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Presentación

Impulsar los procesos de emancipación es un objetivo central de la política de juventud que lidera la 
Dirección de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, política que descansa en la transversalidad y el abordaje 
integral de las necesidades de la juventud.

Las políticas de empleo y vivienda constituyen herramientas básicas para el fomento de la autonomía 
residencial y, en los últimos años, muchos de los esfuerzos de ambas áreas de actuación se han centrado en la 
atención a las necesidades de la juventud que, a consecuencia de la crisis, soporta altas tasas de desempleo y 
tiene especiales dificultades para el acceso al mercado de la vivienda.  

Con este estudio, el Observatorio Vasco de la Juventud refleja el impacto de la crisis en los procesos de 
emancipación juvenil en Europa y analiza la relación entre las políticas de empleo y vivienda y la autonomía 
residencial de la juventud en los distintos países.

La comparación de las diferentes situaciones que encierra la realidad europea se desarrolla a partir de 
cinco grupos de países que presentan contextos socioeconómicos y políticas públicas distintas. Así se analiza 
la realidad de Finlandia y Suecia, como representantes del denominado modelo de Estado de bienestar social-
democrático, la situación de Francia y Bélgica para el modelo corporativista, Irlanda y Reino Unido para ejem-
plificar el modelo liberal, Chequia y Hungría el post-socialista y, finalmente, Italia y España reflejan la realidad 
de los países del modelo mediterráneo en el que se encuadra también Euskadi. 

Creemos que del análisis de los resultados de las políticas puestas en marcha en estos países podemos 
extraer conclusiones y enseñanzas que nos ayuden a seguir avanzando en el establecimiento de medidas efi-
caces para hacer posible el derecho de la juventud a su autonomía e independencia.

Jon Redondo Lertxundi
DIRECTOR DE JUVENTUD Y DEPORTES





Introducción

OBjEtIvO

Los patrones de emancipación residencial de la juventud están muy condicionados por cuatro variables: la 
situación macroeconómica, sobre todo en lo relativo a su influencia sobre el mercado laboral juvenil, los niveles de 
provisión de vivienda, los factores institucionales y el comportamiento del mercado residencial. Estos aspectos 
suelen variar profundamente en el largo plazo, por lo que cada generación de jóvenes vive unas problemáticas con-
cretas que determinan sus procesos de transición residencial.

A pesar de que el retraso de la edad de emancipación es una tendencia más o menos extendida en occiden-
te, las diferencias entre países son notables, y fundamentalmente responden a factores institucionales, en particu-
lar, al desarrollo del Estado de bienestar en materia de política de vivienda y empleo. De hecho, cada modelo de 
Estado de bienestar tiene su propio patrón de emancipación acorde con las dificultades y facilidades que ofrece a 
los procesos de transición laboral y residencial de la juventud.

En este contexto, el objetivo de este libro es conocer el impacto de la crisis en los procesos de emancipación 
de las personas jóvenes en Europa, y su relación con la situación laboral, con las políticas de empleo y las de vivien-
da, y con los diferentes modelos de Estado del bienestar, entendiendo por Estado de bienestar el modo en que el 
Estado se encarga de garantizar el bienestar de la población mediante la provisión de servicios públicos, por ejemplo, 
en materia de educación, sanidad o vivienda, o mediante la ayuda directa a las personas en caso de enfermedad, 
discapacidad, pérdida del empleo, jubilación, pobreza, etc.

MEtOdOlOgÍa

La investigación llevada a cabo ha combinado dos estrategias complementarias: una revisión bibliográfica y 
un estudio empírico-cuantitativo a partir de las bases de datos disponibles sobre la materia. 

Principalmente, se ha trabajado con tres bases de datos de alcance europeo: la encuesta EU-SILC (European 
Union Statistics of Income and Life Conditions), la base de datos de Eurostat sobre la distribución del gasto público 
según conceptos, y la encuesta europea EU- LFS (Labour Force Survey). La primera (EU-SILC) nos permite conocer la 
evolución de las tasas de emancipación de cada país de la Unión Europea, su relación con el estatus económico y 
laboral de las personas residentes, y las condiciones residenciales (físicas y económicas) de la población. La base de 
datos de Eurostat sobre la distribución del gasto público nos ofrece la posibilidad de conocer las prioridades nacio-
nales en términos de gasto público en cada una de las áreas que se relacionan con la emancipación, esencialmente 
la política de vivienda y la de empleo. La EU-LFS nos aporta información clave sobre la evolución del mercado labo-
ral antes y durante la crisis por grupos de edad. Por último, estas fuentes se han completado con la Encuesta de 
Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el fin de poder analizar y comparar los procesos 
de emancipación y las condiciones residenciales de la juventud del País Vasco respecto el conjunto de España y 
Europa.
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El ámbito territorial de la investigación es la Unión Europea formada por 27 países1 (UE-27, pero, para poder 
realizar un análisis en profundidad de los procesos de emancipación y su relación con las políticas de empleo y vi-
vienda en cada modelo de Estado de bienestar se han seleccionado diez países, dos por cada modelo: Finlandia y 
Suecia del social-democrático, Francia y Bélgica del corporativista, Irlanda y el Reino Unido en el modelo liberal, 
Italia y España del mediterráneo, con especial atención al País Vasco, y Chequia y Hungría del post-socialista.

En cuanto a las diferentes tipologías de Estado del bienestar, se ha usado la clasificación de Esping-Andersen 
(1990), seguramente el trabajo más influyente sobre esta cuestión, y las posteriores ampliaciones realizadas por 
Leibfried (1992) con el modelo mediterráneo (o rudimentario), y Kornai (1992), con los países post-socialistas (o 
modelo de transición o post-comunista).

Por otro lado, consideraremos como personas jóvenes emancipadas aquellas de entre 18 y 34 años que no 
viven con sus padres o madres ni con alguna otra persona que considere como tales, independientemente de su 
situación económica.

EstrUCtUra

El libro se compone de ocho capítulos. El primero, a modo introductorio, analiza las causas y consecuencias 
de la crisis. El segundo ofrece una visión global de los procesos de emancipación de la juventud europea, y del im-
pacto de la crisis en los sistemas de vivienda y en las políticas de empleo juvenil. El estudio en profundidad de cómo 
la crisis ha incidido en la emancipación juvenil en cada modelo de Estado de bienestar se desarrolla del tercer al 
séptimo capítulo a partir de los diez países seleccionados. En el octavo capítulo se lleva a cabo un estudio estadís-
tico de la relación entre emancipación y políticas de vivienda y empleo. Por último, el libro concluye con un aparta-
do de síntesis y reflexiones en torno al presente y futuro de la emancipación en Europa.

1 Actualmente la Unión Europea está formada por 28 países tras incorporación de Croacia en Julio de 2013. No obstante, el intervalo temporal 
objeto de la investigación es anterior, por lo cual, toda la información relativa a la Unión Europea se refiere a la UE-27 formada por: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.



1
Causas, consecuencias y dimensiones 
de la crisis

1.1. IntrOdUCCIón

Después de casi una década de fuerte crecimiento económico, a finales de 2007, principios de 2008 estalló 
la peor crisis desde la Gran Depresión de los años treinta, y hoy aún nos hallamos inmersos en ella. Dada su magni-
tud y gravedad, esta crisis ha sido calificada de sistémica, es decir, que requiere de una gran reestructuración del 
sistema político y económico (Kotz, 2008), lo que induce a pensar que también provocará cambios estructurales en 
el mercado laboral y en las políticas de empleo y vivienda y, por extensión, en los patrones de emancipación.

En este capítulo analizaremos las causas, consecuencias y dimensiones de esta crisis económica para poder 
abordar más adelante su impacto en los procesos de transición laboral y residencial de la juventud europea, así como, 
en las políticas públicas que más directamente se relacionan con dicho proceso, a saber, las de vivienda y las de 
empleo.

Entre la mayoría de los economistas2 existe un amplio consenso sobre los dos grandes factores causantes de 
esta crisis, dos desencadenantes que están íntimamente interrelacionados: la formación y el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, y el colapso del sistema financiero, los cuales, a su vez, han generado una tercera crisis, la de la 
deuda soberana.

1.2. la CrIsIs fInanCIEra

Desde finales del siglo XX hasta el año 2007, el sector financiero creció muchísimo en todos los países desa-
rrollados, pero especialmente en Estados Unidos. Con la finalidad de mantener la intensa actividad del sector resi-
dencial norteamericano, el crédito hipotecario concedido aumentaba a la misma velocidad que lo hacía la burbuja 
inmobiliaria. La gradual desregulación del sistema bancario y financiero permitió incrementar la liquidez del siste-
ma, abasteciendo a bancos y compradores. Aparecieron nuevos productos financieros, nuevos tipos de hipotecas y 
los movimientos internacionales de capital experimentaron una expansión sin precedentes. 

2 Véase, entre otros, Claessens et. al. (2008), IMF (2008a, 2008b), O’Quinn (2008a, 2008b), Quintos (2008), Kotz (2008), Posner (2009), Shiller 
(2009), Acemoglu (2009), o Bellod (2010).
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Un tipo de hipotecas que adquirió mucho protagonismo en Estados Unidos durante esos años fueron las 
denominadas subprime. En el 2002, éstas apenas tenían una cuota de mercado del 7%, pero en tan solo cuatro años 
ya representaban cerca del 25% del total de hipotecas que se firmaban en Estados Unidos (Trembley, 2009). Estaban 
dirigidas sobre todo a personas con una relativa baja solvencia y, por consiguiente, tenían un riesgo de impago 
superior a la media. Para compensarlo, el banco fijaba unos tipos de interés y unas comisiones también superiores 
a los habituales. Y gracias a la desregulación del sistema financiero, pudieron comercializarse en todo el mundo 
productos de inversión, principalmente bonos, basados total o parcialmente en las subprime, por lo que el riesgo 
asociado a las mismas se extendió más allá de Estados Unidos. 

A finales de 2006, el precio de la vivienda comenzó a bajar en Estados Unidos y en febrero de 2007 empeza-
ron a correr rumores sobre la insolvencia de dichos productos. Al poco, la morosidad de las subprime se disparó, y el 
valor de los productos financieros relacionados se desplomó, arrastrando las bolsas a la baja. Este contexto de pér-
didas y desconfianza provocó lo que se conoce como credit crunch, es decir, una grave ausencia de liquidez en el 
sistema financiero. Sin crédito disponible y con numerosos productos financieros “contaminados” por las hipotecas 
subprime (los derivados tóxicos), muchas entidades pasaron de disfrutar de sustanciales beneficios a entrar en 
pérdidas o simplemente quebraron. 

Con un sistema financiero tan globalizado, la crisis no tardó en llegar a Europa. Muy pronto aparecieron las 
primeras entidades que también tuvieron que ser intervenidas, rescatadas con fondos públicos o nacionalizadas.

Los planes de rescate del sistema bancario aprobados a partir de 2008 por el gobierno norteamericano, la 
Unión Europea y el gobierno británico con el objetivo de estabilizar el sistema financiero no resolvieron el problema 
de la restricción de crédito y la escasez de liquidez de los mercados afectó directamente al sector inmobiliario. En 
muchos países, el precio de la vivienda, tras años de fuertes subidas, empezó a caer a partir de 2008, y los proyectos 
de nuevas promociones se detuvieron. Este círculo vicioso comportaría que la mayor parte de los países desarrolla-
dos entrara en recesión ese mismo año.

1.3. la BUrBUja InMOBIlIarIa

La expansión del crédito creada por este nuevo sistema financiero se dirigió masivamente hacia el sector 
inmobiliario. Financiaba la demanda y a los promotores. A medida que el sistema financiero crecía gracias a los 
nuevos productos, el mercado residencial se expandía formando las inevitables burbujas especulativas.

La burbuja de los Estados Unidos y de España no fueron casos aislados. Irlanda y el Reino Unido también 
experimentaron crecimientos de precios y de la actividad constructora muy por encima de los valores considerados 
admisibles y, en menor intensidad, casi todos los países desarrollados. Esta convergencia de los mercados naciona-
les de vivienda empezó a detectarse en diferentes estudios a partir de 2005 (Otrok, 2005).

La evolución del régimen de propiedad, la relación entre deuda hipotecaria y PIB y el comportamiento de los 
precios, son algunos de los indicadores que nos permiten conocer el grado de convergencia de dichos mercados y 
el nivel de globalización de la burbuja.

Considerando que la mayor parte de las ganancias en el sector inmobiliario se obtienen a corto plazo con la 
compraventa de los inmuebles, una característica de las burbujas inmobiliarias es la tendencia al aumento de la 
proporción de hogares que son propietarios de las viviendas donde viven. Y de hecho, en conjunto, la propiedad ha 
ganado terreno en toda Europa y en el mundo anglosajón desde mediados de los años ochenta (Andrews et al., 2011).
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El desarrollo del mercado de compraventa también implica un mayor endeudamiento de los hogares y, por 
tanto, una creciente relación entre deuda hipotecaria y PIB, tal como ha sucedido de forma más o menos intensa 
en la mayoría de los países europeos (gráfico 1.1). 

gráfico 1.1

Evolución dE la rElación EntrE El total dE la dEuda hipotEcaria  
y El piB En difErEntEs paísEs dE Europa. 1998-2007
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Fuente: HYPOSTAT y la European Mortgage Federation

En Europa, durante el período 2000-2008 los activos inmobiliarios se revalorizaron en torno a un 9%-13% 
anual en la mayoría de países, pero en España, la tasa de inflación media anual fue incluso superior, de más del 17% 
(gráfico 1.2.). En todos los casos, los aumentos fueron muy superiores al de los salarios, la actividad productiva, la 
inflación o la economía real, entendiendo por economía real la actividad económica y productiva tradicional, es 
decir, la industria, el comercio, la agricultura, la explotación de materias primas, etc.
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gráfico 1.2

Evolución dEl prEcio dE la viviEnda En términos nominalEs En difErEntEs  
paísEs dE Europa, 2000-2012 (prEcios año 2000=BasE 100)
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Fuente: OECD (2013)

1.4. la CrIsIs dE la dEUda sOBErana

En Europa, esta espiral negativa no se detuvo aquí. La intensa caída de la actividad económica redujo drásti-
camente los ingresos públicos de muchos países, lo que sumado a las ayudas públicas concedidas al sector banca-
rio, provocó un aumento del déficit público y, por consiguiente, de la deuda total del sector público (gráficos 1.3. y 
1.4.).

