hombres

Mujeres

Total

TIPO DE DEUDA

Deudas con recibos de servicios básicos

Deuda por alquiler

Deudas con la administración

Deudas con la comunidad

Impago hipoteca

Deudas en país de origen

Otras deudas

%

27,1

72,9

100

% HOMBRES

24,3

26,0

35,9

23,2

27,5

35,9

32,4

Nº PERSONAS

1.893

5.086

6.979

% MUJERES

75,7

74,0

64,1

76,8

72,5

64,1

67,6
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Edad

La media de edad de las personas endeudadas entre la población atendida es de 44,9 años. Los gru-
pos de edad que presentan mayor frecuencia son los de  30 a 44 años (45,7%) y 45 a 64 años (36,2%); 
las personas más jóvenes  representan el 9,5%. Las personas mayores de 65 años tienen un nivel de 
endeudamiento más bajo.

La mayoría de las mujeres con deudas está en el tramo entre 30 y 44 años (50,3%), mientras que el 
grueso de los hombres se sitúa entre 45 y 64 años (48,5%).

Tabla 141. Distribución por edad de las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

Tabla 142. Distribución por sexo y edad de las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

EDAD

Entre 18 y 29

Entre 30 y 44

Entre 45 y 64

Entre 65 y 79

Más de 80

Total

EDAD

Entre 18 y 29

Entre 30 y 44

Entre 45 y 64

Entre 65 y 79

Más de 80

Total

% HOMBRES

8,8

33,4

48,5

7,6

1,7

100

% TODOS

9,5

45,7

36,2

6,3

2,3

100

%

9,5

45,7

36,2

6,3

2,3

100,0

% MUJERES

9,8

50,3

31,6

5,8

2,5

100

n

663

3188

2528

439

161

6979
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Estado civil

Algo más de la mitad de las personas endeudadas (54,1%) están casadas o en pareja. El 20,7% están 
divorciados o separados. Por su parte, el 21,3% está soltero y tan sólo el 3,9 es viudo/a.

El porcentaje de mujeres endeudadas que están separadas o divorciadas es notablemente superior al 
de los varones (23,1% frente al 14,1%), mientras que el porcentaje de hombres con deudas que están 
casados o en pareja es bastante superior al de mujeres (62,8% frente a 50,9%).

Hijos e hijas a cargo

Un 94,3% de las personas endeudadas tienen hijos a cargo. El 28,3% atendidas tiene su un hijo/a, y 
el 34% tiene dos. El 32% tiene familias numerosas. El número medio de hijos a cargo es de 2,1. Des-
agregando los datos por sexo, el número de hijos de los varones (88,5%), es inferior al de las mujeres 
(96,1%).

Tabla 143. Distribución por sexo y estado civil de las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

Tabla 144. Distribución por sexo del número de hijos/as de las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

ESTADO CIVIL

CASADO/A O EN PAREJA

DIVORCIADO/A O SEPARADO/A

SOLTERO/A

VIUDO/A

TOTAL

ORIGEN

España 3.816 54,7

Magreb 1.258 18

América Latina 982 14,2

África Subsahariana  508  7,3

Europa del Este  303  4,3 

Europa O. , Norteamérica y Australia  58  0,8

Oriente Medio y Asia Central  25  0,4

Asia  23  0,3

Total  6.973  100

%

54,1

20,7

21,3

3,9

100,0

%

% MUJERES

50,9

23,1

21,5

4,5

72,9

% HOMBRES

62,8

14,1

20,8

2,3

27,1

n

2.825

1.081

1.113

205

5.224

n
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Origen

El 54,7% de las personas atendidas en situación de endeudamiento son españolas y el 45,3% de ori-
gen extranjero. Respecto a estos últimos, el 39,8% proceden del Magreb, el 31,1% de América Latina, 
el 16,1% del África Subsahariana y el 9,6% de Europa del Este. En las mujeres, el porcentaje de origi-
narias de América Latina es superior al de hombres; lo contrario sucede con las personas originarias 
del Magreb.

Tabla 145. Distribución por sexo y origen de las personas endeudadas extranjeras atendidas, en porcentaje

ORIGEN

España

Magreb

América Latina

África Subsahariana

Europa del Este

Europa O. , Norteamérica y Australia

Oriente Medio y Asia Central

Asia

Total

%

54,7

18,0

14,2

7,3

4,3

0,8

0,4

0,3

100,0

% MUJERES

35,9%

33,3%

16,5%

9,6%

1,5%

0,4%

0,4%

% HOMBRES

48,6%

22,7%

14,1%

8,9%

2,5%

1,6%

1,6%

% S/TOTAL 
ExTRANJEROS

39,8

31,1

16,1

9,6

1,8

0,8

0,7

100,0

n

3.816

1.258

982

508

303

58

25

23

6.973

Mapa 68. Distribución por área de origen de las personas endeudadas extranjeras atendidas, en porcentaje

0,7

39,8

EUROPA O NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,8 9,6

0,8 0,716,131,1

39,8
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Los principales países de origen de este grupo son Marruecos (36,8%), seguido a mucha distancia por 
Nigeria (7,1%), Rumania (6,6%) y Colombia (5,7%).

En cuanto al tipo de deuda, las relacionadas con recibos de servicios básicos y las deudas por alquiler 
son especialmente frecuentes entre las personas procedentes del Magreb y del África Subsahariana. 
Las deudas por recibos inciden en el 16% de las personas del Magreb; en el caso de deudas por al-
quiler, estas afectan al 17% de las personas magrebíes y al 16% de las de África Subsahariana.

PAÍS

MARRUECOS

NIGERIA

RUMANIA

COLOMBIA

ECUADOR

BOLIVIA

HONDURAS

VENEZUELA

SENEGAL

UCRANIA

RESTO DEL MUNDO

EXTRANJEROS

ÁREA

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA

ASIA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O., 
NORTEAMÉRICA
Y AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y
ASIA CENTRAL

ESPAÑA

TOTAL

% S/ TOTAL ExTRANJEROS

36,8

7,1

6,6

5,7

5,3

3,3

2,4

2,3

2,2

0,5

27,7

100,0

n

1163

226

210

180

167

103

76

74

70

17

877

3.163

DEUDAS DEUDAS CON
RECIBOS DE
SERVICIOS

BÁSICOS (S/N)

DEUDAS 
POR

ALQUILER
(S/N)

DEUDAS
CON LA

ADMINISTRACIÓN
(S/N)

DEUDAS 
CON LA

COMUNIDAD
(S/N)

IMPAGO
HIPOTECA

(S/N)

DEUDAS
EN PAÍS

DE ORIGEN
(S/N)

OTRA 
DEUDAS

(S/N)

24,6

23,9

17,3

19,6

23,5

27,9

11,0

15,7

18,7

11,0

10,0

8,0

11,0

12,0

16,0

4,0

9,0

9,7

16,0

13,0

11,0

12,0

10,0

17,0

7,0

6,0

8,8

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

0,0

2,0

1,8

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,7

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

0,0

2,0

1,5

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

0,0

2,0

0,0

0,5

1,0

3,0

0,0

2,0

6,0

2,0

0,0

3,0

2,5

Tabla 146. Distribución de las personas endeudadas atendidas por países de origen, en porcentaje

Tabla 147. Distribución de los tipos de deuda por área geográfica entre las personas endeudadas atendidas, en porcentaje
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Nivel de estudios

La mayoría de las personas con deudas tienen estudios primarios (41,1%) o secundarios (39,9%); el 
12,8% carece de estudios y el 6,2% cuenta con estudios universitarios. No se aprecian grandes dife-
rencias en el nivel de estudios entre los hombres y las mujeres en situación de endeudamiento.

Situación ocupacional

El 87,6% del colectivo de personas con deudas se encuentra en desempleo. Esta situación puede ser 
la causa del endeudamiento, pero también contribuye a agravar el problema, pues disminuye la capa-
cidad para pagar las deudas contraídas. El resto de las situaciones ocupacionales son mucho menos 
frecuentes, destacando un 5,1% de personas jubiladas o pensionistas. Solo un 5,3% del colectivo 
analizado declara ser trabajador en activo. No hay diferencias significativas entre sexos, aunque hay 
más jubilados varones endeudados que mujeres.