En un primer momento la respuesta política fue priorizar la reactivación económica por encima del déficit. 
De este modo, las medidas de choque adoptadas entre 2008 y 2009 contuvieron en parte la caída de la actividad 
económica a costa de un empeoramiento de los balances públicos de muchos estados de la Unión Europea.
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gráfico 1.3

Evolución dE la dEuda púBlica En rElación al piB En difErEntEs  
paísEs dE Europa. 2000-2012 (año 2000= BasE 100)
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Pero los crecientes rumores de una posible suspensión de pagos de las economías menos sólidas, sobre todo 
de los países peyorativamente llamados PIGS -cerdos en inglés- (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), provocó 
un giro completo en la política económica europea. En una situación propicia para los movimientos especulativos 
en las emisiones de deuda, estos países encontraron cada vez más dificultades para poder financiarse a unos tipos 
de interés asumibles. 
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gráfico 1.4

dEuda púBlica En rElación con El piB En difErEntEs paísEs dE Europa. 2009 y 2011
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Fuente: Elaboración propia según datos de Eurostat

En este nuevo contexto, el control del déficit público pasó a ser una prioridad de la política económica dentro 
de la Unión Europea, lo que derivó en una generalizada implementación de políticas de austeridad para conseguir 
la consolidación fiscal, o sea, la reducción del gasto público para equilibrar los presupuestos. Además, los rescates 
que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional concedieron a Grecia (abril de 2010 y julio de 2011), Irlan-
da (noviembre de 2010) y Portugal (abril de 2011) estuvieron vinculados a duros planes de ajuste del gasto público 
que redujeron aún más el Estado del bienestar de cada país.

1.5. las COnsECUEnCIas sOCIalEs

Según datos de la propia Unión Europea, en Europa (EU-27) más de 120 millones de personas se encontraban en 
riesgo de pobreza o exclusión social3 en 2012, es decir, un 24,9% de la población, y más de 85 millones vivían por deba-

3 Según Eurostat, las personas en riesgo de pobreza o exclusión social son aquellas que viven en un hogar con unos ingresos inferiores al 60% de la 
media nacional, o sufren privaciones materiales severas o viven en un hogar con trabajo de poca intensidad (menor al 20% de la jornada completa).
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jo del umbral nacional de pobreza. El paro (gráfico 1.5.), la reducción de salarios y la precariedad laboral (hoy en día, más 
de la mitad de los nuevos contratos son temporales) constituyen los principales factores de este empobrecimiento.

gráfico 1.5

Evolución dE la tasa dE paro En difErEntEs paísEs dE Europa, 2000-2012 (%)
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Fuente: Elaboración propia según datos de Eurostat

Dentro de la UE-27, las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social corresponden a países del este, 
encabezados por Bulgaria (49,3%), Rumania (41,7%), y Letonia (36,6%), seguido por Grecia (34,6%), Lituania (32,5%) 
y Hungría (32,5%) (gráfico 1.6.)
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gráfico 1.6
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Entre la juventud, el riesgo de pobreza o exclusión social es aún mayor. Desde el año 2009 ha ido en aumen-
to, y en 2012 ya afectaba al 31,1% del total de la población europea de entre 16 y 24 años, 6,2 puntos más que el 
total de la población (gráfico 1.7).

gráfico 1.7

Evolución dEl porcEntajE dE poBlación En riEsgo dE poBrEza o  
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Por países, destaca el elevado porcentaje de jóvenes en riesgo de exclusión social o pobreza, por encima del 
45%, en Bulgaria, Rumania y Grecia, y, en menor medida, en Letonia, Hungría, Dinamarca, España, Italia y Lituania 
(gráfico 1.6). Además, excepto en Malta y Eslovenia, en el resto de países miembros de la UE-27 el riesgo de pobreza 
o exclusión social entre las personas jóvenes es mayor a la del conjunto de la población. Sin duda, el elevado paro 
juvenil es uno de los principales factores de este empobrecimiento de la juventud europea.





2. Políticas de vivienda, empleo juvenil 
y emancipación en Europa

2.1. IntrOdUCCIón

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión global de los procesos de emancipación de la juventud eu-
ropea desde una doble perspectiva: de forma indirecta mediante un análisis del impacto de la crisis en dos ámbitos 
clave para la emancipación como son los sistemas de vivienda y las políticas de empleo juvenil, y de forma directa 
a partir de la estadística disponible sobre personas jóvenes que viven con sus progenitores. 

2.2.  lOs sIstEMas dE vIvIEnda EUrOPEOs antE la EManCIPaCIón 
y la CrIsIs

2.2.1. los sistemas de vivienda europeos: marco teórico

El sistema de vivienda de un país es el resultado de la acción continuada y simultánea de todos los actores 
involucrados, pero básicamente está determinado por la acción de tres grandes grupos: por los hogares desde la 
vertiente de la demanda y como usuarios de las viviendas; por los constructores, promotores y entidades financieras 
desde el lado de la oferta; y por el sector público por su responsabilidad en la regulación del sector y en el diseño y 
ejecución (directa o indirecta) de la política de vivienda. Por lo tanto, depende de factores tales como: el contexto 
socio-económico y demográfico, las políticas de vivienda llevada a cabo a lo largo del tiempo, las características del 
mercado de vivienda, la legislación sobre el sector, o la planificación urbana.

Las diferencias y similitudes entre los sistemas de vivienda han sido ampliamente analizadas en la investi-
gación internacional comparada sobre el tema. Algunas de las variables a través de las cuales más frecuentemente 
se han estudiado son: las condiciones físicas del parque residencial, la distribución según el régimen de tenencia, 
los sistemas de provisión de vivienda, los criterios para la asignación de vivienda social, la naturaleza y magnitud de 
la falta de vivienda o las dificultades económicas de la demanda para acceder a una vivienda.

En los últimos veinte años, se han desarrollado diferentes clasificaciones de los sistemas de vivienda europeos 
según las características objeto de estudio de los mismos. Fundamentalmente, la mayor parte de estas clasificaciones 
pueden agruparse en dos grandes grupos: clasificaciones tipológicas a partir de los modelos de Estado del bienestar 

2
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de Esping-Andersen (Castles y Ferrera, 1996; Castles, 1998; Hoekstra, 2003), y clasificaciones tipológicas centradas 
en la tenencia de la vivienda (Kemeny, 1995, 2005; Harloe, 1995; Balchin, 1996; Castles y Ferrera, 1996; Castles, 1998).

De entre todas las clasificaciones centradas en el régimen de tenencia de la vivienda, el trabajo más influyen-
te ha sido el realizado por Kemeny (1995, 2005). Éste se basa en el parque de alquiler social y clasifica los países en 
dos tipos: los sistemas unitarios y los sistemas duales. Los unitarios son aquellos en los que el segmento del alqui-
ler social, por su mayor tamaño y sistema de adjudicación no orientado exclusivamente a los colectivos desfavore-
cidos sino a un amplio espectro de la población (universal), domina e influye sobre el resto del mercado de alquiler 
de modo que todo éste se comporta de forma unitaria. Los países nórdicos, Holanda y Alemania suelen clasificarse 
como países con sistemas de vivienda unitarios en los términos de Kemeny. En cambio, los duales son aquellos en 
los que la vivienda en propiedad es la opción mayoritaria mientras que el alquiler social es menor y se dirige prin-
cipalmente a las personas en riesgo de exclusión, asumiendo un papel de red de seguridad, de modo que el com-
portamiento del alquiler privado y el social son muy diferenciados (duales). Este tipo es característico de los sistemas 
de vivienda liberal (Reino Unido, Irlanda) y de los del sur y este de Europa.

Siguiendo con la clasificación de Kemeny, Hoekstra (2009) desarrolló posteriormente un método para verifi-
car la existencia de sistemas de vivienda unitarios o duales a través de cuatro criterios: (i) el porcentaje de hogares 
propietarios de sus viviendas, (ii) la calidad de la vivienda en propiedad en comparación con el alquiler social, (iii) la 
concentración de hogares con menos ingresos en el parque de alquiler social, y (iv) la diferencia entre el coste del 
alquiler privado y el social.

No obstante, debido a la progresiva privatización del parque de alquiler social que desde los años ochenta y 
noventa está teniendo lugar en muchos países de Europa, la expansión de las ayudas directas al pago del alquiler 
como instrumento de política de vivienda en lugar de la promoción de vivienda social, y la creciente promoción de 
la propiedad desde el sector público, la clasificación de Kemeny es cada día menos aplicable en Europa.

2.2.2.  los sistemas de vivienda en Europa y los modelos de Estado del 
bienestar

Las diferentes clasificaciones de modelos de Estado de bienestar no han considerado los sistemas de vivien-
da, sino que, como Esping-Andersen (1990), se han basado en aspectos como el mercado de trabajo, los sistemas 
de seguridad social, y el modelo fiscal. En consecuencia, el modelo de Estado del bienestar de cada país, aunque 
nos da pautas sobre sus características (Stephens et al., 2010), no nos sirve para explicar directamente su sistema 
de vivienda. A pesar de ello, numerosos trabajos han estudiado las relaciones entre ambos (véase entre otros, Matz-
netter, 2002; Hoekstra, 2003; Stephens et al., 2010). Por ejemplo, a partir de la clasificación de Esping-Andersen de 
los regímenes de bienestar, Hoekstra (2003) desarrolló un método de análisis deductivo para analizar los sistemas 
de vivienda a través de tres aspectos del Estado del bienestar: la desmercantilización4 de la vivienda mediante sub-
sidios y regulación de precios, la estratificación a través de las reglas de adjudicación de la vivienda social, y el im-
pacto de los aspectos anteriores en la oferta residencial.

En los últimos años, la investigación también se ha centrado en la relación entre las tasas de propiedad de la 
vivienda y los niveles de Estado de bienestar. Sobre la base de observaciones de corte transversal, numerosos estudios 
coinciden en que los países con altas tasas de propiedad de vivienda tienden a tener un Estado de bienestar menor 
(Castles y Ferrera, 1996; Castles, 1998). Igualmente, también existe una fuerte correlación entre bajas tasas de 
propiedad de la vivienda y sistemas de pensiones más fuertes, y al revés (Doling y Horsewood, 2011).

4 El concepto “desmercantilización” se refiere al hecho de que la provisión de determinados servicios se realiza fuera del libre mercado.
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2.2.3. Consecuencias de la crisis en los sistemas de vivienda europeos

La crisis, especialmente las actuales políticas de ajuste presupuestario, están modificando los planteamien-
tos de la mayoría de los países europeos en materia de política de vivienda. Los principales cambios que se están 
produciendo pueden resumirse en los siguientes puntos:

(i)  Disminución del parque de alquiler social. Esta tendencia, que ya se daba antes de la crisis, se ha acen-
tuado en los últimos años, ya sea con el propósito de aumentar los ingresos públicos con su venta y 
reducir gatos en mantenimiento y gestión, ya sea debido a la reducción del número de nuevas promo-
ciones sociales a causa a los recortes presupuestarios, lo que está provocando un aumento de las listas 
de espera para acceder a una vivienda social (Pittini, 2012; CECODHAS, 2012).

(ii)  Promoción de la vivienda en propiedad a través de incentivos fiscales, subsidios directos o formas mixtas 
de propiedad como la propiedad compartida (Laino y Pittini, 2011). En algunos países, estas medidas se 
plantean también para reducir el enorme stock de viviendas nuevas vacías que la burbuja inmobiliaria 
dejó sin demanda al estallar.

(iii)  Reducción del papel del gobierno central en la elaboración, implementación y financiación de la política 
de vivienda, y transferencia de dichas potestades a los niveles de gobierno inferior (regiones, gobiernos 
metropolitanos y municipios) (CECODHAS, 2012), sin que, en la mayoría de las ocasiones, vaya acom-
pañado de la transferencia de suficientes recursos para llevarla a cabo.

(iv)  Reestructuración del sector de promoción de vivienda social (CECODHAS, 2012).

(v)  Reducción del número e importe de las ayudas al pago de la vivienda, (especialmente importantes en 
algunos sistemas para las personas que viven en alquiler), y pérdida del carácter universal que tenían 
en algunos países, para dirigirse solo a los colectivos más necesitados.

(vi)  Aumento de la fiscalidad relacionada con la vivienda y, por tanto, de los costes asociados a ella.

Algunas de las consecuencias de este nuevo enfoque basado en un planteamiento más neoliberal de la polí-
tica de vivienda y, por consiguiente, menos intervencionista, son:

(i)  El aumento de los modelos duales de vivienda en alquiler y, a pesar las diferencias entre países, una 
mayor tendencia a la convergencia de todos los sistemas de vivienda.

(ii)  El empeoramiento de la accesibilidad económica a la vivienda. Antes de la crisis, este problema tenía su 
origen en la fuerte subida del precio de la vivienda, pero tras el estallido de la burbuja, ha seguido agra-
vándose a pesar de la caída de precios por la mayor caída de los ingresos de los hogares y los recortes 
en las ayudas públicas para afrontar los costes de la vivienda (Pittini, 2012). 

(iii)  El aumento del problema de la pobreza energética5, de los retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler 
o los servicios de la vivienda, y de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago, aspectos 
todos ellos estrechamente relacionados con la actual crisis de accesibilidad económica (CECODHAS, 2012).

5 La pobreza energética es la incapacidad para poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno por motivos 
económicos. Depende de los recursos económicos del hogar, del nivel de aislamiento térmico de la vivienda, del precio de la energía, y del clima. En 
el Reino Unido se considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando debe destinar más del 10% de sus ingresos a 
pagar el coste de la calefacción para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses invernales (Marmot Review Team, 2011).
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2.2.4. Consecuencias sobre la emancipación de la juventud europea

La evolución de los sistemas de vivienda europeos durante la burbuja inmobiliaria y después de su estallido 
ha sido completamente adversa para los procesos de emancipación residencial de la juventud. Durante los años de 
crecimiento económico, la relación entre el coste de la vivienda y los ingresos disponibles de las personas jóvenes, 
es decir, su accesibilidad económica, fue deteriorándose progresivamente por el aumento del precio de la vivienda. 
Entre aquellos hogares jóvenes que optaron por la compra, su endeudamiento fue, en muchos casos, mayúsculo. 
Aquellas personas jóvenes que se inclinaron por el alquiler, una opción especialmente idónea para la incertidumbre 
(laboral, económica y geográfica) característica de las primeras etapas de la emancipación, se encontraron también 
con un mercado fuertemente inflacionista, cada vez con menos oferta, y, por lo general, de peor calidad.

Con la crisis, la situación de las personas jóvenes en el mercado residencial sigue siendo muy complicada 
debido al elevado desempleo juvenil y la caída de los ingresos de los hogares jóvenes, las mayores dificultades para 
acceder al crédito hipotecario debido al credit crunch, y los recortes generalizados en política de vivienda, sobre todo 
en lo referente a nuevas promociones de vivienda social y ayudas al pago del alquiler. En este contexto, la capacidad 
económica y patrimonial de las familias para ayudar a dicha emancipación y la inserción de la juventud en el mer-
cado laboral se están convirtiendo en los elementos más determinantes. 

2.3. POlÍtICas dE EMPlEO y ParO jUvEnIl En la UnIón EUrOPEa

2.3.1. la evolución de las tasas de empleo y del desempleo

Antes de la crisis, los pronósticos sobre la futura evolución del desempleo juvenil eran muy optimistas a 
causa de la confluencia de cinco grandes factores estructurales favorables a su reducción (Contini, 2012): (i) el en-
vejecimiento de la población y el aumento de las jubilaciones anticipadas, (ii) el menor coste de la mano de obra 
joven, (iii) la creciente posibilidad de flexibilizar la contratación de las personas jóvenes gracias a los cambios legis-
lativos, (iv) el mayor nivel formativo alcanzado por las nuevas generaciones, y (v) el bajo nivel de sindicalización de 
la juventud.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. En muy poco tiempo se han destruido muchos lugares de tra-
bajo, y no todos los grupos de edad han sufrido la caída del empleo con la misma intensidad (gráfico 2.1.). Entre 2008 
y 2012, la tasa de empleo6 entre la población de 15 a 64 años en la UE-27 cayó menos de dos puntos, pasando del 
65,8% al 64,2%. Entre la población activa joven, la pérdida del empleo ha sido mucho mayor. Entre las personas de 
entre 15 y 19 años que, por lo general, ya suelen tener más dificultades para trabajar, la caída fue del doble, de cuatro 
puntos (del 19,0% al 15,2%); de más de seis puntos en el grupo de entre 20 y 24 años (del 54,9% al 48,5%); y de unos 
cuatro puntos entre las personas de entre 25 a 29 años (del 75,5% al 71,1%) y en el grupo de 30 a 34 años (del 80,1% 
al 76,8%). En pocas palabras, en materia de empleo, la crisis ha afectado muy especialmente a la juventud.

6 La tasa de empleo es el porcentaje de personas con trabajo en relación al total de la población del mismo grupo de edad. 
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gráfico 2.1
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Otro indicador de la grave crisis de empleo que sufre la juventud europea es la evolución de la tasa de des-
empleo juvenil7. Durante el periodo de crecimiento económico, el paro se redujo entre todos los grupos de edad 
hasta el año 2007 pero a partir de 2008 la tendencia se invirtió. Desde entonces, el aumento de la tasa paro ha sido 
más intenso entre las personas de entre 15 y 24 años, que en el resto de la población activa. A partir de 2008, la 
tasa de desempleo juvenil de la UE ha sido, como mínimo, el doble de la tasa total de desempleo, y ha ido aumen-
tando año tras año, pasando de un 15,6% en 2008 a un 22,8% en 2012. Igualmente, la tasa de desempleo del 
grupo de edad de entre 25 y 29 años, aunque mucho menor, ha tenido una evolución muy similar, y entre 2008 y 
2012 subió de un 8,6% a un 13,8%. Por el contrario, la evolución del desempleo entre las personas de entre 30 y 
34 años es casi idéntica a la del total de la población activa de entre 15 y 64 años (gráfico 2.2). En conjunto, la tasa 
de paro en la UE-27 llegó al 10,6% en 2012, lo que en valores absolutos supone más de 25 millones de personas 
desempleadas.

7 La tasa de desempleo es la relación entre el número de personas paradas respecto la población activa, la cual está formada por aquellas personas 
que buscan trabajo y aquellas que lo tienen. En el caso del desempleo juvenil, esta tasa se refiere únicamente al grupo de población activa con 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Según los criterios de EUROSTAT, las personas desempleadas son aquellas que están disponibles 
para trabajar dentro de un período de, como máximo, tres meses, y buscan activamente un trabajo.
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gráfico 2.2
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Dentro del colectivo de personas desempleadas, es particularmente preocupante el elevado porcentaje del 
paro de larga duración, a saber, el de aquellas personas que llevan como mínimo un año buscando trabajo, ya que 
entre ellas el riesgo de caer en la pobreza o sufrir obsolescencia profesional o estigmatización es muy grande (Con-
tini, 2012).

Entre 2009 y 2012, el paro de larga duración aumentó en más de 10 puntos en el conjunto de la UE, llegando 
a una tasa del 44,4% entre las personas desempleadas de entre 15 y 64 años (gráfico 2.3). En el grupo de 15 a 24 
años, el incremento fue muy similar (9,2 puntos), pero su incidencia era ya menor antes de la crisis, lo que sitúa el 
paro juvenil de larga duración en la UE-27 en 2012 en el 32,4%. 
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gráfico 2.3
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Un factor que también contribuye al menor paro juvenil de larga duración es el hecho que, a consecuencia 
de las grandes dificultades que tienen para encontrar trabajo, muchas personas jóvenes han retomado sus estudios 
o realizado cursos de capacitación laboral, lo cual ha generado un incremento de su tasa de inactividad y, obviamen-
te, reducido el desempleo de larga duración. En 2012, más de la mitad de las personas de entre 15 y 24 años de la 
Unión Europea eran laboralmente inactivas, de las cuales, un 88 % estaba en esta situación para seguir con sus 
estudios o formación. 

2.3.2.  las nuevas condiciones laborales: los contratos temporales y a 
tiempo parcial

La crisis no solo ha destruido empleo sino que también ha empeorado las condiciones de los nuevos contra-
tos de trabajo, especialmente entre las personas jóvenes. En conjunto, los contratos a tiempo parcial han aumenta-
do desde el estallido de la crisis hasta representar el 19,2% del total en 2012. Entre las personas jóvenes, el 
incremento ha sido mucho mayor, sobre todo en el grupo de entre 15 y 19 años, cuya tasa de contratos a tiempo 
parcial pasó del 42,4% en 2007 al 50,6% en 2012, muy por encima de la media del 31,1% de 2012 del conjunto de 
la población trabajadora de entre 15 y 24 años de la Unión Europea (gráfico 2.4). No obstante, respecto este tipo de 
contratos hay que señalar que son una buena opción para que las personas más jóvenes puedan compatibilizar 
estudios y trabajo y, de este modo, tener una progresiva y más fácil integración laboral. El problema radica en que 
su incremento no se corresponde con una expansión equivalente de la población joven que estudia y trabaja, sino 
con una precarización del empleo juvenil.
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gráfico 2.4
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Otra particularidad de la integración laboral de las personas jóvenes es su mayor propensión a los contratos 
laborales temporales (gráfico 2.5.). Entre 2008 y 2012, el porcentaje de contratos temporales entre las personas 
empleadas de 15 a 19 años subió algo más de dos puntos, llegando hasta el 56,3%; y entre las personas de entre 
15 y 24 años, pasó del 40,2% al 42,1%, en ambos casos, siempre muy por encima de la media comunitaria del 
13,7%. 
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gráfico 2.5

Evolución dEl porcEntajE dE contratos tEmporalEs soBrE El total dE pErsonas  
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Esta precarización del trabajo, sumado a las políticas de reducción salarial que se llevan a cabo, están provo-
cando un fenómeno alarmante: el aumento del riesgo de pobreza o exclusión social entre la población empleada y, 
muy en particular, entre la juventud. En 2012, hasta un 12,1% de las personas de entre 18 y 24 años que trabajaban 
en la Unión Europea se encontraba en esta situación, y el porcentaje para toda la población trabajadora era del 9,4% 
(gráfico 2.6.). Este fenómeno es sumamente grave porque implica asumir que cada vez más personas no pueden 
cubrir sus necesidades básicas con sus salarios.
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gráfico 2.6

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas con EmplEo En situación dE riEsgo dE poBrEza o 
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2.3.3.  antecedentes de la política de empleo comunitaria:  
la flexiseguridad

Antes de analizar cual está siendo la respuesta política a esta crisis laboral, es necesario conocer los antece-
dentes recientes de la política de empleo comunitaria.

El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 definió la Estrategia Europea de Empleo (EEE), también co-
nocida como Estrategia de Lisboa, Agenda de Lisboa o Proceso de Lisboa. Esta Estrategia, que fue posteriormente 
revisada en 2003, aspiraba a crear un crecimiento económico sostenido basado en la economía del conocimiento, 
mejorar la competitividad, alcanzar el pleno empleo y una mayor cohesión social en la Unión Europea. En síntesis, 
la EEE se sustentaba sobre cuatro grandes ejes de intervención: la mejora de la capacidad de inserción laboral, el 
desarrollo del espíritu de empresa, el fomento de la capacidad de adaptación de trabajadores y empresas, y el re-
fuerzo de las políticas de igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

Unos años más tarde, en 2007, justo antes de la crisis, la Comisión Europea emitió un comunicado dirigido 
al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, y al Comité de las Regiones sobre cómo debía plan-
tearse la política de empleo en la Unión para poder alcanzar los objetivos del Tratado de Lisboa (CEE, 2007). En éste, 
la Comisión abogaba abiertamente por la implementación de los principios de la “flexiseguridad8”, un concepto que 
pretende garantizar simultáneamente la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral. A nivel práctico, la Comi-
sión planteaba el desarrollo de la flexiseguridad mediante:

(i)  una legislación laboral que permita disposiciones contractuales flexibles, es decir, facilidades jurídicas 
y económicas para la contratación y el despido,

(ii)  programas de formación y aprendizaje permanentes para trabajadores y parados,

8 En el contexto europeo, el sistema laboral danés es el ejemplo paradigmático de la flexiseguridad y, en menor medida, también el austríaco y 
el holandés.
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(iii)  políticas activas del mercado laboral eficaces que reduzcan los periodos de desempleo y faciliten las 
transiciones a nuevos puestos de trabajo,

(iv)  y sistemas de seguridad social generosos que ofrezcan un apoyo a la renta adecuado, fomenten el em-
pleo y la movilidad laboral.

Como vemos, la flexiseguridad pretende encontrar un cierto equilibrio entre liberalización y coberturas socia-
les, actuando tanto desde la oferta como desde la demanda del mercado laboral. Ahora bien, como señalan Algan y 
Cahuc (2009) la Comisión se olvida de un aspecto clave: el papel de las instituciones y la confianza en ellas. Si éstas 
no son fiables y no gozan de la confianza de la ciudadanía, es muy difícil que la flexiseguridad consiga sus objetivos. 
Como es sabido, existe una enorme diversidad de situaciones al respecto dentro de los países de la Unión, que van 
desde los estados nórdicos social-democráticos, donde encontraríamos el modelo más ideal de instituciones, hasta 
los países mediterráneos y algunos del este de Europa, en los cuales los niveles de eficacia y confianza son extre-
madamente bajos.

Sin embargo, la crisis empezó a afectar el mercado laboral europeo al poco tiempo de la emisión de dicho 
comunicado, y con ello, la posición de la Comisión sobre cómo crear más y mejor empleo cambió significativamente.

2.3.4.  El programa actual de la Unión Europea contra el paro juvenil:  
la garantía juvenil y el Programa de aprendices

Ante el gran impacto que está teniendo la crisis en el paro juvenil, la Unión Europea ha reformado en varias 
ocasiones sus planteamientos sobre cómo abordar este problema. En 2009, el Consejo Europeo aprobó reformular 
el marco transversal europeo de cooperación en materia de juventud con dos grandes objetivos: crear más oportu-
nidades para las personas jóvenes en materia de educación e inserción laboral, y promover la participación activa, 
la inclusión social y la solidaridad entre la juventud (European Commission, 2012a, 2012b). Más tarde, a partir de 
2011, también acordó destinar los fondos estructurales a la lucha contra el desempleo juvenil en el marco del pro-
grama Iniciativa de Oportunidades para la Juventud.

Sin embargo, el principal paquete de medidas empezó a gestarse en 2012 con diversas recomendaciones de 
la Comisión. En consonancia con éstas, en febrero de 2013 el Consejo Europeo propuso una Iniciativa sobre Empleo 
Juvenil con un presupuesto de 6.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 para aquellas regiones con un 
desempleo juvenil superior al 25%, financiado en un 50% con inversiones del Fondo Social Europeo (FSE) y el otro 
50% con una línea presupuestaria específica (European Commission, 2013a, 2013b). A nivel práctico, el desarrollo 
de dicha iniciativa es competencia de los estados miembros en función de sus necesidades regionales y nacionales 
particulares.

Los dos principales programas comunitarios para mejorar el empleo juvenil, así como, para minimizar el 
creciente fenómeno de los ni-ni9, son: la Garantía Juvenil y la Alianza Europea para la Formación de Aprendices. La 
Garantía Juvenil tiene por objeto asegurar que cualquier joven, dentro de los cuatro meses después de perder su 
empleo o dejar los estudios, tenga asegurada, o bien una oferta de empleo de calidad, o bien pueda continuar con 
su formación o educación. Por su parte, la Alianza Europea de Aprendices pretende mejorar la calidad y la oferta de 
los contratos de aprendizaje dentro de la Unión.

9 Los ni-ni son aquellas personas jóvenes que han abandonado el sistema educativo y ni trabajan ni están en ningún programa de formación o 
capacitación. En las siglas inglesas, NEET (not employed, education or training).
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En Enero de 2014, 17 estados miembros habían enviado a la Comisión Europea sus respectivos planes de 
Garantía Juvenil (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia), y los 11 restantes están preparando las estra-
tegias para la definición del plan (Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Luxem-
burgo, Malta, y Países Bajos)

A nivel organizativo, para el diseño y ejecución de estos programas, y para asegurar que los fondos estructu-
rales son usados de la forma más eficaz y eficiente, la Comisión también creó con los estados miembros los deno-
minados Equipos de Acción para el Empleo Juvenil.

El sustento teórico sobre el que se apoya este conjunto de programas se basa en las mayores oportunidades de 
empleo que puede ofrecer un sistema sólido, eficiente y moderno de formación y capacitación profesional. Ciertamen-
te, a partir de la experiencia de otros países como Austria y Finlandia, este elemento es clave para conseguir unas 
elevadas tasas de empleo juvenil, pero no es el único factor. Esta política de empleo se centra exclusivamente en capa-
citar la mano de obra pero deja de lado cuatro elementos fundamentales: (i) la seguridad laboral, imprescindible para 
que las personas jóvenes puedan llevar a cabo sus proyectos de vida, (ii) la calidad del empleo juvenil en términos de 
salario y coste de vida, (iii) los desequilibrios que tienen su origen en el tejido productivo de cada país y que determinan 
la creación de lugares de trabajo y sus características, y (iv) las diferentes capacidades de gasto público de los Estados 
miembros en políticas activas de empleo, actualmente ya muy dispares (gráfico del anexo A.19), y cuyo incremento 
se prevé complicado cuando es la misma Unión Europeas quien, por otro lado, defiende la austeridad presupuestaria.

Hoy, la Comisión Europea defiende abiertamente la aplicación de los postulados neoliberales en el mercado la-
boral (European Commission, 2013a, 2013b), es decir, promueve la flexibilización de dicho mercado mediante la reduc-
ción o supresión de los requisitos jurídicos del despido y de la indemnización a percibir (muy en particular, de los 
derechos que se derivan de los contratos fijos), y favoreciendo la contratación temporal o soluciones análogas. Pero, por 
el contrario, en su agenda no incorpora ningún elemento para promover la seguridad laboral antes defendida por la 
Comisión en el contexto de la flexiseguridad. En este sentido, la Garantía Juvenil no puede considerarse un instrumen-
to de seguridad porque no protege económicamente al desempleado. Según Tejerina et al. (2013), la naturaleza sisté-
mica de la crisis, en materia de empleo, está generando un cambio estructural profundo que se caracteriza por el fin del 
empleo estable y regulado, la desregulación y polarización del mercado de trabajo, y la pérdida de derechos laborales.