Tabla 148. Distribución por nivel de estudios de los tipos de deuda entre las personas endeudadas atendidas, 
 en porcentaje

Tabla 148. Distribución por situación ocupacional y sexo de las personas endeudadas atendidas, en porcentaje

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

TOTAL

SITUACIÓN OCUPACIONAL

DESEMPLEADO/A

JUBILADO/A O PENSIONISTA

AMA DE CASA

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

ESTUDIANTE

TOTAL

%

12,8

41,1

39,9

6,2

100,0

%

87,6

5,1

1,8

5,3

0,2

100,0

% MUJERES

13,5

40,8

39,8

5,9

% MUJERES

87,8

4,3

2,4

5,2

0,2

% HOMBRES

10,7

41,8

40,4

7,1

% HOMBRES

87,1

7,5

0,1

5,0

0,3

n

302

973

946

147

2.368

n

3.888

227

82

229

11

4437
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Personas extranjeras 
que sufren discriminación

Aspectos de vulnerabilidad 
de la persona que sufre discriminación

La discriminación se refiere a un trato desigual dispensado a un grupo que tiene, en principio, un estatus 
igual: no sería el trato negativo o desfavorable originado en motivaciones particulares o individuales, sino 
el trato diferencial e injusto que dan uno o un conjunto de individuos a otra persona o grupo por el hecho 
de pertenecer a un determinado sexo, cultura, origen, nivel de renta, edad, religión o por tener ciertas 
preferencias sexuales, discapacidad, apariencia física, etcétera.

Con respecto a las personas inmigrantes y refugiadas, la sociedad de acogida tiene diversas reacciones, 
que incluyen la curiosidad, la empatía, el respeto, la admiración, la tolerancia y la indiferencia, pero tam-
bién se producen manifestaciones como el rechazo, el odio y la violencia, especialmente si las personas 
inmigradas y refugiadas también están en condiciones de vulnerabilidad social y pobreza. La discrimi-
nación puede producirse también a nivel institucional, por ejemplo, a través de la identificación de una 
persona en la calle por parte de las fuerzas de seguridad simplemente por su aspecto, denominada 
“racial profiling”.78 Otro ejemplo es la discriminación en el mercado de trabajo, cuando la condición de 
extranjero se utiliza para justificar la preferencia de los nativos y/o locales en el acceso al empleo y a 
mejores oportunidades laborales y salarios, en igualdad de condiciones. En general, si en el acceso a 
los servicios y a otros derechos no se garantiza el principio de igualdad de oportunidades, también nos 
encontraremos con prácticas y conductas discriminatorias. 

Durante la década pasada, una época de importante inmigración, se invirtieron importantes recursos 
públicos en los procesos de integración y acceso a la ciudadanía de la población extranjera, creándose 
numerosos programas de sensibilización y lucha contra la discriminación en los que se implicaron mu-
chas organizaciones de la sociedad civil. Estas prácticas crearon unas bases para la convivencia. No 
obstante, en los últimos años está surgiendo a lo largo de toda Europa un creciente rechazo a la inmi-
gración, al extranjero, que se manifiesta en actos y conductas de discriminación, racismo, intolerancia e 
incluso conatos de violencia xenófoba, que también están llegando hasta España. Por otra parte, faltaría 
avanzar mucho más en la legislación, para evitar y desalentar la discriminación y el racismo desde los 
poderes públicos. De acuerdo con el último informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la In-
tolerancia ECRI (Organismo del Consejo de Europa), “La Constitución Española restringe el derecho de 
los extranjeros a la igualdad de los extranjeros, y las disposiciones relativas a los delitos motivados por 
el odio no mencionan explícitamente los motivos del color, el idioma o la nacionalidad. Las disposiciones 
existentes relativas a la lucha contra la discriminación están ocultas, y prácticamente no se han presenta-
do casos de discriminación ante los tribunales.” El mismo informe detecta prejuicios generalizados sobre 
las personas musulmanas, las gitanas y LGBT.79 

78    Rosalind Williams llevo al gobierno de España ante Naciones Unidas por una identificación policial motivada por su aspecto. En 1992 Williams 
presentó una denuncia que fue desestimada por todas las instancias españolas, lo cual la motivó a presentarla a Naciones Unidas, en enero de 
2001. Ocho años después, el organismo radicado en Ginebra emitió un dictamen favorable a su demanda, la primera de este tipo presentada en 
el Estado, con un claro mensaje: “La policía no puede tratar a nadie de forma distinta por su color de piel”.  No obstante, estas prácticas siguen 
existiendo. https://m.noticiasdealava.eus/2018/12/14/araba/muchos-casos-como-el-mio-no-salen-a-la-luz-porque-la-gente-pierde-la-esperan-
za.amp?__twitter_impression=true
79    ECRI (2018), Informe de la ECRI sobre España (quinto ciclo de supervisión). Adoptado el 5 de diciembre de 2017. Publicado el 28 de febrero 
de 2018 disponible en https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb

https://m.noticiasdealava.eus/2018/12/14/araba/muchos-casos-como-el-mio-no-salen-a-la-luz-porque-la-gente-pierde-la-esperanza.amp%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://m.noticiasdealava.eus/2018/12/14/araba/muchos-casos-como-el-mio-no-salen-a-la-luz-porque-la-gente-pierde-la-esperanza.amp%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb
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La población atendida por Cruz Roja

A continuación, analizamos la situación de las personas atendidas que sufren discriminación, para lo 
cual se cuenta con una muestra de 1.661 registros de personas adultas. Esta muestra supone el 12,9% 
de las personas de origen extranjero atendidas por Cruz Roja. 

Se trata mayoritariamente de mujeres (51,7%) con una media de 36,9 años, casadas 
(48,7%) y con  hijos/as a cargo (82,5%), con estudios primarios o secundarios (74%) y 
desempleadas (90,7%).

Tabla 150. Perfil de las personas extranjeras que sufren discriminación

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA

CASADA

HIJOS/HIJAS

EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADA

51,70%

36,9

48,70%

82,50%

100%

74%

90,70%

La encuesta de valoración de Cruz Roja recoge los siguientes ítems o motivos de discriminación o 
asimilables a ella:

n Sufrir discriminación o desigualdad
n Discriminación por sexo
n Discriminación por edad
n Discriminación por origen
n Sufrir racismo o xenofobia
n La práctica personal de una creencia o cultura interfiere en el proceso de su desarrollo 
 profesional y/o en otros ámbitos
n Sufrir acoso
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En la mayoría de las personas que han señalado sufrir discriminación, 896 personas, concurre un solo 
motivo (87%); en 414 coinciden dos (3,3%) y en 351 tres o más (2,7%).

La situación más frecuente es la de quienes manifiestan sufrir discriminación o desigualdad genérica 
(7,6%), seguida de discriminación por razón de origen (6,6%) y por razón de sexo (3,7%).

Tabla 151. Distribución de los motivos de discriminación señalados por las personas atendidas

Tabla 152. Incidencia de los distintos motivos de discriminación en la población extranjera

Nº MOTIVOS

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL

MOTIVO DE DISCRIMINACIÓN

Discriminación o desigualdad 

Discriminación por su origen

Discriminación por sexo 

Racismo o xenofobia

Discriminación por edad

La práctica personal de una creencia o cultura interfiere en el 
proceso de su desarrollo profesional y/o en otros ámbitos

Sufre acoso

%

87,0

7,0

3,3

2,0

0,6

0,1

0,0

100

%

7,6

6,6

3,7

2

1,5

0,7

0,5

n

11.165

896

414

256

73

17

5

12.826

n

979

842

478

259

191

84

66
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A nivel territorial, el porcentaje de personas que señalan sufrir discriminación sobre el total de pobla-
ción extranjera es superior al 30% en Melilla, Andalucía o Canarias, mientras que en Extremadura, 
Baleares o Murcia es inferior al 4%. 

Mapa 69. Porcentaje de personas que sufren discriminación sobre el total de personas extranjeras atendidos 

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

7,5 9,2 28,5 4,7

17,9

8,0

6,4

1,3

14,9

Ceuta

Melilla

0,0

37,8

La Rioja 4,0

Castilla y León 5,0

Madrid 6,9

Castilla-La Mancha 13,6

Extremadura 1,0

Andalucía 37,6

Canarias 32,6

3,5

0,0

37,8
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Las personas procedentes de Oriente Medio y del África Subsahariana son las que declaran sufrir o 
haber sufrido un mayor porcentaje de discriminación de algún tipo (el 32,5% y el 24% respectivamen-
te). Las de América Latina o de Europa Occidental y territorios asimilables suman un porcentaje menor 
(en torno al 7%).

Sexo

Entre las personas extranjeras atendidas por la Institución que declaran sufrir o haber sufrido discrimi-
nación se registra una ligera mayoría de mujeres (51,7%), los hombres son el 48,3%.

Tabla 153. Porcentaje de personas que sufren discriminación según origen geográfico.

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

ÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

MAGREB

ASIA

AMÉRICA LATINA

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

%

32,5

24,0

17,9

10,9

9,0

7,2

6,9

Tabla 154. Distribución por sexo de las personas que sufren discriminación

SExO

MUJER

HOMBRE

TOTAL

%

51,7

48,3

100

n

859

802

1.661
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Edad

La media de edad de las personas que sufren discriminación es de 36,9 años, algo superior en las mu-
jeres (37,8 años) que en los hombres (35,9 años). El 47,2% de las personas que sufren discriminación 
tienen entre 30 y 44 años, el 28,7% tienen entre 18 y 29 años y el 22,5% tienen entre 45 y 64 años. No 
hay prácticamente personas mayores atendidas, que indiquen sufrir discriminación: sólo el 1,6% tiene 
entre 65 y 79 años y ninguno supera los 80 años. Se observa un mayor porcentaje de hombres entre 
18 y 29 años y un mayor porcentaje de mujeres en el tramo entre 30 y 44 años.