El problema es que el desequilibrio del mercado laboral no solo tiene su origen en la demanda de trabajo, sino 
también en la oferta de empleo. El tejido productivo europeo presenta diferencias abismales según las regiones. Las 
zonas con mayores niveles de desempleo, por lo general, son aquellas con una menor productividad, un menor de-
sarrollo tecnológico y un menor gasto en innovación e investigación. Además, la restricción de crédito que ha pro-
vocado la crisis está poniendo en muchas dificultades a pequeñas y medianas empresas que son económicamente 
viables. Sin políticas que incidan directamente sobre la oferta laboral, es decir, sobre la creación de empleo, y con 
cada vez menos coberturas al desempleo, es previsible que la actual política comunitaria: (i) tenga un limitado éxi-
to en el corto y medio plazo en los niveles de desempleo juvenil si antes no se produce una mejora sustancial del 
contexto macroeconómico, (ii) genere un fuerte aumento de la inmigración intracomunitaria entre las zonas más 
prosperas y las más deprimidas, como ya está sucediendo, y (iii) que, a consecuencia de los dos puntos anteriores, 
acentúe la dualización social y económica entre regiones y dentro de ellas.

2.3.5. El gasto público en políticas de empleo en Europa

La política de empleo es la intervención pública orientada a resolver los fallos del mercado laboral y, por 
tanto, tiene por objeto conseguir que toda la población activa tenga un trabajo o, en caso de pérdida del mismo, 
pueda disfrutar de una protección económica hasta que encuentre otro en el menor tiempo posible. 
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Los instrumentos para alcanzar este fin pueden clasificarse en dos grupos: las políticas de empleo de primer 
orden, consistentes en la potestad legislativa para regular el mercado laboral, y las denominadas de segundo orden, 
las cuales pueden ser pasivas o activas. Las políticas pasivas de empleo son las que tratan de proteger a las personas 
que no tienen trabajo mediante medidas como la prestación por desempleo. En cambio, las políticas activas de 
empleo persiguen promover la inserción laboral y el mantenimiento del empleo.

La información estadística disponible en esta materia nos permite analizar la evolución de las políticas de 
empleo en la Unión Europea mediante el porcentaje de gasto público en relación al PIB en cada uno de los tres 
grandes conceptos que lo conforman:

(i)  el coste de los servicios públicos de empleo en materia de asesoramiento, ayuda a la búsqueda activa 
de empleo, mediación etc.; 

(ii)  las políticas activas de empleo , ya sea en formación, fomento del trabajo compartido y la rotación la-
boral, incentivos al empleo, apoyo al empleo y a la reinserción profesional, ayudas directas a la creación 
de lugares de trabajo, o incentivos a la creación de nuevas empresas;

(iii)  y las políticas pasivas de empleo, es decir, subsidios al desempleo e incentivos para la jubilación anticipada.

En el conjunto de la Unión Europa, entre el 2008 y el 2010 el gasto en políticas pasivas ha sido el único que 
ha crecido de forma considerable, pasando de una media del 0,97% del PIB en 2008 a un 1,37% en 2010. Este au-
mento responde exclusivamente al mayor gasto en subsidios de desempleo por el aumento del paro (gráfico 2.7)

gráfico 2.7
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Por consiguiente, al menos hasta 2010, no se observa en el conjunto de la Unión Europea ninguna reacción 
ante el creciente paro en lo que se refiere a gasto público en políticas activas de empleo. A partir de 2014, con la 
entrada en pleno funcionamiento de los programas de empleo juvenil de la UE es de esperar un aumento del gasto 
en el concepto de políticas activas.

2.4.  El IMPaCtO dE la CrIsIs En lOs PrOCEsOs dE EManCIPaCIón 
En EUrOPa

2.4.1. Cuestiones metodológicas

En este apartado analizaremos el modo en que la crisis, a través del aumento del desempleo y de las nuevas 
condiciones laborales, ha influido en los procesos de emancipación residencial de la juventud europea. Este estudio 
se basa en el porcentaje de jóvenes que no viven con sus padres o madres según la encuesta EU-SILC en lugar de su 
tasa de principalidad10. Los resultados según uno u otro enfoque metodológico difieren sensiblemente. Mientras la 
tasa de principalidad solo nos ofrece información sobre las personas emancipadas que residen en un hogar joven en 
un ámbito territorial determinado, el indicador tomado es más amplio ya que se refiere a todas las personas jóvenes 
que ya no cohabitan con sus padres o madres o con personas que consideren como tales, tanto residan en el mismo 
país, hayan emigrado a otro, o vivan en otro hogar no joven diferente al de los progenitores.

2.4.2.  la emancipación residencial de la juventud europea: aspectos 
generales

Entre los años 2006 y 2011, en el conjunto de la UE-27, el porcentaje de personas con edades comprendidas 
entre los 18 y los 34 años que vivían con sus progenitores aumentó en un punto y medio, pasando del 46,7% al 
48,3% (gráfico 2.8). Por grupos de edad, el mayor retroceso en los procesos de emancipación se ha producido entre 
las personas de 18 y 24 años. Entre éstas, que suelen tener siempre una tasa de emancipación menor, la proporción 
de jóvenes que vivían con sus progenitores creció más de dos puntos en el mismo periodo hasta situarse en el 79,6% 
en 2011. Por el contrario, en el segmento de jóvenes de entre 25 y 34 años, dicho porcentaje apenas creció algo más 
de un punto, del 27,0% al 28,2%.

10 La tasa de principalidad es el porcentaje de personas que son “persona de referencia” del hogar respecto del total de personas de su misma edad.
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gráfico 2.8
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Sin embargo, este incremento de las personas que viven con sus progenitores no se produjo de un modo 
brusco a partir de 2008 tras la crisis, sino que la evolución de dicho porcentaje muestra un comportamiento cons-
tante, levemente alcista, que ya se daba antes de la crisis y que sólo se acentúa un poco a partir de 2011. Este rela-
tivo escaso impacto de la crisis en el porcentaje total de personas jóvenes emancipadas tiene tres explicaciones 
complementarias: 

(i)  la crisis económica ha dado continuidad a una crisis de emancipación cuyos orígenes son anteriores a 
la actual situación económica, y que, en su mayor parte, se deben a la burbuja inmobiliaria anterior y 
la fuerte subida de precios;

(ii)  existe un desfase temporal entre el estallido de la crisis y su impacto en las tasas de emancipación, de 
modo que es previsible que en los próximos años siga aumentado el porcentaje de jóvenes que viven en 
casa de sus progenitores;

(iii)  el impacto real de la crisis sobre los procesos de emancipación es mucho más profundo. Por un lado, la 
crisis ha provocado el retraso de la emancipación o el regreso al hogar de los progenitores por falta de 
recursos y seguridad económica, pero, por otro lado, la destrucción de empleo y la ausencia de perspec-
tivas laborales favorables a corto plazo ha favorecido una mayor movilidad residencial ligada a la bús-
queda de trabajo, lo que implica, mayores tasas de emancipación. Entre 2010 y 2012, más de un millón 
de residentes en la UE, el 60% de los cuales era nacional de algún país de la Unión, encontró trabajo en 
otro país. Según Kahanec et al. (2013), muchos de estos emigrantes eran personas jóvenes desemplea-
das o estudiantes de los países del sur de Europa más afectados por la crisis como España o Grecia, o de 
países del este (mayoritariamente de Bulgaria, Rumania, Lituania y Polonia) que se dirigían a economías 
más prosperas como la alemana o la británica. Por la magnitud de estos movimientos migratorios inter-
nos, de continuar su progresión, se trataría de una reestructuración global del mercado laboral de la UE. 
Por ello, fruto de la combinación de dos dinámicas con efectos antagónicos sobre la emancipación, la 
variación del porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores tan solo ha aumentado un punto y 
medio entre 2006 y 2011. 
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2.4.3.  la juventud no emancipada: situación laboral y formativa y 
perspectivas de emancipación

A partir de la evolución de la situación laboral y formativa de las personas jóvenes que viven con sus proge-
nitores podemos analizar cómo la crisis ha impactado en ellas, y también prever, en líneas generales, cuál será la 
tendencia futura de sus patrones de emancipación en el corto plazo.

Entre los años 2006 y 2011, la evolución de las condiciones del conjunto de personas jóvenes de la UE no 
emancipadas también ha estado marcada por la crisis. En este periodo, entre esta juventud no emancipada se ob-
serva (gráfico 2.9):

(i)  un considerable aumento del desempleo a partir de 2008, hasta afectar al 12,5% de las personas de 
entre 18 y 34 años que viven en casa de sus progenitores, un porcentaje más de tres puntos superior al 
de 2008.

(ii)  Una fuerte caída de la proporción de jóvenes con trabajos a tiempo completo a partir de 2008, hasta 
alcanzar el 38%, el valor más bajo de todo el periodo.

(iii)  Un estancamiento, e incluso leve incremento en 2011, del porcentaje de jóvenes con contratos a tiempo 
parcial. Esta evolución refleja al importante aumento de la contratación a tiempo parcial en la última 
década entre las personas jóvenes (gráfico 2.4).

(iv)  Un incremento sostenido a lo largo del periodo 2006-2011 del porcentaje de estudiantes entre la juven-
tud no emancipada. Además de la reducción de la ayuda pública o familiar disponible para cursar sus 
estudios fuera del hogar paternal, este incremento también responde al mayor número de jóvenes que, 
tras perder su trabajo, regresan al sistema educativo para mejorar su formación.

gráfico 2.9
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Por consiguiente, desde 2008, las personas jóvenes no emancipadas han sufrido un claro retroceso en sus 
condiciones laborales, lo que es previsible que genere un progresivo alargamiento del periodo medio de cohabitación 
con los progenitores, a no ser que la opción de emigrar por motivos laborales siga creciendo con fuerza y contribuya 
a un aumento de las tasas de emancipación.

Por grupos de edad, entre las personas de entre 18 y 24 años sin emancipar, y entre el grupo de 25 a 34 años, 
la evolución de su situación laboral y formativa ha seguido los mismos patrones, pero con las diferencias estructurales 
existentes entre ambos, es decir, con una mayor tasa de actividad (personas trabajando o desempleadas) en el grupo 
de 25 a 34 años, y una mayor proporción de jóvenes en el sistema educativo entre los menores de 25 años (gráficos 
2.10 y 2.11). Es más, esta diferencia entre las tasas de actividad de ambos grupos de edad se ha ensanchado en los 
últimos años a causa del incremento de jóvenes menores de 25 años que han regresado al sistema educativo.

gráfico 2.10
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gráfico 2.11
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3. Crisis y emancipación en el modelo 
social-democrático: el caso de 
finlandia y suecia

3.1. El EstadO dE BIEnEstar sOCIal-dEMOCrátICO 

El régimen social-democrático, característico de los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Noruega o Dina-
marca, se basa en un fuerte compromiso político y social para alcanzar el pleno empleo y los ideales de igualdad 
mediante un generoso Estado de bienestar. Este amplio reconocimiento de los derechos individuales y sociales es 
posible por el elevado grado de responsabilidad colectiva y social, y por una gran confianza hacia las instituciones 
públicas.

La ciudadanía social-democrática ofrece amplios derechos de asistencia pública con independencia del es-
tatus económico de la familia. El sistema educativo y la sanidad son públicos y universales. Las políticas sociales y 
familiares son extensas, también universales, y tienen como objetivo ofrecer al individuo la protección necesaria en 
cada una de las etapas de su vida, especialmente importante en caso de enfermedad, desempleo o jubilación.

Muchos ámbitos son exclusivos del sector público y, en otros, los mecanismos de mercado están fuertemen-
te regulados, por lo que este modelo alcanza el máximo nivel de desmercantilización entre las economías capitalis-
tas. Lógicamente, la dimensión del sector público es mayor en estos países, constituyendo por sí mismo un 
importante actor económico.

Por otro lado, el elevado gasto público de este modelo se sustenta en una alta presión fiscal. Por consiguien-
te, esta socialización de los riesgos genera unos niveles muy bajos de desigualdad y pobreza en la sociedad social-
democrática. 

No obstante, en los últimos años, los principios de universalidad y solidaridad del modelo nórdico de bienes-
tar han sufrido considerables retrocesos tanto cuantitativos como cualitativos. Las dificultades económicas para 
mantener los inmensos costos en transferencias sociales han socavado ideológicamente el carácter universal de los 
servicios públicos, y en ciertos ámbitos, como, por ejemplo, en política de vivienda, se ha redefinido el papel del 
Estado. 

3
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3.2. El sIstEMa dE vIvIEnda sOCIal-dEMOCrátICO

3.2.1. aspectos generales

Los países del modelo social-democrático (Suecia, Finlandia y Dinamarca dentro de la UE) suelen tener un 
bajo porcentaje de hogares propietarios de su vivienda y grandes parques de alquiler social, y en Suecia y en menor 
medida en Dinamarca, también un importante porcentaje de vivienda cooperativa (gráfico A.2). Según la clasificación 
de Kemeny son sistemas unitarios. Gracias a un elevado gasto público en política de vivienda, las ayudas directas 
al pago de la vivienda habitualmente son generosas y abundantes (gráfico A.13), lo que propicia un bajo nivel de 
exclusión residencial y de personas sin techo. Este amplio bienestar en materia de vivienda también se refleja en 
una baja incidencia de la pobreza energética (gráfico A.7), de hogares en situación de sobreesfuerzo económico (con 
la excepción de Dinamarca) (gráfico A.10) y de retrasos en el pago de la hipoteca, el alquiler o los servicios11 de la 
vivienda (gráfico A.11 y A.12).

Sin embargo, a pesar de todo este vasto desarrollo de la política de vivienda, en estos países la propiedad 
creció de forma considerable antes de la crisis y, con ello, los precios, la deuda hipotecaria de las familias (gráfico 
A.14. y A.15) y el esfuerzo económico12 medio para acceder a la vivienda (gráfico A.8. y A.9). De hecho, en estos 
países, el esfuerzo económico es de los más altos de toda Europa y, por tanto, un gran segmento de la población 
depende por completo de las ayudas públicas para pagar el coste de su vivienda.

Otra particularidad del sistema de vivienda social-democrático es el reducido tamaño de los hogares (en 
términos de número de miembros) (gráfico A.1) y, en general, las buenas condiciones del parque de vivienda, siendo 
muy baja la incidencia de deficiencias y problemas constructivos (gráficos A.3 a A.6).

3.2.2. El sistema de vivienda finlandés

A principios de años noventa, Finlandia sufrió una severa crisis que causó una importante caída del PIB, y un 
fuerte aumento del desempleo y de los hogares sobreendeudados a causa de la compra de su vivienda. Algunas de 
las medidas que se aplicaron para salir de la misma tuvieron un notable impacto en la política de vivienda finlande-
sa. Las ayudas fiscales a la propiedad se redujeron, los subsidios a la vivienda se centraron en la demanda en lugar 
de en la producción, se promovieron nuevos productos financieros más flexibles para la compra de vivienda, y, en 
conjunto, se redujo la intervención en el sector. Estos recortes provocaron una erosión del carácter universal del 
derecho a la vivienda sobre el que se sustenta su política en este campo. Desde entonces, el número de personas sin 
hogar ha aumentado, la propiedad ha ganado peso en detrimento del alquiler, y, aunque no hay un techo de ingre-
sos para acceder a una vivienda social, cada vez más población vulnerable se concentra en este segmento del parque.

En el contexto europeo, pese a este retroceso en la intervención pública, la política de vivienda finlandesa aún 
es de las más desarrolladas de todo el continente. Con un gasto público en torno al 0,35% del PIB en ayudas al pago 

11 El total de gasto en los servicios de la vivienda, siguiendo la metodología de Eurostat, incluye el coste del servicio de agua corriente, el impuesto 
de bienes inmuebles, la electricidad, los combustibles, el alcantarillado, la recogida de basuras, el seguro del hogar y otros impuestos municipales.
12 En el cálculo del esfuerzo económico, según Eurostat, el total de gastos considerados son: los gastos en los servicios de vivienda (véase nota 
a pie a anterior), los intereses de la hipoteca (si la hubiera) o el coste del alquiler, y las ayudas públicas al pago de la vivienda recibidas por el 
hogar. Por tanto, no se incluyen en este concepto ni la parte de la cuota hipotecaria que amortiza el capital ni se deducen las ayudas públicas 
recibidas. En consecuencia, en aquellos países con amplios sistemas de ayudas al pago de la vivienda, como es el caso de los países nórdicos, el 
esfuerzo económico real es significativamente inferior, y,por el contrario, en aquellos países con una deuda hipotecaria de los hogares elevada, 
el esfuerzo económoco real de los hogares para satisafecer los costes relacionados con sus vivienda es mucho mayor.
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de la vivienda, éstas benefician a entre un 16%-17% del total de la personas de 16 años y más (tabla A.1); el alquiler 
social representa un 16% del total de las viviendas principales; y a pesar de que el porcentaje de vivienda en propie-
dad ha subido hasta el 66% (Laino y Pittini, 2011), sigue por debajo de muchos de los países liberales, mediterráneos 
y del modelo de transición (gráfico A.2). Además, el parque residencial finlandés, según todos los indicadores, se 
encuentra en muy buenas condiciones (gráficos A.3 a A.6).

Entre los países nórdicos, el sistema de vivienda finlandés es el que se ha visto menos afectado por la burbu-
ja inmobiliaria. Entre 2002 y 2011, la deuda hipotecaria de los hogares solo creció un 22,3%, situándose a finales 
de dicho periodo en el 42,7% del PIB, también por debajo de la mayoría de países europeos (gráficos 1.1, A.14 y 
A.15). Esta baja repercusión también queda reflejada en la evolución de los precios en Finlandia en el periodo 2000-
2012. En dicho periodo su aumento fue sostenido pero no desorbitado como en otros mercados (gráfico 1.2), lo que, 
en conjunto, ha contribuido a que el esfuerzo económico medio para acceder a una vivienda sea en torno al 16% de 
los ingresos disponibles, un valor moderado en el conjunto de la UE. 

A nivel competencial, el gobierno central se encarga del diseño y la financiación de la política de vivienda, y 
su implementación fundamentalmente corre a cargo de la Agencia del Financiación y Desarrollo de la Vivienda de 
Finlandia (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA) en colaboración con los municipios. También son los mu-
nicipios, a través de sus empresas municipales de vivienda social, y ARA los principales titulares del parque de vi-
vienda social. En concreto, la agencia gubernamental ARA, bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente, se 
encarga de:

•  promover vivienda asequible, de calidad y sostenible, mediante instrumentos como préstamos subsidia-
dos, avales públicos a los créditos, y ayudas directas a la persona para el pago de la vivienda (tanto para 
inquilinos como propietarios);

•  mejorar las condiciones residenciales de la población con bajos ingresos o con necesidades específicas, 
mediantes ayudas económicas directas;

•  el seguimiento y la mejora del parque de viviendas existente, mediante ayudas directas;

•  y de la recogida de información, análisis, investigación y difusión de la situación del mercado residencial 
y las condiciones residenciales de la población.

3.2.3. El sistema de vivienda sueco

Históricamente, en Suecia, la política de vivienda ha sido considerada un pilar esencial del Estado de bienes-
tar. Basada en los principios de integración, justicia, igualdad, universalidad, así como, en el reconocimiento del 
derecho individual a una vivienda digna y adecuada sobre la base de las necesidades y preferencias del individuo, 
la intervención pública no se limitaba a atender a los hogares con necesidades especiales, sino que se dirigía a un 
amplio espectro de la sociedad sueca. El gobierno central, por un lado, promovía la construcción de viviendas socia-
les mediante un generoso sistema de ayudas económicas directas y deducciones fiscales, y por otro, impulsaba 
vastos programas de ayudas directas al pago de la vivienda.

Hoy, el sistema de vivienda sueco aún se sustenta sobre los mismos principios, pero el nivel de intervención 
es mucho menor que años atrás, y, en cambio, la desregulación del sector ha aumentado de un modo considerable. 
Al igual que en Finlandia y el resto de países nórdicos, desde los años noventa el presupuesto de vivienda se ha re-
ducido y, por tanto, también el volumen de ayudas al pago de la vivienda. Actualmente, éstas apenas benefician a 
un 8%-9% de la población del país (tabla A.13), por lo que han perdido su carácter universal y solo se dirigen a 
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aquellos colectivos en una situación vulnerable (Lieberg, 2013). Igualmente, el parque de vivienda social aún tiene 
un peso importante y representa un 18% del total de viviendas principales, pero ya no se destinan recursos públicos 
para nuevas promociones, sino que éstas deben financiarse a través de las rentas obtenidas por dicho parque, lo que, 
a nivel práctico, ha supuesto un estancamiento en la oferta de nuevas viviendas sociales (Laino y Pittini, 2011).

Este giro de la política de vivienda en Suecia hacia un sistema mucho más basado en el mercado ha favore-
cido el aumento del precio de la vivienda (gráfico 1.2), tanto del mercado de alquiler como del de compraventa; el 
número de nuevas viviendas ha disminuido, la propiedad ha crecido de forma significativa, y lo que es más preocu-
pante, ha impulsado al alza el esfuerzo económico de los hogares suecos destinado a cubrir el coste de su vivienda, 
así como la deuda hipotecaria de dichos hogares debido a la mayor propensión a la compra que el nuevo contexto 
propicia. En total, la deuda hipotecaria de los hogares suecos, tras un crecimiento del 31,6% entre 2002 y 2011, 
llegó el 78,1% del PIB en 2011 (gráficos A.14 y A.15).

Respecto el marco competencial, los municipios y sus empresas públicas tienen un papel cada vez más rele-
vante en la política de vivienda. Se encargan de las adjudicaciones de vivienda social a aquellos grupos más vulne-
rables, es decir, aquellos que reciben ayudas sociales o necesitan un apoyo especial, y, teóricamente, de la 
programación y localización de las promociones de vivienda. En todo el país hay cerca de 300 sociedades munici-
pales de vivienda, las cuales gestionan la casi totalidad de la vivienda social, y están organizadas a nivel nacional 
mediante la Asociación de Empresas Municipales de Vivienda (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO).

Por su parte, el gobierno sigue asumiendo el diseño y la financiación de los grandes objetivos nacionales en 
materia de vivienda. La prioridad del gobierno sueco para el año 2014 es reducir el déficit residencial. En este sen-
tido, hay que tener presente que desde principios de los noventa apenas se han promovido nuevas unidades. Para 
conseguirlo, básicamente se prevén tres medidas: (i) simplificar la normativa sobre construcción residencial para 
jóvenes y estudiantes para favorecer unos mayores niveles de promoción de viviendas de este tipo, (ii) modificar la 
legislación sobre subarrendamientos urbanos para conseguir un uso más eficiente del parque residencial existente, 
(iii) y el establecimiento de subvenciones para que los municipios realicen un inventario de viviendas adaptadas 
para las personas mayores, elaboren un plan de vivienda para el envejecimiento, y promuevan viviendas asistidas.

Pero quizás los dos aspectos más distintivos del sistema sueco son el peso de la vivienda cooperativa y el 
sistema de fijación de rentas. Respecto el primero, señalar que la vivienda cooperativa representa en torno el 22% 
del total del parque (Laino y Pittini, 2011), lo que muestra la larga tradición y confianza del país en el cooperativismo 
como mecanismo para acceder a una vivienda. Respecto el segundo, las rentas del mercado de alquiler suelen fijar-
se a partir de una negociación entre los propietarios de los inmuebles y los representantes de los inquilinos, los 
cuales acostumbran a estar afiliados a la Unión Sueca de Inquilinos. Los dos aspectos clave en esta negociación son: 
el valor del inmueble según sus características (calidad, emplazamiento, etc.), y el coste de su construcción y gestión. 
Estas negociaciones tienen lugar una vez al año.

3.3. las POlÍtICas dE EMPlEO jUvEnIl En lOs PaÍsEs nórdICOs

3.3.1. aspectos generales

El modelo social-democrático persigue el pleno empleo con un alto nivel de flexibilidad laboral que queda 
compensado con una alta seguridad en forma de amplias prestaciones por desempleo y fuertes políticas activas de 
formación y aprendizaje centradas en la libertad del individuo para escoger su futuro como un derecho universal. 
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Comparativamente, el gasto público de los países nórdicos en políticas activas de empleo medido en porcentaje del 
PIB se sitúa entre los mayores de toda la UE (gráfico A.19).

En este modelo, el papel del sistema educativo es clave. La enseñanza es completa, pública y gratuita, y 
flexible para permitir simultáneamente la formación práctica-profesional y la educación. Además, este sistema se 
complementa con un extenso asesoramiento laboral en todas las etapas de la vida profesional lo que facilita la in-
serción laboral de las personas jóvenes. En suma, la sociedad apoya a las personas jóvenes en todos los niveles y 
ámbitos de su transición laboral.

Como resultado de estas políticas de empleo, todos los indicadores laborales de los países nórdicos suelen 
ser mucho mejores que la media comunitaria, y en caso de pérdida del trabajo, la reinserción laboral suele ser rápi-
da y ágil. Por ejemplo, en 2012, Suecia tenía la tasa de desempleo de larga duración más baja de toda la UE-27 
(18,9%), seguido de Finlandia con un 21,4%.

Dentro del ideario igualitarista social-democrático, la participación de la mujer en el mercado laboral es de 
las mayores de toda Europa. Esto es posible gracias al vasto sistema de ayudas familiares disponibles que permiten 
conciliar la vida profesional con la familiar y la maternidad, otorgando una mayor libertad a la mujer.

Tampoco hay que olvidar el fuerte papel del sector público en la economía y, por tanto, también como em-
pleador, y la elevada afiliación sindical de los trabajadores, lo que les otorga un importante poder de decisión, gene-
rando una baja dispersión de los salarios y, por extensión, una distribución más equitativa de la renta.

Sin embargo, la crisis también ha afectado de forma importante a las condiciones laborales de la juventud 
en los países nórdicos, aunque en menor medida si las comparamos con otros países comunitarios. El desempleo 
juvenil ha crecido mucho más que el del conjunto de la población activa, y con ello, el número de jóvenes en riesgo 
de exclusión. Alrededor del 10% de la población de entre 15 y 24 años se encuentra en permanente riesgo de exclu-
sión, y entre un 2% y un 5% de la juventud está ya efectivamente excluida. Otra expresión de este creciente proble-
ma estructural del modelo social-democrático son las dificultades que sufren las personas jóvenes para encontrar 
empleo. A pesar del robusto programa de políticas activas de empleo, solo entre el 40% y el 50% de las personas 
jóvenes desempleadas consigue un trabajo tras completar un programa público de formación, lo que ha hecho au-
mentar el porcentaje de jóvenes que percibe prestaciones por desempleo, sobre todo en Suecia y Finlandia.

Otro nuevo fenómeno que está surgiendo es el de los ni-ni. Entre un 8% y 9% de las personas jóvenes de 
Finlandia y Suecia de entre 15 y 24 años no se encuentra trabajando ni en el sistema educativo ni en ningún pro-
grama de inserción laboral.

Ante tal problemática, la lucha contra el desempleo juvenil es hoy una prioridad en todos los países nórdicos 
ya que, más allá del problema social que supone, en el largo plazo puede comprometer la viabilidad del mismo Es-
tado de bienestar social-democrático. 

El debate abierto sobre cómo puede reducirse el desempleo juvenil en los países nórdicos ha identificado 
algunos factores de éxito que deberían generalizarse en la región, como:

•  adaptar el sistema educativo a las necesidades individuales,

•  llevar a cabo un mayor y más efectivo seguimiento individualizado de los estudiantes,

•  aumentar el gasto público en educación durante los periodos de crisis,
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•  establecer incentivos fiscales para la contratación de personas jóvenes,

•  mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo con la oferta laboral,

•  mejorar la motivación de las personas jóvenes en el campo laboral,

•  aumentar el nivel de la educación secundaria,

•  aumentar los vínculos entre el sistema educativo y el mundo laboral.

Asimismo, subrayar que los países escandinavos son pioneros en el desarrollo de políticas activas de empleo 
juvenil, especialmente en programas de garantía juvenil como el que actualmente está impulsando la Comisión 
Europea. Tras una experiencia de más de 20 años en este tipo de programas, existe un amplio consenso sobre la 
importancia de dos requisitos para el éxito de los mismos: la pronta intervención una vez la persona joven está des-
empleada, y disponer de unos servicios públicos de empleo eficaces, eficientes y pluridisciplinares.

3.3.2. las políticas de empleo juvenil en finlandia

A lo largo de la última década, la tasa de desempleo juvenil en Finlandia ha sido mucho mayor que la media 
nacional, en torno a más del doble que ésta, y su evolución ha ido acorde con la situación económica. Durante los 
primeros años del siglo XXI, el crecimiento económico fue decisivo para que la tasa de desempleo juvenil fuera re-
duciéndose año tras año. Con la llegada de la crisis, en 2008 volvió a subir, pero gracias a la mejora de la economía, 
a partir de 2010 de nuevo se redujo hasta situarse en el 19,0% a finales de 2012, cerca de tres puntos por debajo de 
la media comunitaria (gráfico 3.1).

gráfico 3.1

Evolución dE la tasa dE paro juvEnil (mEnorEs dE 25 años).  
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Para reducir el desempleo juvenil, la política del gobierno finlandés se ha basado, por un lado, en un amplio 
desarrollo de las políticas activas de empleo, y por otro, en la mejora del sistema educativo, aumentando la oferta 
de estudios de formación profesional, los programas de capacitación laboral, y el número de plazas disponibles en 
los estudios posteriores a la educación básica y obligatoria (NOSOSCO, 2011).