Estado civil

Casi la mitad de las personas que indican sufrir o haber sufrido  discriminación (48,7%) están casadas 
o en pareja. El 39,2% están solteras. El 10,5% están divorciadas o separadas y tan sólo el 1,6% están 
viudas. El porcentaje de hombres solteros es notablemente superior al de mujeres (52,1% frente al 
27,2%), mientras que el porcentaje de mujeres divorciadas o separadas es bastante superior al de los 
hombres (16,5% frente al 4,0%).

Tabla 155. Distribución por tramos de edad de las personas que sufren discriminación 

Tabla 156. Estado civil de las personas que sufren discriminación

Nota: no hay personas de 80 y más años

EDAD

Entre 18 y 29

Entre 30 y 44

Entre 45 y 64

Entre 65 y 79

Total

ESTADO CIVIL

CASADO/A O EN PAREJA

SOLTERO/A

DIVORCIADO/A O SEPARADO/A

VIUDO/A

% HOMBRES

36,8

38,5

22,7

2,0

100,0

% HOMBRES

43,4

52,1

4,0

0,5

% 

28,7

47,2

22,5

1,6

100,0

% 

48,7

39,2

10,5

1,6

% MUJERES

21,1

55,5

22,2

1,2

100,0

% MUJERES

53,6

27,2

16,5

2,7

n

476

786

373

26

1.661

n

661

532

142

22
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Hijos e hijas a cargo

Un 82,5% de las personas atendidas que sufren discriminación tienen hijos/as a cargo. El 27,7% tiene 
un hijo/a, el 30,8% dos y el 24% tiene familia numerosa El número medio de hijos a cargo es de 1,8. 
Las mujeres de este grupo tienen más hijos/as a cargo que los hombres.

Origen

Las personas que señalan sufrir o haber sufrido discriminación proceden en un 29,7% de los casos del 
África Subsahariana y en un 29,6% del Magreb. Le siguen el 17,8% de América Latina y el 16,7% de 
los países de Europa del Este. El resto de las áreas de origen son muy minoritarias. Entre las mujeres, 
el porcentaje de originarias de América Latina y de Europa del Este es bastante superior al de hombres; 
Por el contrario, en el caso de las personas de África Subsahariana el porcentaje de hombres dobla al 
de mujeres.

Tabla 157. Número de hijos/as de las personas que sufren discriminación

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

% HOMBRES

32,3

20,2

24,1

13,5

5,9

1,7

1,0

1,0

0,3

100,0

% 

17,5

27,7

30,8

14,4

6,2

2,1

0,7

0,5

0,1

100,0

% MUJERES

9,1

32,1

34,5

14,8

6,3

2,4

0,6

0,2

0,0

100,0

n

147

234

259

121

52

18

6

4

1

842

Tabla 158. Área geográfica de origen de las personas que personas que sufren discriminación

ORIGEN

ÁFRICA SUBSAHARIANA

MAGREB

AMÉRICA LATINA

EUROPA DEL ESTE

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ASIA

Total

%

29,7

29,6

17,8

16,7

4,5

1,0

0,7

100,0

% MUJERES

19,9

31,2

24,6

19,6

2,8

1,3

0,6

100,0

% HOMBRES

40,3

27,9

10,4

13,6

6,2

0,7

0,9

100,0

n

494

492

295

277

74

17

12

1661
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El 26,5% de las personas de este grupo son originarias de Marruecos, el 13,3% de Rumanía y el 4,6% 
de Nigeria. El porcentaje de mujeres discriminadas que procede de estos lugares es superior al de los 
hombres.

Mapa 70. Área geográfica de origen de las personas que personas que sufren discriminación

PAÍS

MARRUECOS

RUMANIA

NIGERIA

VENEZUELA

COLOMBIA

SENEGAL

UCRANIA

ECUADOR

HONDURAS

BOLIVIA

RESTO DEL MUNDO

Total

%

26,5

13,3

4,6

4,2

4,1

3,6

1,7

1,6

1,3

1,0

38,1

100,0

% MUJERES

28,9

15,6

7,8

4,3

5,6

1,6

1,7

2,3

1,4

1,6

29,2

100,0

% HOMBRES

24,0

10,9

1,2

4,1

2,5

5,6

1,6

0,7

1,1

0,2

48,1

100,0

n

440

221

77

70

68

59

28

26

21

16

635

1.661

Tabla 159. País de origen de las personas que sufren discriminación

0,7

29,7

EUROPA O NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,0 16,7

4,5 0,729,717,8

29,6



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

204

En cuanto al ámbito territorial, el porcentaje de población extranjera que sufre discriminación no es 
homogéneo en el territorio español, sino que hay grandes diferencias entre Comunidades y Ciudades 
Autónomas. En Andalucía y Cantabria hay porcentajes altos de personas de todos los orígenes que 
indican sufrir discriminación, aunque los porcentajes son más bajos  en el caso de la población lati-
noamericana.

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

C. VALENCIANA

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA - LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

CEUTA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MELILLA

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

ESPAÑA

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

56,9

 

7,9

1,0

11,1

41,3

56,5

36,1

9,1

8,4

 

 

12,8

8,7

13,5

4,8

20,2

5,5

24,0

MAGREB

27,5

7,1

10,6

2,8

10,3

24,1

46,2

13,3

3,2

8,7

0,6

9,8

0,0

8,0

38,6

4,5

11,6

4,7

10,9

AMÉRICA
LATINA

8,8

12,5

7,2

 

16,1

32,2

14,8

11,4

6,2

2,8

 

9,1

3,5

3,9

4,2

 

0,8

14,5

5,2

7,9

EUROPA
DEL ESTE

56,0

16,0

13,8

7,1

31,3

16,7

23,5

7,8

4,4

4,6

 

9,4

4,7

 

 

25,8

3,9

17,9

ORIENTE
MEDIO Y 

ASIA
CENTRAL

60,0

50,0

65,4

 

30,0

22,2

18,2

15,6

 

66,7

17,6

 

20,0

75,0

7,1

32,5

Tabla 160. Porcentajes de extranjeros que sufren discriminación por Comunidades y Ciudades Autónomas (n=1.661)

Nota: las celdas en blanco indican que no hay datos sobre este tema o no se han producido casos. En futuros informes se podrá 
ahondar en ambas posibilidades.
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Mapa 71. Población extranjera que sufre discriminación por áreas de origen en Comunidades y Ciudades Autónomas
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Nivel de estudios
La mayoría de las personas que sufren discriminación tienen estudios secundarios (46,7%) o primarios 
(28,3%). El porcentaje de personas con estudios universitarios es alto, el 15,6%, con una diferencia 
de casi 3 puntos porcentuales más en los hombres, que en  las mujeres. Las personas que no tienen 
estudios representan el 9,4%. 

El nivel de estudios varía según el área de procedencia de la persona extranjera que sufre discrimi-
nación: el 14,1% de quienes proceden del África Subsahariana carece de estudios, siendo ese por-
centaje del 1,6% entre las personas de América Latina. A la inversa sucede con el porcentaje de las 
que cuentan con estudios universitarios, que es del 9,6% en las personas africanas y del 25% en las 
personas de Europa del Este.

Tabla 161. Nivel de estudios de las personas que sufren discriminación

Tabla 162. Nivel de estudios de las personas que sufren discriminación según área de origen

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

TOTAL

NIVEL DE
ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

%

9,4

28,3

46,7

15,6

100,0

% MUJERES

9,8

28,5

47,3

14,4

100,0

% HOMBRES

8,7

27,9

45,9

17,5

100,0

n

54

163

269

90

576

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

14,1

37,8

38,5

9,6

AMÉRICA
LATINA

1,6

15,9

59,8

22,8

ORIENTE
MEDIO Y

ASIA CENTRAL

5,0

27,5

47,5

20,0

EUROPA
DEL ESTE

6,3

25,0

43,8

25,0

MAGREB

15,5

34,8

40,6

9,0

ASIA

0,0

100,0

0,0

0,0

EUROPA O.
NORTEAMÉRICA,

AUSTRALIA

42,9

42,9

14,3

0,0

TOTAL

9,4

28,3

46,7

15,6
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Situación ocupacional
Un 90,7% del colectivo de personas que señalan sufrir o haber sufrido discriminación se encuentra 
en situación de desempleo. El 5,6% son trabajadores en activo, con más mujeres en esta situación.

Tabla 163. Situación ocupacional de las personas que sufren discriminación.