Históricamente, uno de los programas más importantes en lo que a políticas activas de empleo juvenil se 
refiere es el de la Garantía Juvenil. Éste fue implementado por primera vez en 1996, modificado en 2005 con el nue-
vo nombre de Garantía Comunitaria para las Personas Jóvenes, y posteriormente revisado en 2010 y 2013 (Eurofund, 
2012). Tras la última revisión ha pasado a denominarse Programa de Garantía Social para la Juventud y prevé ofrecer, 
o bien un programa de estudios o de formación profesional, o bien un trabajo a aquellas personas jóvenes desem-
pleadas de menos de 25 años, y aquellas desempleadas de menos de 30 años que dispongan de un título superior, 
dentro de los tres primeros meses de estar buscando trabajo (MEC, 2012).

En materia de información, asesoramiento y seguimiento de las personas desempleadas, los servicios de 
empleo finlandés ofrecen una ayuda pluridisciplinar mediante psicólogos, trabajadores sociales y consultores ex-
pertos en salud y empleo. Este apoyo se concreta en un plan individualizado de planificación profesional y empleo 
elaborado de forma conjunta que, en caso de no dar sus frutos en un periodo de cinco meses, se reelabora de nuevo, 
pasando a ser de obligado seguimiento para la persona desempleada.

Otras iniciativas de empleo activo del gobierno finlandés son: los subsidios e incentivos para la contratación 
de personas desempleadas, tanto en el sector público como en el privado, y el programa de prácticas profesionales 
y de formación laboral, dirigidos mayoritariamente a personas desempleadas menores de 25 años,

Recientemente, para mejorar la integración laboral de la juventud, el gobierno finlandés incluyó en su Pro-
grama de Política de Infancia y Juventud 2012-2015 (MEC, 2012) tres medidas. En primer lugar, planteaba la men-
cionada revisión de su programa de Garantía Juvenil. La segunda iniciativa consistía en el reconocimiento de la 
formación y el aprendizaje informal como mecanismo para crear rutas alternativas de entrada en el mundo laboral. 
Y la tercera medida proponía establecer un seguimiento permanente del mercado laboral con el objetivo de adaptar 
las políticas activas de empleo a la situación de cada momento. Esta última acción responde parcialmente a la re-
comendación formulada por la Comisión Europea a Finlandia sobre realizar un seguimiento del impacto de las po-
líticas de empleo entre la juventud, haciendo especial hincapié en el desarrollo de las cualificaciones específicas 
necesarias para acceder un empleo, y la situación de las personas jóvenes desempleadas de larga duración. (European 
Commission, 2013b)

Otra de las actuaciones adoptadas recientemente por el gobierno ha sido la creación de 220 talleres para que 
aquellas personas desempleadas de menos de 25 años que no han completado su formación profesional puedan 
incorporarse al mercado laboral.

A nivel presupuestario, la respuesta del gobierno finlandés al aumento del desempleo ha supuesto un ligero 
incremento del porcentaje de gasto público en políticas activas de empleo a partir de 2008, así como del coste de 
las políticas pasivas a causa del mayor número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo (gráfico 3.2).
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gráfico 3.2
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En el conjunto de la Unión Europea, el gasto público de Finlandia en políticas activas de empleo (medido en 
porcentaje del PIB) es de los mayores, solo superado en el año 2011 por Dinamarca y Bélgica (gráfico A.19).

3.3.3. las políticas de empleo juvenil en suecia

La crisis financiera que sufrió Suecia a principios de los años noventa afectó especialmente a las personas 
jóvenes. El desempleo juvenil aumentó de forma importante y desde entonces se ha mantenido relativamente alto 
(habida cuenta del tradicional bajo nivel de desempleo juvenil del país), siempre muy por encima de la media na-
cional. Durante el periodo 2000-2005, el desempleo juvenil volvió a subir con fuerza. Entre 2005 y 2007, la situación 
laboral de la juventud sueca mejoró gracias al crecimiento económico, pero su tasa de desempleo no logró bajar del 
19%, y tras la llegada de la crisis, a partir de 2008 el desempleo juvenil volvió de nuevo a repuntar, situándose en el 
23,7% a finales de 2012, ligeramente por encima de la media de la Unión Europea (gráfico 3.3).
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gráfico 3.3
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Lo más grave es que, respecto a la tasa de desempleo del conjunto de la población activa, desde el 2003 el 
desempleo juvenil en Suecia se ha situado entre dos y dos veces y media por encima de la media nacional, lo que 
pone de manifiesto como las sucesivas crisis han afectado sobre todo a la juventud sueca.

Ante tales datos, la lucha contra el desempleo juvenil ha pasado a ser una prioridad para el gobierno, y en los 
últimos años se han aumentado los incentivos financieros y fiscales para la contratación, reforzado las políticas 
activas de empleo, impulsado nuevos programas y reformulado algunos de los existentes.

Suecia fue el primer país en desarrollar un programa de Garantía Juvenil en 1984. En 2007, éste fue revisado. 
El nuevo programa asegura a las personas desempleadas de entre 16 y 24 años, dentro de los tres primeros meses 
de búsqueda de empleo, la posibilidad de seguir con su formación y capacitación profesional, o bien un lugar de 
trabajo. La duración máxima del programa es de 15 meses. Inicialmente combina actividades de estudio, asesora-
miento, evaluación y supervisión de la búsqueda de empleo, para, en una segunda fase, avanzar en materia de 
educación, formación práctica, actualización y apoyo al emprendimiento.

Con el objetivo de reinserir laboralmente a personas desempleadas de larga duración, actualmente existe el 
programa denominado Garantía de Empleo y Desarrollo. Éste se compone de tres fases. La primera consiste en ase-
soramiento y apoyo a la búsqueda de empleo. La segunda tiene por objeto mejorar la formación y capacitación 
profesional del individuo mediante su incorporación a un lugar de trabajo determinado. Por último, en la tercera 
fase, la persona desempleada acaba trabajando en dicho lugar o, en caso que no lo encuentre satisfactorio, recibe 
una oferta alternativa de trabajo.

En 2007 también se implementó el programa Vuelta al Trabajo, para que aquellas personas que han estado 
fuera del mercado laboral durante un periodo largo de tiempo puedan reincorporarse a él. Fundamentalmente se 
basa en incentivos fiscales y subsidios para la contratación de dichas personas desempleadas.
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Respecto el sistema educativo, en 2009, el gobierno sueco (MIGE, 2009) acordó reformarlo con el propósito 
de facilitar la adquisición de los conocimientos requeridos por parte de todos los estudiantes, y aumentar la inversión 
pública en los programas de formación y aprendizaje, así como fortalecer la relación de éstos con el mercado labo-
ral. Respecto el empleo, incluía cinco medidas dirigidas a facilitar la integración laboral de la juventud y prevenir su 
exclusión social: (i) reducir los costes de la contratación de personas jóvenes, (ii) establecer incentivos fiscales para 
la contratación de personas jóvenes que llevan más de 6 meses desempleadas, (iii) implementar un programa es-
pecífico para ayudar a las personas jóvenes desempleadas al poco tiempo de la pérdida de su trabajo, (iv) llevar a 
cabo estudios en profundidad sobre la situación de las personas jóvenes en áreas de riesgo de exclusión social, y (v) 
exigir a los municipios que hagan un seguimiento de las personas jóvenes que ni trabajan ni están en ningún pro-
grama educativo o formativo.

Otras iniciativas del gobierno sueco en materia de política de empleo son:

•  los programas específicos de formación profesional para mayores de 25 años con el fin de mejorar sus 
competencias profesionales y, por tanto, su empleabilidad. La duración del mismo depende del nivel 
educativo alcanzado por el individuo y experiencia profesional, pero no puede exceder los 6 meses.

•  Las actividades preparatorias para el mercado laboral como cursos de búsqueda de empleo.

•  Los programas de prácticas profesionales para menores de 25 años.

•  Los programas de apoyo al emprendimiento y el autoempleo.

•  El programa de introducción a la vida laboral, y el programa de orientación y rehabilitación profesional, 
los cuales se centran en la reinserción laboral de personas desempleadas que han superado una enferme-
dad de larga duración. Fundamentalmente, éstos contemplan actividades personalizadas de búsqueda 
de empleo, apoyo individual, asesoramiento, y actividades de mejora de la motivación.

•  El trabajo subsidiado para personas con problemas específicos como personas discapacitadas o inmigran-
tes.

•  El programa de primer empleo para personas inmigrantes recién llegadas, basado en subsidios de hasta 
un 75% de los costes laborales.

A finales de 2012, el gobierno sueco trabajaba con los interlocutores sociales y empresariales para alcanzar 
un Pacto nacional de empleo.

A pesar de todas estas políticas activas de empleo, en 2013 la Comisión Europea recomendó a Suecia reforzar 
los esfuerzos para mejorar la inserción laboral de los jóvenes poco cualificados y de las personas de origen inmigran-
te, intensificar los esfuerzos para facilitar la transición de la escuela al trabajo, y completar la Garantía Juvenil para 
cubrir mejor a los jóvenes que no estén recibiendo enseñanza o formación (European Commission, 2013b).

Lógicamente, todo este conjunto de políticas activas de empleo requiere de abundantes recursos presupues-
tarios. En 2011, su coste representaba el 0,80% del PIB, uno de los mayores porcentajes de la Unión Europea (gráfi-
co A.19). Sin embargo, si analizamos la evolución del mismo entre 2005 y 2011, se observa que dicho gasto se 
redujo de forma notable entre los años 2006 y 2008, y, pese al leve incremento que experimentó en 2010, en 2011 
era aún menor que seis años atrás (gráfico 3.4). 
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gráfico 3.4
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3.4. El MOdElO dE EManCIPaCIón sOCIal-dEMOCrátICO

3.4.1. aspectos generales 

En los países nórdicos, la juventud tiende a emanciparse económica y residencialmente a edades muy tempra-
nas gracias a un sistema de ayudas públicas amplio y universal que facilita esta transición. Además, las condiciones 
del mercado laboral, con unas tradicionalmente bajas tasas de desempleo juvenil (como hemos visto, bastante elevadas 
en la actualidad), y la robustez del Estado de bienestar social-democrático, sobre todo en materia de vivienda y pres-
taciones sociales, permiten afrontar el proceso de emancipación apenas sin riesgo de caer en la pobreza. 

El modelo social-democrático también facilita la emancipación de las personas jóvenes que prolongan sus 
estudios mediante ayudas públicas y con la compatibilización de los estudios con trabajos a tiempo parcial. En 
cierto modo, el modelo nórdico de emancipación se basa en un amplio compromiso político y social para garantizar 
la efectividad del derecho de la juventud a su autonomía e independencia.

3.4.2.  la emancipación de las personas jóvenes en finlandia y sus 
condiciones residenciales

La juventud finlandesa, de media, abandona la casa de sus progenitores a los 21 años, mucho antes que en 
la mayoría de los países de Europa (Allianssi, 2010). En porcentaje, durante el periodo 2006-2011, si en la UE-27 en 
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torno al 51%-52% de las personas jóvenes de entre 18 y 34 años ya no vivían con sus progenitores, en Finlandia 
ascendía al 79%-80%, una diferencia de casi 30 puntos sobre la media comunitaria que se mantenía en los dos 
subgrupos de edad considerados (18 a 24 años y de 25 a 34 años) (gráfico 3.5.). De hecho, a pesar de la crisis, entre 
2006 y 2011, el porcentaje de jóvenes que vivían con sus progenitores bajó más de dos puntos.

gráfico 3.5

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs,  
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Indudablemente, el grado de desarrollo de la política de vivienda finlandesa contribuye de un modo decisivo 
a esta pronta emancipación. Alrededor del 36%-39% de las personas jóvenes emancipadas recibe algún tipo de 
ayuda pública para cubrir el coste de su vivienda (tabla A.1), y entre un 26%-30% de ellas vive en una vivienda social 
(tabla A.8). En ambos casos, la juventud finlandesa se beneficia en mayor proporción de estos instrumentos de 
política de vivienda que el conjunto de la sociedad, dado que solo un 16%-17% de la población de más de 16 años 
percibe ayudas directas para la vivienda (tabla A.1), y la vivienda social representa el 18% del total del parque (grá-
fico A.2).

Sin embargo, pese a este amplio desarrollo del Estado de bienestar en materia de política de vivienda, tam-
poco la juventud finlandesa está exenta de problemas de accesibilidad económica. Entre 2007 y 2011, el esfuerzo 
económico para pagar los costes asociados a la vivienda se situó entre las personas jóvenes emancipadas en el 
22%-23% de los ingresos disponibles, por encima del 16%-17% del conjunto de la población de 16 años y más 
(tabla A.2); y el porcentaje de jóvenes en situación de sobreesfuerzo económico osciló entre el 8%-9%, mientras que 
para el total del país apenas llegó al 5% (tabla A.3).

Estas diferencias de solvencia en el mercado residencial también se manifestaron en una leve mayor frecuen-
cia entre las personas jóvenes de retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler (tabla A.4), o de los servicios de la 
vivienda (tabla A.5), y en una ligera mayor probabilidad de sufrir pobreza energética (tabla A.6).
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En cuanto a las condiciones físicas de las viviendas donde viven las personas jóvenes emancipadas, éstas son 
análogas a las del conjunto de la población y reflejan el generalizado buen estado del parque residencial finlandés 
(tablas A.9 a A.12).

3.4.3.  la emancipación de las personas jóvenes en suecia y sus 
condiciones residenciales

En Suecia, la juventud también se emancipa mucho antes que en la mayoría de países comunitarios. Entre 
los años 2006 y 2011, un 75%-78% de las personas jóvenes de entre 18 y 34 años de Suecia no vivían con sus pro-
genitores, un porcentaje en torno a unos 25 puntos mayor que la media comunitaria (gráfico 3.6.), y ligeramente 
inferior al de Finlandia. 

gráfico 3.6
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No obstante, en los últimos años se observa un retroceso en las tasas de emancipación. Entre 2006 y 2011, 
la proporción de jóvenes que vivían con sus progenitores creció algo más de cuatro puntos. Este fenómeno, que no 
puede atribuirse solo a la crisis económica, dado que empezó antes de 2008, seguramente responde a la confluen-
cia de dos dinámicas adversas para la emancipación: la persistencia de elevados niveles de desempleo entre las 
personas jóvenes y el debilitamiento de la política de vivienda sueca. Respecto este último factor, la ausencia de 
nuevas promociones de vivienda social y los recortes en las ayudas al pago de la vivienda, las cuales benefician a un 
8%-9% de la juventud sueca (tabla A.13), sumado al alza del precio de la vivienda (gráfico 1.2), el creciente peso de 
la vivienda en propiedad, y las restricciones en el acceso al crédito hipotecario, han empeorado la situación de las 
personas jóvenes en el mercado residencial, generando una creciente dependencia de su emancipación a su posición 
en el mercado laboral y a la ayuda recibida dentro de la familia. Según Enström (2009), este último aspecto, la ca-
pacidad económica de la familia, es hoy el factor más determinante en las condiciones residenciales de la juventud 
sueca.
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Una de las consecuencias de estas dificultades para la emancipación es el fenómeno denominado “generación 
boomerang”. Cada vez más personas jóvenes suecas, tras una separación o divorcio, o perder el empleo o después 
de finalizar sus estudios, ante la insuficiencia de las ayudas públicas, se ven obligadas a regresar a casa de sus 
progenitores (Lieberg, 2013).

Los indicadores de esfuerzo y sobreesfuerzo económico de la juventud sueca corroboran su difícil situación 
en el mercado residencial. Entre 2007 y 2011, el coste de la vivienda supuso para la juventud sueca emancipada un 
esfuerzo económico del 26%-31% de sus ingresos, muy por encima de la media nacional del 21%-24% (tabla A.14). 
Del mismo modo, las personas jóvenes tienen muchas más posibilidades de que dicho esfuerzo supere el límite del 
40% de sus ingresos disponibles, ya que el porcentaje de jóvenes en situación de sobreesfuerzo económico por la 
vivienda fue del 16%-20% entre los años 2007 y 2011, mientras que apenas osciló entre el 7%-11% entre el total 
de personas de 16 años y más (tabla A.15). 

Esta menor accesibilidad económica de la juventud sueca en el mercado residencial también genera una 
mayor frecuencia de retraso en el pago de la hipoteca o del alquiler (tabla A.16), o de los servicios de la vivienda 
(tabla A.17), así como una opinión subjetiva más extendida de la pesada carga económica que implica la vivienda 
(tabla A.18). Por el contrario, la incidencia del problema de la pobreza energética entre la juventud sigue siendo muy 
baja y similar a la del conjunto de la sociedad sueca (tabla A.19).

Respecto las condiciones físicas de las viviendas, al igual que en Finlandia, los datos correspondientes al 
periodo 2007 y 2011 no muestran diferencias significativas ni dentro del colectivo joven, ni respecto el conjunto de 
la población y, por lo general, reflejan el buen estado del parque residencial sueco (tablas A.20 a A.23).



4. Crisis y emancipación en el modelo 
corporativista: el caso de francia y 
Bélgica

4.1. El EstadO dE BIEnEstar COrPOratIvIsta 

Holanda, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Luxemburgo son algunos de los países europeos que pertenecen 
al modelo corporativista, también denominado conservador o continental. 

Una de sus principales características es la sujeción del derecho a percibir ayudas públicas a la inserción 
laboral del individuo y a las contribuciones satisfechas por lo que este modelo está centrado en el empleo. El pro-
blema radica en que los mercados laborales de los países corporativistas son duales. Mientras una parte de la pobla-
ción trabajadora goza de trabajos fijos con elevada protección y seguridad social, el resto de las personas que solo 
pueden acceder a empleos de tipo residual, también tiene una seguridad social residual, quedando en gran medida 
desprotegidos. 

Esta ausencia de universalidad del Estado de bienestar corporativista y su dualización laboral favorecen el 
mantenimiento de las diferencias de status social y clase. La posición social de la familia de origen y la inserción 
laboral juegan un papel clave en el bienestar de los individuos, lo que favorece la conservación de la familia tradi-
cional y la consideración de la escuela como una institución clave y selectiva en el ulterior proceso de inserción la-
boral. De hecho, la intervención social en el modelo corporativo se guía por el principio de subsidiaridad, de forma 
que el Estado solo interviene cuando la familia no puede cubrir las necesidades de sus miembros y es estrictamen-
te necesario. Como resultado, la sociedad corporativista está fuertemente estratificada, su movilidad social es muy 
reducida, y los niveles de desigualdad social son relativamente elevados.

En cuanto al mercado, el régimen corporativista presenta un grado de desmercantilización moderado dado 
que, si bien éste mantiene un papel importante, el Estado también provee determinados servicios conjuntamente 
con el sector privado.

4
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4.2. El sIstEMa dE vIvIEnda COrPOratIvIsta 

4.2.1. aspectos generales 

El sistema de vivienda de los países del modelo de Estado de bienestar corporativista, pese a la existencia de 
unos rasgos comunes, en general, es muy heterogéneo.

Respecto el régimen de tenencia (gráfico A.2), el peso de la vivienda en propiedad suele ser mayor que el de 
los países nórdicos, y un poco más bajo que en el modelo liberal, mediterráneo o de transición. En cuanto al parque 
de alquiler social, su tamaño varía mucho de un país a otro. Por ejemplo, llega al 32% en Holanda y apenas al 2% 
en Luxemburgo. Por consiguiente, algunos países responden al modelo dual de Kemeny y otros al unitario. Esta 
disparidad de situaciones también se da en el nivel de ayudas al pago de la vivienda, así como, en el gasto público 
en política de vivienda (gráfico A.13). 

Asimismo, no todos los países corporativistas se vieron igual de afectados por la burbuja inmobiliaria. Mientras 
en Alemania el crecimiento de la deuda hipotecaria de los hogares fue negativo entre los años 2002 y 2011 (una ex-
cepción en toda Europa), en Holanda creció un 26%, situando el total de dicha deuda en el 106% del PIB, el valor más 
alto de toda la UE-27 (gráfico A.14 y A.15). Por ello, el esfuerzo económico medio para acceder a una vivienda también 
difiere de un modo importante entre países, pero, por lo general, es elevado, sobre todo en Bélgica, Holanda y Alemania, 
lo que provoca en estos países un mayor porcentaje de personas en sobreesfuerzo económico (gráficos A.8, A.9 y A.10). 

No obstante, en el contexto de la UE-27, el nivel de exclusión residencial en los sistemas corporativistas es 
moderadamente bajo, como muestra su menor incidencia de personas en situación de pobreza energética, o de 
retrasos en el pago de la hipoteca, del alquiler o de los servicios de la vivienda (gráficos A.7, A.11 y A.12), y las con-
diciones del parque de viviendas son mayoritariamente buenas (gráficos A.3 a A.6). 

Otro rasgo propio del sistema de vivienda corporativista es el bajo número medio de miembros del hogar, 
aunque no tanto como en el modelo social-democrático (gráfico A.1).

4.2.2. El sistema de vivienda francés

En el conjunto de Europa, la intervención pública en vivienda en Francia es remarcable: el alquiler social re-
presenta el 17% del total del parque (Laino y Pittini, 2011), el gasto público en vivienda se ha mantenido desde los 
años setenta en torno el 1,8% y el 2,1% del PIB (Fondation Abbé Pierre, 2007) y aproximadamente un 22%-24% de 
la población de 16 años o más recibe algún tipo de ayuda al pago de la vivienda (tabla A.24).

Es probable que este alto nivel de intervención pública en el sector haya contribuido a la limitada incidencia 
de la burbuja inmobiliaria en el sistema de vivienda francés. Entre 2002 y 2011, la deuda hipotecaria residencial en 
relación al PIB creció un 19,7%, un porcentaje considerable pero inferior al de los países nórdicos, liberales y medi-
terráneos (con la excepción de Italia) (gráfico A.15). Por este motivo, en 2011, el total de la deuda hipotecaria del 
sistema de vivienda francés era tan solo del 42% del PIB (gráfico A.14).

El marco competencial francés en vivienda se caracteriza por su centralismo y complejidad. Los factores más 
determinantes de dicha complejidad son fundamentalmente dos: el elevado número de niveles de gobierno y agencias 
con competencias, y el hecho que dichas competencias, en el caso de los municipios y sus asociaciones, no son fijas sino 
que a veces son voluntarias o se adquieren en función de la elaboración de los denominados planes locales de vivienda.
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A nivel ministerial, las competencias de vivienda recaen principalmente en el Ministerio de la Igualdad Terri-
torial, Vivienda y Ciudad (Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, chargé de la Ville), pero de su ejecución 
se encargan tres agencias: la Agencia Nacional de Renovación Urbana (Agence nationale de rénovation urbaine, 
ANRU), responsable de llevar a cabo el plan de renovación urbana de los barrios prioritarios; la Agencia Nacional de 
Información de Vivienda (Agence nationale d’information sur le logement, ANIL), la cual básicamente realiza tareas 
de recogida de información sobre vivienda y de elaboración de estudios y publicaciones relacionadas; y la Agencia 
Nacional de la Vivienda (Agence nationale de l’habitat, ANAH), cuya misión es ejecutar la política nacional de desa-
rrollo, rehabilitación y mejora del parque residencial privado. Además, el gobierno central tiene también una fuerte 
presencia en todo el territorio mediante las prefecturas regionales y departamentales.

A nivel local, los municipios y sus agrupaciones, en función de su tamaño y si disponen de un plan local de 
vivienda, también pueden asumir competencias en materia de vivienda como la gestión de las ayudas a la promoción 
de vivienda social.

Los otros dos actores clave del sistema de vivienda francés son los organismos HLM y las sociedades SEM. Los 
más de 820 organismos HLM existentes son los principales operadores de la vivienda social, uno de los pilares de la 
política de vivienda en el país. Se trata de entidades creadas, bien por el gobierno, bien por entidades privadas. Asi-
mismo, las SEM o sociedades de economía mixta tienen una función similar pero su actividad se dirige principal-
mente a atender al segmento de población socioeconómicamente más frágil. El Estado financia la actividad de 
ambos organismos y regula y supervisa su funcionamiento. A nivel nacional, existe una amplia organización de 
estos organismos en cinco federaciones: las oficinas públicas de vivienda (offices publics de l’habitat), las empresas 
sociales de vivienda (entreprises sociales pour l’habitat), las cooperativas HLM, la Federación PROCIVIS UES-AP, y las 
asociaciones regionales; y todas ellas constituyen la Confederación Unión Social de la Vivienda (Union sociale pour 
l’habitat).

En el plano técnico, el proceso de diseño y ejecución de la política de vivienda francesa se caracteriza por: la 
definición de objetivos a largo plazo, la concreción de éstos en programas plurianuales, el apoyo jurídico de los 
mismos en una ley específica aprobada ad hoc, y la asunción del programa por una empresa estatal.

Actualmente, los principales objetivos de la política de vivienda en Francia son los siguientes:

•  dar respuesta a las necesidades residenciales en el marco de la ley DALO (Droit au logement opposable, 
DALO), la cual reconoce el deber del Estado de ofrecer una vivienda a aquellas personas que no pueden 
obtenerla en el mercado con sus medios, como por ejemplo, las personas sin hogar,

•  la renovación urbana de los barrios degradados a partir del Programa Nacional de Renovación Urbana 
(PNRU),

•  la mejora de la eficiencia energética del parque de vivienda social,

•  aumentar la oferta de vivienda social en aquellos territorios sujetos a una fuerte demanda, de acuerdo 
con la Ley de Solidaridad y Renovación Urbana,

•  aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible mediante políticas de mediación en el mercado 
privado,

•  favorecer el acceso a la propiedad mediante instrumentos financieros como el préstamo cero reforzado 
(prêt à taux zéro renforcé, PTZ+),

•  y ejecutar el Plan nacional de mejora de barrios antiguos y degradados (PNRQAD).
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En relación con las dificultades de las personas jóvenes para acceder a una vivienda digna y adecuada, el 
gobierno francés contempla explícitamente tres instrumentos: las ayudas directas al pago de la vivienda, las ayudas 
financieras para satisfacer el depósito exigido para acceder a una vivienda en alquiler, y los instrumentos financieros 
para acceder a la propiedad.

4.2.3. El sistema de vivienda belga

Bélgica, al igual que Francia, pertenece al modelo corporativista, pero el grado de desarrollo de su política de 
vivienda es mucho menor. El alquiler social solo representa el 7% del total del parque (Laino y Pittini, 2011), y su 
gasto público en política de vivienda se sitúa entre los más bajos de Europa, oscilando entre el 0,1% y el 0,2% de su 
PIB (Trilla, 2001; Federcasa, 2006; Domanski y Norris, 2007), por lo que su sistema residencial se caracteriza por el 
predominio del sector privado y la desregulación.

Una muestra de la importancia del sector privado es el elevado peso de la vivienda en propiedad. Histórica-
mente, la política de vivienda ha fomentado del acceso a la propiedad, de modo que, actualmente, un 68% de los 
hogares son propietarios de sus viviendas, uno de los porcentajes más elevados de los países corporativistas.

A nivel competencial, Bélgica es un estado federal formado por tres regiones: la región de Bruselas-Capital, 
Flandes y Valonia. Desde 1980, tras la aprobación de la Ley especial de reformas institucionales, la competencia en 
materia de vivienda recae sobre las regiones con la excepción de la regulación del alquiler privado y la política fiscal 
relacionada con la vivienda, que aún son competencia federal. Por consiguiente, la definición de las políticas de vi-
vienda en cada territorio, la distribución de los recursos económicos en este ámbito, y la aprobación de los marcos 
legislativos correspondientes son responsabilidad de los gobiernos regionales. De hecho, cada región aprobó a fina-
les de los años noventa sus respectivas leyes de vivienda.

No obstante, en la práctica, la intervención estatal va más allá de la regulación del alquiler y la política fiscal. 
El gobierno federal, de forma subsidiaria, financia determinados programas o aspectos de la política de vivienda en 
las regiones cuando éstas no destinan recursos suficientes. Esta actuación del gobierno federal se realiza al amparo 
del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución belga desde el año 1994. Esta colaboración del Estado 
en la política de vivienda regional usualmente se concreta en acuerdos o contratos bilaterales. Además, el gobierno 
federal también formaliza convenios con otras instituciones regionales y otros niveles de gobierno, como los muni-
cipios, para llevar a cabo determinadas actuaciones. Algunos ejemplos de esta participación del gobierno federal en 
la política de vivienda son: el acuerdo Estado-región denominado Beliris para financiar la renovación del parque de 
alquiler social, los contratos Estado-municipios en el marco del programa federal de política de las grandes ciudades 
(politique des grande villes) o el sistema de subsidios federales directos a los actores sociales con responsabilidades 
concretas en la política de vivienda (SLRB, 2008).

En materia de vivienda social, las tres regiones disponen de una empresa pública que se encarga de la super-
visión y financiamiento de la vivienda social:

•  la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), en la región de Bruselas-Capital,

•  la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), en Flandes,

•  y la Société Wallonne du Logement (SWL), en Valonia.

Igualmente, cada región tiene su propio tipo de actor social responsable de la promoción y gestión de la vi-
vienda social:
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•  las Societes Immoblieres de Service Public (SISP), en Bruselas-Capital,

•  las Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM), en Flandes,

•  y las Societes de Logement de Service Public (SLSP), en Valonia.

A nivel federal, también existe la denominada Asociación de la Vivienda Social (Association du logement 
social, ALS), la cual agrupa las numerosas sociedades de vivienda social y de crédito social de las tres regiones bel-
gas. Su objetivo es el estudio y la promoción de la política de vivienda llevada a cabo por todos los organismos con 
competencias, tanto a nivel federal, como regional y local.