SITUACIÓN OCUPACIONAL

DESEMPLEADO/A

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

AMA DE CASA

ESTUDIANTE

JUBILADO/A O PENSIONISTA

TOTAL

%

90,7

5,6

2,2

0,8

0,7

100,0

% MUJERES

88,7

6,5

3,7

0,7

0,4

100,0

% HOMBRES

93,8

4,3

0,0

0,8

1,1

100,0

n

830

51

20

7

6

914
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Perfil de las personas extranjeras 
en situación irregular

Aspectos de vulnerabilidad de las personas 
extranjeras en situación irregular 

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2017 llegaron a España 25.251 inmigrantes por las vías 
que se consideran irregulares.80 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el flujo de inmi-
gración que entró por mecanismos regulares fue de 532.482 personas. Esto implica que, del total de 
la inmigración recibida por España en 2017, solo un 4,5% fue irregular.81 Por otra parte, un total de 
8.814 inmigrantes en situación irregular ingresó en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) 
durante 2017, 1.200 personas más que el año anterior. El 62% (4.284) fueron puestos en libertad sin 
ser enviados de vuelta a su país y el resto, fueron expulsados.82  

Además de las dificultades propias del proceso migratorio, la vulnerabilidad se ve agravada si la per-
sona se encuentra en una situación irregular en cuanto a documentación, ya sea por no tener permiso 
de residencia (estar “sin papeles”) o por estar pendiente de la ejecución de una orden de expulsión.
Junto a la incertidumbre y angustia que causan estas circunstancias, las personas en situación irre-
gular no acceden a las garantías y derechos del sistema de protección social y laboral, viéndose obli-
gadas a subsistir en la economía informal y sumergida, con salarios o condiciones laborales muy infe-
riores a las del resto de la población, graves problemas de vivienda y déficits en su atención sanitaria. 

La población atendida por Cruz Roja

A continuación, analizamos la situación de las personas atendidas que se encuentran en situación irre-
gular, para lo cual se cuenta con una muestra de 1.857 registros de personas adultas, cifra que supone 
el 12,3% de las personas de origen extranjero atendidas por Cruz Roja. 

Se trata mayoritariamente de hombres (53,7%) con 34,6 años de media, solteros (51,4%) 
y con hijos/as a cargo (84,6%), con estudios primarios o secundarios (75,4%) y desem-
pleados (91,9%).

80    En 2018, el Ministerio del Interior indica que los extranjeros sin papeles llegados por vía marítima a nuestro país son 17.605. Los datos 
comparativos de 2016, último año disponible, están en http://www.interior.gob.es/documents/10180/5791067/bal_inmigracion_irregular_2016.
pdf/8a040aaf-a1b6-4493-9191-cf386fd31dd4 
81    INE, Flujo de inmigración procedente del extranjero por año, sexo y edad, http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24282
82    En el informe anual sobre el funcionamiento de los CIE que realiza el Servicio Jesuita a Migrantes se cuestiona la finalidad de un interna-
miento que genera “un sufrimiento inútil” a miles de personas, encerrándolas hasta 60 días, cuando la única finalidad legal que tienen los CIE 
es custodiar a las personas sin permiso de residencia y trabajo, mientras se realizan los trámites para su expulsión. SJM (2017), Sufrimiento 
Inútil.  https://sjme.org/gallery/informe-cie-2017-de-sjm/

http://www.interior.gob.es/documents/10180/5791067/bal_inmigracion_irregular_2016.pdf/8a040aaf-a1b6-4493-9191-cf386fd31dd4
http://www.interior.gob.es/documents/10180/5791067/bal_inmigracion_irregular_2016.pdf/8a040aaf-a1b6-4493-9191-cf386fd31dd4
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm%3Ft%3D24282
https://sjme.org/gallery/informe-cie-2017-de-sjm/
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Tabla 164. Perfil de las personas extranjeras en situación irregular

Mapa 72. Porcentaje de personas que están en situación irregular (sobre el total de extranjeros) atendidas en Cruz Roja 
 por Comunidades y Ciudades Autónomas

HOMBRE

EDAD MEDIA

CASADO

HIJOS/HIJAS

EXTRANJERO

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADO

53,70%

34,6

51,40%

84,60%

100%

75,40%

91,90%

De esta muestra, la gran mayoría, 1.741, se encuentra sin permiso de residencia y 116 tiene orden 
de expulsión. El porcentaje de personas que están en situación irregular sobre el total de población 
extranjera es bastante diferente según las Comunidades y Ciudades Autónomas. En Ceuta, Melilla, An-
dalucía o Canarias, este porcentaje es superior al 25%, más elevado que el  del resto de los territorios, 
mientras que en Asturias ese porcentaje es de sólo el 1%.
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Teniendo en cuenta el área geográfica de procedencia, en el caso de las personas del África Subsa-
hariana, el 25% están en situación irregular, un porcentaje que desciende al 13% en los grupos de 
América Latina y de Europa del Este. 

Sexo

Entre las personas que están en situación irregular hay una ligera mayoría de hombres (53,7%). Las 
mujeres suman el 46,3%.

Tabla 165. Porcentaje de personas que están en situación irregular según origen geográfico

Tabla 166. Distribución por sexo de las personas que están en situación irregular

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

ÁFRICA SUBSAHARIANA

AMÉRICA LATINA

EUROPA DEL ESTE

ASIA

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

MAGREB

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

TOTAL

%

25

13

13

11

7

7

6

12

SExO

MUJER

HOMBRE

TOTAL

%

46,3

53,7

100

n

859

998

1857
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Las edades son diferentes según el área geográfica de origen. Las personas más jóvenes en media 
son las procedentes del África Subsahariana (media de edad 30,4 años). Las de Europa Occidental, 
Norteamérica o Australia son las que tienen una media de edad más elevada (39,2 años).

Edad

La media de edad de las personas que están en situación irregular es de 34,6 años, inferior a los 40 
años del extranjero promedio, siendo esa media algo superior en las mujeres (36,1 años) que en los 
hombres (33,3 años). El 48% de las personas que están en situación irregular tienen entre 30 y 44 años, 
el 35,5% tiene entre 18 y 29 años y el 15,3% tiene entre 45 y 64 años. Sólo el 1,2% de las personas 
que están en situación irregular tienen 65 o más años. El porcentaje de hombres entre 18 y 29 años es 
más alto que el de las mujeres en el mismo tramo de edad. En los grupos de 30 a 44, de 45 a 64 y de 
65 a 79 hay más mujeres que hombres. 

Tabla 168. Medias de edad de las personas que están en situación irregular según área geográfica de origen, en años

Tabla 167. Distribución por tramos de edad de las personas que están en situación irregular.

GRANDES ÁREAS DE ORIGEN

AFRICA SUBSAHARIANA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

MAGREB

ASIA

AMERICA LATINA

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMERICA, AUSTRALIA

TOTAL

MEDIA

30,4

31,3

33,9

34,8

37,8

37,9

39,2

34,6

EDAD

Entre 18 a 29

Entre 30 a 44

Entre 45 a 64

Entre 65 a 79

Más de 80

Total

% HOMBRES

42,3

42,7

14,1

0,8

0,1

100,0

% 

35,5

48,0

15,3

1,0

0,2

100,0

% MUJERES

27,6

54,2

16,6

1,3

0,3

100,0

n

659

891

284

19

4

1.857
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Estado civil

Algo más de la mitad de las personas que están en situación irregular (51,4%) están solteras, mien-
tras que el 37,8% están casadas o viven en pareja. El 9,1% están divorciadas o separadas y el 1,7% 
viudas. El porcentaje de hombres que están solteros es notablemente más elevado que el de mujeres 
(61,9% frente al 38,7%), mientras que el porcentaje de mujeres divorciadas o separadas es más de 
cuatro veces superior al de hombres (16,4% frente al 3,3%).

Tabla 169. Estado civil de las personas que están en situación irregular

ESTADO CIVIL

SOLTERO/A

CASADO/A O EN PAREJA

DIVORCIADO/A O SEPARADO/A

VIUDO/A

TOTAL

% HOMBRES

61,9

34,7

3,0

0,4

100,0

% 

51,4

37,8

9,1

1,7

100,0

% MUJERES

38,8

41,5

16,4

3,3

100,0

n

720

530

128

24

1402

Nivel de estudios
La mayoría de las personas que están en situación irregular tienen estudios secundarios (45,7%) o 
primarios (29,7%); el 12,1% carece de estudios. El 12,5% posee estudios universitarios. La proporción 
de hombres sin estudios es más del doble que la de mujeres, mientras que la de mujeres con estudios 
universitarios es bastante superior a la de los varones (15,3% frente al 9%). 

Tabla 170. Nivel de estudios de las personas que están en situación irregular.

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

TOTAL

%

12,1

29,7

45,7

12,5

100,0

% MUJERES

7,8

29,9

47,0

15,3

100,0

% HOMBRES

17,2

29,5

44,3

9,0

100,0

n

65

160

246

67

538
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Hijos e hijas a cargo

Un 84,6% de las personas que están en situación irregular tienen hijos a cargo. Un 40,3% de las per-
sonas atendidas de este grupo tiene uno/a, el 27,8% dos y el 16,5% tiene familia numerosa. El número 
medio de hijos a cargo es de 1,5.  El porcentaje de hombres con hijos/as a cargo (72,4%) es bastante 
inferior al de mujeres (92,3%). 

Tabla 171. Número de hijos/as a cargo de las personas que están en situación irregular

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

% HOMBRES

27,6

36,3

24,0

6,7

2,8

1,8

0,4

0,0

0,4

100,0

% 

15,4

40,3

27,8

11,4

3,5

1,0

0,1

0,1

0,4

100,0

% MUJERES

7,7

42,7

30,2

14,4

4,0

0,4

0,0

0,2

0,4

100,0

n

113

296

204

84

26

7

1

1

3

735

Origen

El 34,4% de las personas en situación irregular procede de América Latina, el 31,3% del África Subsa-
hariana, el 19,2% del Magreb y el 11,8% de Europa del Este. En las mujeres el porcentaje de originarias 
de América Latina y de Europa del Este es bastante superior al de varones; lo contrario se observa 
cuando el origen es el África Subsahariana y el Magreb.

Tabla 172. Área geográfica de origen de las personas que están en situación irregular.

ORIGEN

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

MAGREB

EUROPA DEL ESTE

EUROPA O. NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ASIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL

Total

%

34,4

31,3

19,2

11,8

1,3

1,1

0,9

100,0

% MUJERES

49,5

19,2

15,0

14,2

0,7

0,7

0,7

100,0

% HOMBRES

21,3

41,8

22,7

9,8

1,8

1,5

1,1

100,0

n

637

582

356

220

24

21

17

1857
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0,9

34,4

EUROPA O NORTEAMÉRICA, AUSTRALIA

ORIENTE MEDIO Y ASIA CENTRAL ASIAÁFRICA SUBSAHARIANA

EUROPA DEL ESTE

AMÉRICA LATINA

MAGREB1,3 11,8

0,9 1,131,334,4

19,2

Mapa 73. Área geográfica de origen de las personas que están en situación irregular

Si se desciende al detalle de los principales países de  procedencia de las personas que están en situa-
ción irregular, llama la atención la gran variedad existente, puesto que la categoría “resto del Mundo” 
concentra casi la mitad (45,8%). El 16,1% de las personas proceden de Marruecos, el 8% de Hondu-
ras, el 7,4% de Colombia y el 6,8% de Rumanía. Si se analiza por sexos, se aprecia que el porcentaje 
de hombres originarios de Marruecos es superior al de mujeres, mientras que el porcentaje de mujeres 
de Honduras es más elevado que el de los hombres.

PAÍS

MARRUECOS

HONDURAS

COLOMBIA

RUMANIA

NIGERIA

SENEGAL

VENEZUELA

UCRANIA

BOLIVIA

ECUADOR

RESTO DEL MUNDO

Total

%

16,1

8,0

7,4

6,8

4,7

3,9

3,9

1,3

1,2

0,9

45,8

100,0

% MUJERES

14,1

12,5

9,5

7,9

6,3

1,3

5,6

1,9

1,6

1,3

38,0

100,0

% HOMBRES

17,9

4,1

5,5

5,9

3,2

6,1

2,5

0,8

0,8

0,5

52,7

100,0

n

300

148

137

127

87

72

73

24

22

16

851

1857

Tabla 173. Países de origen de las personas extranjeras que están en situación irregular
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Situación ocupacional

Un 91,9% de las personas que están en situación irregular se encuentra en situación de desempleo. 

Tabla 174. Situación ocupacional de las personas que están en situación irregular

SITUACIÓN OCUPACIONAL

DESEMPLEADO/A

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

AMA DE CASA

JUBILADO/A O PENSIONISTA

ESTUDIANTE

TOTAL

%

91,9

5,2

1,8

0,6

0,5

100,0

% MUJERES

89,5

6,4

3,2

0,6

0,3

100,0

% HOMBRES

94,8

3,8

0,0

0,7

0,7

100,0

n

581

33

11

4

3

632
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Personas con discapacidad
o dependencia

Aspectos de vulnerabilidad de las personas 
con discapacidad y dependencia 

El último censo oficial sobre personas con discapacidad en España estima esta población en 3,84 
millones. Se trata de la encuesta ‘Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia’ 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2008 con datos de 2007. En aquel momento, 
las personas con discapacidad suponían el 8,5% de la población. La encuesta reflejaba que en 3,3 
millones de hogares residía una persona con discapacidad. No existen estadísticas actualizadas, con 
lo que esta fotografía representa la situación de diez años atrás.

La base de datos del IMSERSO actualizada a 31 de diciembre de 2016 con datos aportados por to-
das las Comunidades Autónomas, indica un total de 3.378.622 registros relativos a personas que han 
sido valoradas como “personas con discapacidad”, con un grado igual o superior al 33%. De ellas 
1.686.563 son hombres (49,9%) y 1.692.019 son mujeres (50,1%). El estudio de los tipos de disca-
pacidad indica que la primera es la osteoarticular (29,03%) y las siguientes son: crónica (17,39%), 
mental (15,85%), neuromuscular (10,25%), intelectual (8,21%), visual (6,83%), auditiva (5,54%), mixta 
(2,83%), otras (1,93%), expresiva (0,5%) y no consta en el 1,6%. El grupo de edad más numeroso es 
el de 35 a 64 años, con más del 40% del total. Le siguen los grupos de personas mayores de 65 a 70 
y, en segundo lugar, los de 80 y más años (en este grupo de edad las mujeres son amplia mayoría). El 
conjunto de niños/as no llega al 5% y la población joven, de 18 a 34 años, representa en torno al 8%.83 

La población con discapacidad se enfrenta a problemas serios de acceso al empleo debido a la discri-
minación, al incumplimiento de la normativa legal y a la falta de ofertas adaptadas a sus condiciones. 
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística, el número de personas de 
edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, residentes en hogares familiares y con discapaci-
dad oficialmente reconocida en 2016 fue de 1.840.700. Esta cifra representó el 6,1% de la población 
española en edad laboral. El 35,2% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida eran 
activos. Esta tasa de actividad era 42,8 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. La tasa 
de paro para el colectivo fue del 28,6% en 2016. Esta tasa era 9,1 puntos superior a la de la población 
sin discapacidad. La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 25,1%. El 88,0% de las 
personas ocupadas eran asalariadas y, de estas, el 76,2% tenía contrato indefinido. El porcentaje de 
asalariadas con la modalidad de contrato específico de discapacidad se situó en el 28,7%.84 

83    IMSERSO, Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, último informe 2016. Disponible en http://www.
imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/bdepcd_2016.pdf
84    Instituto Nacional de Estadística, 1 diciembre de 2017, El empleo de las personas con discapacidad. Año 2016. Notas de prensa. 
Disponible en http://www.ine.es/prensa/epd_2016.pdf

http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/bdepcd_2016.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/bdepcd_2016.pdf
http://www.ine.es/prensa/epd_2016.pdf
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85    http://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/datos_estadisticos_saad/index.htm

Además de las elevadas tasas de desempleo y las bajas prestaciones,  otros factores aumentan la 
vulnerabilidad de las personas con discapacidad, como los problemas de movilidad, vivienda y acce-
sibilidad, tratamientos crónicos o prolongados,  o formación.

La situación es particularmente grave si se trata de situaciones de dependencia, que implican contar 
con un sistema de apoyo continuado para la supervivencia. En noviembre de 2018, el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia SAAD describe el perfil de la persona solicitante de la presta-
ción por dependencia como una mujer (64%), de 80 y más años (54,05%) y de 65 a 79 años (20,86%). 
El total de personas con prestaciones concedidas asciende a 1.305.969; estas prestaciones son eco-
nómicas, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche, atención residencial, prestación vin-
culada al servicio, a los cuidados personales y a la asistencia personal. Las Comunidades Autónomas 
con más personas beneficiarias son Andalucía, Cataluña y Madrid; la ratio de prestaciones por perso-
na beneficiaria es de 1,25. Los cuidadores no profesionales son 6.742 mujeres y 830 hombres.85 

La población atendida por Cruz Roja

La muestra empleada es de 1.936 registros de personas adultas. Se trata mayoritariamente de mujeres 
(58%) con una edad media de 65,7 años ,  hijos/as a cargo (65,9%), españolas (96,7%), con bajo nivel 
de estudios (66,4%) y jubiladas o pensionistas (65,3%).

Tabla 175. Perfil de la persona con discapacidad atendida

MUJER

EDAD MEDIA

CASADA O VIUDA

HIJOS/HIJAS

ESPAÑOLA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

JUBILADA O PENSIONISTA

58,0%

65,7

37,6% y 27,8%

65,9%

96,7%

66,4%

65,3%

Sexo
La mayoría de las personas con discapacidad atendidas por Cruz Roja son mujeres (58%), los hom-
bres son el 42%.

Tabla 176. Distribución por sexo de las personas con discapacidad 

SExO

MUJER

HOMBRE

TOTAL

%

42

58

100

http://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/estadisticas/info_d/estadisticas/est_inf/datos_estadisticos_saad/index.htm
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Mapa 74. Distribución de los hombres atendidos por Comunidades y Ciudades Autónomas, en porcentajes
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37,5

0,0
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El mayor porcentaje de hombres con discapacidad atendidos se sitúa en Castilla-La Mancha, Casti-
lla-León y el País Vasco, claramente por encima de la media española, mientras que, en el lado opues-
to, con mayor porcentaje de mujeres con discapacidad entre la población atendida, figuran Asturias, 
Andalucía y Galicia.
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Mapa 75. Media de edad de la población con discapacidad atendida por Comunidades y Ciudades Autónomas

Edad
La media de edad del colectivo de personas con discapacidad es de 65,7 años. El grupo más numeroso 
es el de personas de más de 80 años (32,8%), seguidos de los que tienen entre 45 y 64 años (32,4%). 

A nivel territorial, las oficinas de Cruz Roja de Madrid, La Rioja y Cantabria registran a las personas 
más jóvenes entre la población atendida con discapacidad. Las medias de edad más elevada están en  
Aragón, Andalucía y Extremadura.

Tabla 177. Distribución por edad de las personas atendidas con discapacidad    

EDAD

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

% 

4,7

11,3

32,4

18,9

32,7

n

86

207

597

338

603
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Extremadura 75,6
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Hay más mujeres que hombres en la mayoría de los tramos de edad, especialmente en las edades más 
avanzadas, según muestra la pirámide de población siguiente.

Estado civil
Casi el 38% de las personas con discapacidad están casadas o viven en pareja. Atendiendo al sexo, hay 
más casados y solteros entre los hombres, y se registran más mujeres viudas y divorciadas o separadas.

Figura 20. Pirámide de población de las personas con discapacidad atendidas

Tabla 178. Distribución de la población con discapacidad por estado civil

ESTADO CIVIL

CASADO/A - EN PAREJA

DIVORCIADO/A – SEPARADO/A

SOLTERO/A

VIUDO/A

TOTAL

N

MUJERES 

32,3

8,8

20,2

38,7

100

362

TODOS

37,6

8,0

26,6

27,8

100

612

HOMBRES

45,2

6,8

36,0

12,0

100

250
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Nivel de estudios

El 67,1% de las personas con discapacidad atendidas posee estudios primarios (44,5%) y secunda-
rios (21,9%). El 22,6% no tiene estudios y el 11% cuenta con nivel universitario. Entre las mujeres es 
más frecuente no tener estudios (25,8%) que entre los hombres (17,0%), aunque también es mayor el 
porcentaje de universitarias (12,9%) que el  de universitarios (7,5%).

Origen

El porcentaje de personas con discapacidad atendidas por Cruz Roja de origen extranjero se sitúa en 
un 3,1%, lo que indica que la inmensa mayoría de personas de este colectivo son españolas (96,9%). 

Tabla 180. Nivel de estudios, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

TOTAL

n

HOMBRES

17,0

50,9

24,5

7,5

100

MUJERES

25,8

40,9

20,4

12,9

100

TODOS

22,6

44,5

21,9

11,0

100

146

Hijos e hijas a cargo

El 65,9% de las personas atendidas tiene hijos o hijas a su cargo. Un 29,6% tiene uno, el 19,8 % dos 
y un 16,5% cuenta con familia numerosa. El número medio de hijos/as es de 1,29 

Tabla 179. Número de hijos e hijas a cargo

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

Total

Media

Desv. Tip.

% 

34,1

29,6

19,8

9,9

4,4

1,1

1,1

100

n

31

27

18

9

4

1

1

91

1,29

1,31
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Situación ocupacional

Un 65,3% del colectivo de personas con discapacidad atendidas están jubiladas. Un 16,9% están 
desempleadas y 9,9% son trabajadoras en activo. Entre los hombres es menos frecuente la situación 
de jubilación (62,1%) que entre las mujeres (67,0%). 

Tabla 181. Situación ocupacional, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

DESEMPLEADO/A

JUBILADO/A O SIMILAR

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

AMA DE CASA

ESTUDIANTE

TOTAL

n

HOMBRES

18,1

62,1

12,9

1,7

5,2

100

MUJERES

16,3

67,0

8,4

7,0

1,3

100

TODOS

16,9

65,3

9,9

5,2

2,6

100

343
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Sexo

El 71% de personas dependientes atendidas por Cruz Roja son mujeres y el 29% son hombres.

Personas en situación de dependencia

Para analizar las personas dependientes atendidas por Cruz Roja, se ha empleado una muestra de 
1.043 registros de personas adultas. 

La mayoría son mujeres (71%), mayores (78,7 años), casadas o viudas (44% y 36,3%), con 
hijos o hijas a cargo (68,3%), españolas (96,4%), con estudios primarios o secundarios 
(56,1%) y jubiladas o pensionistas (72,1%).

Tabla 182. Perfil general de la persona en situación de dependencia atendida

Tabla 183. Distribución por sexo de las personas en situación de dependencia atendidas

PERFIL

MUJER

EDAD MEDIA (años)

CASADA O VIUDA

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

JUBILADA O PENSIONISTA

%

71%

78,7

44% y 36,3%

68,3%

96,4%

56,1%

72,1%

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

29

71

100
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Si excluimos las Comunidades donde el número de datos no hace posible la inferencia estadística, las 
Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de hombres atendidos en situación de dependencia 
son Murcia y Castilla-La Mancha, por encima de la media española, mientras que Asturias y el País 
Vasco, están por debajo, y presentan el mayor porcentaje de mujeres.

Mapa 76. Distribución de los hombres en situación de dependencia atendidos por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 en porcentajes 
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Los territorios de la Comunidad Valenciana, Cantabria y País Vasco atienden a personas con una 
media de edad por debajo de la que presentan las  personas dependientes en la población general.  
Por otra parte, Extremadura, Baleares y Murcia son las comunidades con personas dependientes con 
edad media más avanzada.

Edad

La media de edad del colectivo de personas dependientes atendidas por Cruz Roja es de 78,7 años. 
El grupo de edad más numeroso es el de personas de 80 años o más años.  A continuación, se sitúa 
el grupo de personas atendidas de 65 a 79 años. 

Mapa 77. Media de edad de la población en situación de dependencia atendida por Comunidades y Ciudades Autónomas

Tabla 177. Distribución por edad de las personas atendidas con discapacidad    

EDAD

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

% 

1

3,1

8,4

24,1

63,4

n

10

32

88

246

645

Galicia Asturias Cantabria País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

Baleares

C. Valenciana

Región de Murcia

80,4 81,9 65,0 71,8

78,8

77,0

80,7

82,7

56,0

La Rioja 76,0

Castilla y León 75,0

Madrid 80,4

Castilla-La Mancha 80,4

Extremadura 90,0

Andalucía 76,4

82,5

0,0

90,0
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Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más mujeres que hombres en todos los 
tramos de edad. 

Figura 21. Pirámide de población de las personas en situación de dependencia atendidas

Estado civil

El 44% de las personas en situación de dependencia atendidas están viudas. Le siguen en frecuencia las 
personas casadas o que viven en pareja (36,3%). Atendiendo al sexo, hay más mujeres viudas y divor-
ciadas, y más hombres casados o en pareja.

Tabla 185. Estado civil de las personas en situación de dependencia, en porcentajes

ESTADO CIVIL

CASADO/A - EN PAREJA

DIVORCIADO/A – SEPARADO/A

SOLTERO/A

VIUDO/A

TOTAL

MUJERES 

26,9

7,0

10,7

55,4

100

TODOS

36,3

6,9

12,8

44,0

100

HOMBRES

60,6

6,7

18,3

14,4

100
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Hijos e hijas a cargo

El número medio de hijos que tienen a su cargo las personas en situación de dependencia atendidas 
es de 1,25. El 25% tienen uno, el 31,7% dos y el 11,7% cuenta con familia numerosa.

Tabla 186. Número de hijos e hijas a cargo de las personas en situación de dependencia

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

Total

Media

% 

31,7

25,0

31,7

10,0

1,7

100

n

19

15

19

6

1

60

1,25

Nivel de estudios

El 51% de las personas dependientes atendidas por Cruz Roja tiene estudios primarios y el 5,1% 
secundarios. El 37,8% carece de estudios y un 6,1% cuenta con un nivel universitario. El nivel de es-
tudios de los hombres es más elevado.

Origen

El porcentaje de personas dependientes atendidas por Cruz Roja de origen extranjero se sitúa en un 
3,6% y, en consecuencia, la inmensa mayoría (94,4%) son españolas.

Tabla 187. Nivel de estudios de las personas en situación de dependencia, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

HOMBRES

21,9

56,3

6,3

15,5

MUJERES

45,5

48,5

4,5

1,5

TODOS

37,8

51

5,1

6,1
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Situación ocupacional

Un 72,1% de las personas en situación de dependencia atendidas por Cruz Roja son jubiladas o pen-
sionistas. El 16,8% están desempleadas y sólo el 2,7% son trabajadoras en activo. Hay más hombres 
desempleados y jubilados, que mujeres.

Tabla 181. Situación ocupacional, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

DESEMPLEADO/A

JUBILADO/A O SIMILAR

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

AMA DE CASA

ESTUDIANTE

HOMBRES

20,0

73,3

1,0

0,0

0,3

MUJERES

15,7

71,7

1,8

10,2

0,6

TODOS

16,8

72,1

2,7

7,5

0,2
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Personas con adicciones

Aspectos de vulnerabilidad 
de las personas con adicciones

El consumo de drogas ilegales en España sigue siendo una de las amenazas más persistentes en 
nuestra sociedad para la salud y el bienestar y, directa o indirectamente, afecta a la vida de millones 
de personas en nuestro país. En términos generales, un tercio de la población española ha consumido 
alguna droga ilegal en su vida, manteniéndose este porcentaje relativamente estable en los últimos 
años. No obstante, se viene registrando una discreta extensión del consumo de las sustancias psi-
coactivas de comercio legal, en particular, del alcohol y los hipnosedantes, mientras que la prevalencia 
del tabaco ha mantenido los niveles a los que descendió tras la introducción de normativa específica 
en 2005 y 2010.86  

El cannabis, seguido de la cocaína, es la droga más habitual, cuyo consumo se concentra principal-
mente entre los adolescentes y los adultos menores de 35 años. Aunque los últimos datos disponibles 
de la encuesta de 2015 en población general confirman que la prevalencia del consumo de ambas 
sustancias se ha reducido en los últimos diez años, los niveles asociados al cannabis y la cocaína en 
España siguen siendo superiores a otros países de la Unión Europea. Los datos disponibles ponen 
de relieve que la «experimentación» con el cannabis es más «habitual» entre la generación actual de 
jóvenes españoles; sin embargo, aunque el consumo persistente sigue siendo bajo, aquellos que si-
guen consumiéndolo lo hacen casi a diario. El consumo de sustancias ilegales continúa estando más 
extendido entre los hombres que entre las mujeres. La prevalencia del consumo de nuevas sustancias 
psicoactivas (NSP) permanece estable desde 2011: en la encuesta de 2015, en torno al 3,4 % de las 
personas adultas admitió haber probado NSP alguna vez. La mayoría de estos consumidores son 
hombres jóvenes que presentan patrones de policonsumo experimental. En general, el policonsumo 
sigue siendo un patrón muy habitual, sobre todo a partir de los 18 años.87 

Las personas con adicciones de larga duración acumulan una serie de problemas económicos, la-
borales, sociales, de vivienda, familiares, personales y de salud. Las drogas están presentes en los 
accidentes de tráfico y están asociadas a denuncias, detenciones, ingresos en prisión y cárcel por 
distintos delitos relacionados.

86    Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Estrategia nacional sobre adicciones 2017-2024, disponible en http://www.pnsd.
mscbs.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
87    Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. España. Informe del país sobre drogas 2017. Disponible en http://publications.
europa.eu/resource/cellar/a727fa89-57bd-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/docs/180209_ESTRATEGIA_N.ADICCIONES_2017-2024__aprobada_CM.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/a727fa89-57bd-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/a727fa89-57bd-11e7-a5ca-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1
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La población con adicciones 
atendida por Cruz Roja

Para analizar las personas con adicciones que han sido atendidas por Cruz Roja se utiliza una muestra 
total de 747 registros.

Se trata mayoritariamente de hombres (82,5%), de mediana edad (44,1 años), solteros 
(60,1%) y con hijos a cargo (55%), españoles (78,2%), con estudios primarios o secunda-
rios (85,1%) y desempleados (62,9%).

Sexo

El 82,5% de personas con adicciones atendidas por Cruz Roja son hombres y el 17,5% son mujeres.

El mayor porcentaje de hombres se sitúa en el País Vasco, Galicia, Castilla-León y la C. Valenciana 
donde todos son varones. Las Comunidades y Ciudades Autónomas con menos hombres atendidos 
son Andalucía, Baleares y Cataluña.

Tabla 189. Perfil general de la persona con adicciones atendida 

Tabla 190. Distribución por sexo de las personas con adicciones

PERFIL

HOMBRE

EDAD MEDIA (años)

SOLTERO

HIJOS/HIJAS

ORIGEN ESPAÑA

ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS

DESEMPLEADO

%

82,5%

44,1

60,1%

55,0%

78,2%

85,1%

62,9%

SExO

Hombres

Mujeres

Total

%

82,5

17,5

100
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Mapa 78. Distribución de los hombres con adicciones atendidos por Comunidades y Ciudades Autónomas, 
 en porcentajes
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Edad

La media de edad del grupo de personas con adicciones atendidas por Cruz Roja es de 44,06 años. 
El grupo más numeroso es el de personas que tienen entre 45 y 64 años (48,0%), seguido por el de 30 
a 44 años (39,6%). 

Tabla 191. Edad de las personas con adicciones atendidas 

EDAD

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

De 65 a 79 años

De 80 años o más

% 

10,1

39,6

48,0

2,3

0

n

74

292

353

17

0
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Tomando con cautela los resultados debido al reducido número de observaciones en cada uno de los 
territorios, Melilla, Baleares y Aragón son las Comunidades con mayor edad media, por encima de los 
45 años, mientras que la población de este grupo atendida en Madrid, Castilla La Mancha y el País 
Vasco tienen una edad inferior a los 43 años.

Mapa 79. Media de edad de la población con adicciones atendida por Comunidades y Ciudades Autónomas
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Al comparar la edad en función del sexo se observa que hay más hombres que mujeres en todos los 
tramos de edad. 

Figura 22. Pirámide de población de las personas con adicciones atendidas

Estado civil

El 60,1% de las personas con adicciones atendidas por Cruz Roja están solteras. El 25,6% están ca-
sadas, el 12,8% divorciadas o separadas y el 1,4% viudas; en estos dos últimos estados civiles predo-
minan las mujeres. La proporción de hombres y mujeres casadas es similar. Entre los hombres hay más 
solteros (63,4%).

Tabla 192. Estado civil de las personas con adicciones, porcentaje sobre el total

ESTADO CIVIL

CASADO/A - EN PAREJA

DIVORCIADO/A – SEPARADO/A

SOLTERO/A

VIUDO/A

TOTAL

n

MUJERES 

25,7

21,4

44,3

8,6

100

70

TODOS

25,6

12,8

60,1

1,4

100

414

HOMBRES

25,6

11,0

63,4

0

100

344



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

234

Hijos e hijas a cargo

El 54,9% de las personas atendidas en este grupo tiene hijos; un 24,7% tiene uno, el 20,4% dos y el 
9,8% familia numerosa. El número medio de hijos/as que tienen a su cargo las personas con adiccio-
nes es de 1

Tabla 193. Número de hijos e hijas a cargo de las personas en situación de dependencia

HIJOS/AS A CARGO

0

1

2

3

4

5

6

Total

Media

% 

45,1

24,7

20,4

6,2

1,9

1,2

0,5

100

n

73

40

33

10

3

2

1

162

1,02

Nivel de estudios

El 56,9% tiene estudios primarios y el 28,2% secundarios. Un 10,5% carece de estudios y el 4,3% 
cuenta con un nivel universitario. La distribución por sexos es similar.

Origen

El 78,2% de las personas con adicciones atendidas son españolas, por lo que el porcentaje de extran-
jeros es 21,8%. El bajo porcentaje de extranjeros y el escaso número de registros válidos hace que no 
sea viable un análisis más pormenorizado de esta variable.

Tabla 194. Nivel de estudios de las personas en situación de dependencia, por sexo, en porcentajes

NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS

PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

TOTAL

HOMBRES

10,3

56,6

28,6

4,6

100

MUJERES

11,8

58,8

26,5

2,9

100

TODOS

10,5

56,9

28,2

4,3

100
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Situación ocupacional

Casi un 63% de las personas con adicciones atendidas por Cruz Roja se encuentra en situación de 
desempleo. El 15,3% está integrado por personas jubiladas y el 17,3% son trabajadoras en activo.

Tabla 195. Situación ocupacional, por sexo, en porcentaje

SITUACIÓN OCUPACIONAL

DESEMPLEADO/A

JUBILADO/A O SIMILAR

TRABAJADOR/A EN ACTIVO

AMA DE CASA

ESTUDIANTE

TOTAL

HOMBRES

62,9

16,2

17,8

0

3,0

100

MUJERES

62,7

11,8

15,7

5,9

3,9

100

TODOS

62,9

15,3

17,3

1,2

3,2

100

Si se considera la tasa de paro de la población activa, esto es hasta los 65 años de 
edad, sin contar con las personas que se consideran amas de casa, jubilados y estu-
diantes, el 78,0% de los hombres y del 80% de las mujeres con adicciones atendidos 
por CRE están en paro. 



INFORME sobre la vulnerabilidad social 2018

236

VI. Infancia y juventud en   
 situación vulnerable

Aspectos de vulnerabilidad 
de la infancia y juventud 

La extensión de la pobreza infantil en España es un hecho constatado desde antes de la crisis econó-
mica y sigue siendo la más elevada de los países de la Eurozona, especialmente debido a la pobreza 
de las familias, la precaria situación de los adultos en el mercado laboral y a la debilidad del apoyo a 
las familias a través de políticas sociales específicas en efectivo y en especie. La tasa de riesgo de 
pobreza y exclusión social (AROPE) de los niños y niñas se sitúa en 2017 en el 31,3%, una tasa más 
pronunciada que en el caso de la población general y casi 5 puntos por encima de la tasa europea de 
pobreza infantil (26,4%).

Los niños/as con progenitores trabajadores son, dentro de la EU-28, los que se enfrentan a un mayor 
riesgo de pobreza (22,6 %), en particular si viven en familias en las que solo tiene ingresos uno de sus 
miembros (39,5 %).88 

España invierte relativamente poco en gasto familiar, vivienda y exclusión social, elementos que son 
especialmente importantes para las familias pobres con hijos. En 2014, el porcentaje de las prestacio-
nes familiares en la renta familiar disponible para los niños en el quintil de renta más bajo fue inferior 
al 2 %, frente al 20 % de la UE. En 2013, el gasto familiar por niño/a representó el 7,6 % del PIB per 
cápita, frente a una media del 13 % en la UE. Estos datos apenas han cambiado.89

El 43,7 % de los menores de 3 años asiste a centros de cuidado infantil y, de ellos, más de la mitad 
(54,6 %) paga íntegramente estos servicios, mientras que para el 22,2 % son gratuitos. El 22,5% tiene 
dificultad o mucha dificultad para el cuidado de los hijos e hijas menores de 12 años y un 22,5% ad-
mite que lo puede hacer con alguna dificultad. En total, el porcentaje acumulado es del 45%. Además, 
un 21% indica que le gustaría utilizar esos servicios de cuidado, y 7 de cada 10 señala que no puede 
permitírselo o no hay plazas suficientes disponibles.

La pobreza infantil tiene consecuencias importantes en la vida cotidiana de los niños/as y jóvenes, 
que se prolongan a lo largo del ciclo vital. Las familias que sobreviven con muy bajos ingresos o con 
períodos en los que carecen de estos se ven sometidas a procesos de deterioro personal y social, fre-
cuentemente a más enfermedades físicas y mentales, así como a procesos de ruptura y desestructura-
ción. Existe suficiente evidencia de que las personas que tienen progenitores con bajo nivel educativo 
y que crecen en un hogar en riesgo de exclusión social sufren a menudo esta situación en su vida de 
personas adultas, transmitiendo esta propensión a la generación siguiente. La creciente segregación 
espacial a nivel urbano y los procesos de gentrificación y guetización también son dimensiones clave 
para la movilidad social, debido a la falta de acceso o acceso insuficiente a servicios públicos, sobre 
todo el de educación. 

88    Comisión Europea, Informe País España, 2017.
89    Ibidem.
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Del análisis de la situación de 27.860 registros de niños y niñas atendidos menores de 18 
años se concluye que el 87% tiene problemas en el ámbito económico, el 23,5% en el de 
la vivienda y el 16% en el ámbito familiar. Un 7,5% presenta problemas en los tres ámbitos 
mencionados a la vez, es decir una situación de vulnerabilidad extrema. El 12,2% tiene 
problemas económicos y de vivienda; el 5,2% sufre problemas económicos y familiares 
y, en un 1,3%, coinciden los familiares y de vivienda. Los problemas económicos más 
frecuentes son carecer de recursos, tener ingresos muy bajos o no contar con ayudas 
sociales. En el caso de la problemática residencial, los más destacados son tener una 
vivienda temporal, vivir en un barrio sin servicios, vivir en condiciones de hacinamiento 
o estar institucionalizados. Los problemas familiares más frecuentes son pertenecer a 
familias desestructuradas, padecer dificultades asociadas con la incapacidad parental y 
la existencia de drogadicciones y malos tratos en la familia.

La infancia y juventud atendidas

Se han analizado un total de 27.860 registros de niños y niñas atendidos menores de 18 años. En la 
tabla siguiente, aparecen resumidas las principales características de este grupo de edad de los últi-
mos Informes de Vulnerabilidad. 

El perfil general es el de un varón (55,6%), con una edad algo mayor que en los años an-
teriores (11,2 años), estudiante, con estudios primarios, con un porcentaje importante de 
población extranjera. Los programas de Cruz Roja en los que participan son los mismos 
que en años anteriores.

Tabla 196. Perfil general de la infancia y juventud atendidas

RASGO

Sexo

Edad

Situación ocupacional

Nivel de estudios

Área de procedencia (países)

Programas en los que participan

2015

Varones (56%)

9,4 años

Estudiante (92%)

Primarios (77%)

Magreb (15,8%); 
América Latina 
(10,3%); Europa 
del Este (7,6%)

Extrema 
vulnerabilidad 
(52%); Infancia 

(35%); Inmigrantes 
(23%)

2017

Varones (55%)

10,2 años

Estudiante (95%)

Primarios (71%)

Magreb (19,4%); 
Europa del Este 
(7,6%); África 
Subsahariana 

(4,1%)

Extrema 
vulnerabilidad 
(77%); Infancia 

(23%); Inmigrantes 
(17%)

2018

Varones (55,6%)

11,2 años

Estudiante (96%)

Primarios (68%)

Magreb (16,5%); 
Europa del Este 
(6,9%); América 

Latina (4,4%)

Extrema 
vulnerabilidad 

(54,5%); Infancia 
(14,7%); 

Inmigrantes (11%)

2014

Varones (57%)

9 años

Estudiante (90%)

Primarios (70%)

Magreb (14,2%); 
América Latina 
(8,4%); Europa 
del Este (9,8%)

Lucha contra la 
Pobreza (56%); 
Infancia (32%); 

Inmigrantes 
(20%); 
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Los niños, niñas y jóvenes atendidos por Cruz Roja participan en una serie de programas distintos al 
mismo tiempo, lo que indica la multidimiensionalidad de los riesgos de pobreza y exclusión que sufren. 
En la siguiente figura se representa un diagrama de Venn que refleja la participación y las interseccio-
nes con los programas mayoritarios.

Este carácter multidimensional también queda reflejado especialmente en los ámbitos en los que pre-
sentan problemas En el siguiente diagrama de Venn se muestran los tres ámbitos con mayor peso, 
agrupando al 92,8% de los niños y niñas. El 87% tiene problemas en el ámbito económico, el 23,5% 
en el de la vivienda y el 16% en el ámbito familiar. Un 7,5% presenta problemas en los tres ámbitos 
mencionados a la vez, es decir una situación de vulnerabilidad extrema. El 12,2% tiene problemas 
económicos y de vivienda; el 5,2% sufre problemas económicos y familiares y, en un 1,3%, coinciden 
los familiares y de vivienda.

Figura 23. Interacción de los programas en los que participan la infancia y juventud atendidas

EXTREMA 
VULNERABILIDAD

INMIGRANTES

INFANCIA

41,8%

11%

14,7%

54,5%

7,8%
6,1%

0,5%
0,3%

5,8%
4,4%
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Figura 24. Interacción de los ámbitos económico, familiar y ambiental

ECONÓMICO

FAMILIAR

AMBIENTAL

62,1%

16%

23,5%

87%

12,2%
2,5%

Dentro de los problemas económicos más frecuentes señalados por los niños y niñas 
atendidos/as se encuentran carecer de recursos, tener ingresos muy bajos o no tener 
ayudas sociales. 

Los problemas ambientales o de vivienda que destacan son tener una vivienda tempo-
ral, vivir en un barrio sin servicios, con hacinamiento o institucionalizados.

En el ámbito familiar, los problemas más frecuentes son vivir en familias desestructu-
radas, sufrir la incapacidad parental y la existencia de problemas como drogadiccio-
nes o malos tratos en la familia.

7,5%
1,3%

2%
5,2%
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