A pesar de la regionalización de la política de vivienda en Bélgica, es posible identificar unos objetivos comu-
nes a todas las regiones, como, por ejemplo (Czischke y Pittini, 2007):

•  aumentar el parque de alquiler social a través de subsidios a la construcción,

•  mejorar el parque de viviendas existentes,

•  aumentar la oferta de vivienda asequible,

•  desarrollar políticas dirigidas a grupos vulnerables o con necesidades específicas,

•  involucrar la iniciativa privada en el desarrollo de los programas de vivienda,

•  y reforzar el papel de los entes locales en materia de política de vivienda.

4.3.  las POlÍtICas dE EMPlEO jUvEnIl En lOs PaÍsEs 
COrPOratIvIstas

4.3.1. aspectos generales

En el régimen corporativista, la definición de las políticas de empleo suele basarse en amplios acuerdos entre 
el Estado, empresarios y sindicatos. Por lo general, la flexibilización del mercado relativamente elevada, aunque 
inferior a la de los países liberales, y los mecanismos de protección social, relativamente amplios, pero muy inferio-
res a los del régimen social-democrático.

En términos de gastos público, (con la excepción de Bélgica que destaca por su elevadísimo gasto público en 
este campo) las políticas activas y pasivas de los países corporativistas están bien dotadas presupuestariamente, 
mucho más que en los países del modelo liberal, mediterráneo o de transición, pero no alcanzan el grado de gasto 
de los países nórdicos. 

4.3.2. las políticas de empleo juvenil en francia

En la última década, el desempleo juvenil en Francia se ha mantenido muy elevado, siempre por encima del 
19%, pero desde la llegada de la crisis en 2008, ha subido de forma intensa hasta situarse en el 24,3% en 2012 
(gráfico 4.1). En comparación con la tasa de desempleo del total de la población activa, durante los últimos años el 
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desempleo juvenil ha sido sustancialmente mayor, lo que pone de relieve las dificultades de tipo estructural que 
sufre la juventud francesa en su proceso de inserción laboral.

gráfico 4.1
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En buena medida, la mayor vulnerabilidad laboral de la juventud francesa en los periodos de crisis se debe, 
por un lado, a la fuerte segmentación del mercado laboral francés que relega a muchas personas jóvenes a trabajar 
en sectores con una alta rotación y baja cualificación, y por otro lado, a la gran proporción de jóvenes con trabajos 
de tipo precario. Sin embargo, a pesar de estos malos indicadores, desde finales de la década de los setenta, uno de 
los objetivos de las políticas de empleo francesa ha sido facilitar la transición laboral de la juventud. Desde entonces, 
se han creado más de 80 programas para mejorar el empleo juvenil (Lefresne, 2012). 

El principal instrumento de la política activa de empleo juvenil en Francia ha consistido en el desarrollo de 
contratos de trabajo específicos para jóvenes. Unos de éstos son los denominados contratos de trabajo subsidiados 
(contrats aidés) cuyo principal incentivo es una reducción de los costes sociales para el empleador. A finales de 2010, 
unas 665.000 personas jóvenes trabajaban al amparo de este tipo de contrato (Lefresne, 2012).

Otro tipo son los denominados contratos de profesionalización. Éstos contemplan subsidios al salario de las 
personas jóvenes contratadas a cambio de que el empleador las forme profesionalmente. En determinados casos, 
dicha formación adquiere el rango de oficial y permite la obtención de la correspondiente certificación académica.

Igualmente, los contratos de aprendizaje, que gozan de una disminución de los costes sociales, son otra 
fórmula para la integración laboral de las personas jóvenes en determinados sectores como, por ejemplo, la industria 
o la construcción.

En este línea, en 2010 se aprobó el denominado contrato único de inserción, mediante el cual la persona 
joven es contratada hasta un máximo de 24 meses y el empleador se beneficia de un descuento de en torno el 50% 
de los costes sociales del trabajador.
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Más recientemente, en 2013 el nuevo gobierno francés aprobó dos nuevos tipos de contrato para fomentar 
el empleo juvenil: el contrato generacional y los llamados trabajos del futuro. El objetivo del contrato generacional 
es doble: ayudar a las personas jóvenes a encontrar su primer empleo y asegurar que las personas adultas emplea-
das no pierdan el suyo. Esta medida se basa en una ayuda anual de cuatro mil euros durante tres años para aquellas 
empresas de menos de 300 trabajadores que quieran tomar parte en el programa. Mediante este plan, el gobierno 
estima que se crearán medio millón de puestos de trabajo.

Por su parte, los trabajos de futuros son también un tipo de contrato específico dirigido a las personas de 
entre 15 y 25 años desempleadas y que han completado la educación secundaria, o han abandonado los estudios, 
o viven en un área identificada como prioritaria por las dificultades existentes para encontrar trabajo. En este pro-
grama, el Estado contribuye a los costes laborales con una aportación de hasta el 75% del salario mínimo.

Asimismo, en respuesta a la recomendación de la Comisión Europea sobre adoptar medidas adicionales para 
mejorar la transición de la escuela al trabajo, por ejemplo, a través de una Garantía Juvenil y la promoción del apren-
dizaje (European Commission, 2013b), el gobierno francés ha remitido recientemente a la Comisión Europea su plan 
para la futura implementación en el país de un programa de Garantía Juvenil.

gráfico 4.2
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Respecto el gasto público asociado a estas medidas, desde el año 2005 el gobierno francés ha destinado 
anualmente más del 0,6% del PIB a políticas activas de empleo, un porcentaje superior a la media comunitaria, e 
incluso aumentó el gasto a causa de la crisis en 2009 y 2010 hasta el 0,73% y 0,83% del PIB respectivamente, pero 
no se observa continuidad en este incremento presupuestario, y de nuevo descendió hasta el 68% del PIB en 2011 
(gráfico 4.2).
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4.3.3. las políticas de empleo juvenil en Bélgica

Entre los años 2003 y 2010, la tasa de desempleo juvenil en Bélgica siempre se ha situado entre uno y tres 
puntos por encima de la media comunitaria, evolucionando en paralelo a ésta, es decir, disminuyó hasta el estallido 
de la crisis en 2008 para luego subir hasta llegar al 22,4% en 2010 (gráfico 4.3). Sin embargo, a partir de 2010 se 
produjo una inflexión y al revés del conjunto de la UE cayó hasta el 18,7% en 2011. En cambio, durante el mismo 
periodo, la tasa desempleo del conjunto de Bélgica fue muy inferior y apenas experimentó variaciones, oscilando 
entre el 7% y el 8,5%.

gráfico 4.3
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Ante esta vulnerabilidad de la juventud belga en el mercado laboral, que va más allá de los momentos de 
crisis y, por consiguiente, tiene una naturaleza estructural, las políticas de empleo del país contemplan medidas 
específicas.

Con respecto a las políticas pasivas de empleo, en Bélgica, a diferencia de otros países, las personas jóvenes 
que abandonan el sistema educativo y buscan activamente un trabajo tienen derecho a recibir la prestación por 
desempleo tras un periodo de un año denominado de integración.

Con respecto a las políticas activas, a pesar de que la competencia en teoría corresponde a los gobiernos 
regionales (excepto en materia de subsidios a la contratación, los cuales son competencia federal), en 2012 el go-
bierno federal aprobó el Plan nacional de empleo de Bélgica en el cual se incluyeron diversas medidas contra el 
desempleo juvenil (Cockx, 2013). Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, una de las mejoras previstas 
es el deber de los servicios de empleo regionales de contactar con los desempleados menores de 25 años dentro del 
primer mes tras su inscripción para guiar su proceso de búsqueda de trabajo y asesorar sobre sus necesidades de 
formación. Contra el problema del abandono escolar y las dificultades de inserción laboral de aquellas personas 
jóvenes que concluyen la educación secundaria, el plan, que entró en funcionamiento en enero de 2013, prevé la 
creación de 10.000 plazas de prácticas remuneradas que se ofrecerán a partir del sexto mes de desempleo a las 
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personas menores de 25 años que no han trabajado nunca. Este aprendizaje forma parte del programa denominado 
‘Activa Start’ y se plantea con un subsidio de 27 euros diarios financiados por la Agencia Federal de Desempleo y un 
sueldo de 200 euros mensuales.

Otras medidas de ámbito federal son: los subsidios a la contratación de personas jóvenes poco cualificadas, 
desgravaciones fiscales y ayudas económicas directas a los empresarios que contraten en prácticas y a tiempo 
parcial a jóvenes que aún siguen en el sistema educativo, la complementación de los salarios más bajos, la creación 
de un fondo especial para financiar las prejubilaciones, y el apoyo económico directo a las personas jóvenes que 
deseen completar su formación durante un máximo de tres años, con una dotación de 500 euros anuales durante 
los dos primeros y de 750 euros durante el tercero. 

El Plan de Empleo también prevé sanciones para las empresas que no inviertan en la formación de sus em-
pleados o despiden empleados sin haber justificado inversiones en capital humano, así como la exigencia en deter-
minados casos de que el empresario contrate jóvenes.

En términos presupuestarios, el gasto público en políticas activas ha crecido en Bélgica de forma sostenida 
a lo largo del periodo 2005-2011 hasta situarse entre los mayores de la Unión Europea (gráficos A.19 y 4.4.). Sola-
mente Dinamarca, un referente en este campo, destina un porcentaje del PIB mayor a políticas activas de empleo. 
Incluso, pese a que la tasa total de desempleo es relativamente baja, el gasto en políticas pasivas es también de los 
más altos, y únicamente Irlanda y España destinan un mayor porcentaje del PIB a este concepto a causa de sus 
elevadas tasas de desempleo.

gráfico 4.4
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Asimismo, Bélgica también ha elaborado y remitido a la Comisión Europea su propio plan de Garantía Juvenil, 
por lo que es de esperar su pronta implementación en el país.
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Por último, señalar que la Comisión Europea ha recomendado a Bélgica simplificar y reforzar la coherencia 
entre los incentivos al empleo, las políticas de activación, la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo; y 
mejorar la educación, el aprendizaje permanente y las políticas de formación profesional para los trabajadores ma-
yores y las personas jóvenes (European Commission, 2013b).

4.4. El MOdElO dE EManCIPaCIón COrPOratIvIsta

4.4.1. aspectos generales 

El modelo de emancipación continental o corporativista, comparte con el modelo social-democrático el re-
conocimiento del derecho de la juventud a poder independizarse, pero difiere de éste en el modo en que el sector 
público apoya este proceso. En el modelo corporativista, el Estado juega un papel mucho menor, lo que genera una 
mayor dependencia de la juventud a la ayuda familiar y a su inserción laboral.

Por lo general, el periodo de estudios es largo, muy a menudo implica la emancipación residencial, y suele 
ser determinante para la calidad del primer empleo, por lo que su coste económico acostumbra a correr a cargo de 
la familia. Esta disociación entre emancipación residencial y emancipación económica es lo que se ha venido a 
denominar como “trayectorias independientes” de la juventud (Chanvril et al., 2009), y es característico del modelo 
corporativista.

En el contexto europeo, la emancipación en los países corporativistas se produce relativamente pronto, aun-
que no tan rápidamente como en los países nórdicos. Asimismo, las importantes diferencias entre países corpora-
tivistas en aspectos como el grado de desarrollo de la política de vivienda, el gasto público en políticas de empleo 
juvenil, y entre las tasas de desempleo juvenil también explican en gran medida las diferentes tasas de emancipación 
de cada país. 

4.4.2.  la emancipación de las personas jóvenes en francia y sus 
condiciones residenciales

En comparación con el resto de países del modelo corporativista, la juventud francesa se emancipan antes 
(gráfico A.16). En 2011, solo un 33% de las personas de entre 18 y 34 años vivía con sus progenitores, mientras que 
en el resto de países corporativistas este porcentaje era superior. En comparación con la media comunitaria, duran-
te el periodo 2006-2011, el porcentaje de personas de entre 18 y 34 años que vivía con su padre y/o madre en Fran-
cia fue muy inferior (gráfico 4.5). Por grupos de edad, sobre todo destaca el muy bajo porcentaje de personas de 
entre 25 y 34 años que aún vive con sus progenitores.
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gráfico 4.5

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs,  
sEgún grupos dE Edad. francia y unión EuropEa (uE-27), 2006-2011
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Dos aspectos del sistema de vivienda francés que facilitan estos altos niveles de emancipación son el sistema 
de ayudas al pago de las viviendas y el parque de alquiler social. El primer instrumento beneficia entre el 35% y el 
40% de las personas emancipadas de entre 18 y 34 años, un porcentaje superior al total de población que percibe 
este tipo de apoyo (aproximadamente el 22%-24% de la población de 16 años y más) (tabla A.24). Respecto el se-
gundo, un 24,4% de las personas jóvenes emancipadas vive en una vivienda social, lo que supone también una in-
cidencia superior que en el conjunto de la población (tabla A.31). 

No obstante, a partir de 2007 se observa un retroceso en la emancipación de la juventud francesa, especial-
mente intenso en el grupo de entre 18 y 24 años, y en menor medida, entre los de 25 y 34 años (gráfico 4.5). Una 
de las razones es el fuerte repunte del paro juvenil en Francia a partir de 2008, el cual superó el 24% en 2012 (gra-
fico 4.1.), pero, como expone Bugeja (2013), también se debe al estancamiento en la construcción de nueva vivien-
da social y a las crecientes dificultades para acceder a la propiedad, ya sea en el acceso al crédito, en la falta de 
recursos económicos, o en una menor capacidad de ayuda de la familia.

A nivel estadístico, estas dificultades de la juventud francesa para emanciparse se ponen de manifiesto en 
su esfuerzo económico para cubrir los costes de la vivienda. Entre 2007 y 2011, la juventud emancipada debía rea-
lizar un esfuerzo económico en este sentido alrededor de un 50% mayor que el conjunto de la población francesa 
de 16 años y más, oscilando entre el 20%-25% de los ingresos disponibles (tabla A.25). También el porcentaje de 
personas jóvenes emancipadas en situación de sobreesfuerzo económico es muy superior, en torno al doble de la 
media nacional (tabla A.26), lo que provoca que los retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler (tabla A.27), o 
de los servicios de la vivienda (tabla A.28) sean más frecuentes también entre el colectivo joven emancipado.

En cambio, esta crisis de accesibilidad económica a la vivienda de la juventud francesa no ha implicado en 
una mayor incidencia de la pobreza energética (tabla A.29), ni tampoco se ha traducido en una mayor percepción 
entre los jóvenes de que la vivienda sea una pesada carga económica (tabla A.30).
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Otro aspecto a tener en cuenta es la peor calidad de las viviendas donde vive la juventud francesa emancipa-
da. Éstas, aunque presentan un nivel de equipamiento sanitario similar que las del conjunto de la población (tablas 
A.34 y A.35), tienen en mayor proporción falta de luz natural (tabla A.32) y problemas de humedades (tabla A.33), 
lo que induce a pensar que una estrategia de las personas jóvenes de este país para poder hacer frente a los costes 
residenciales es buscar una vivienda en el segmento de mercado más económico que, en muchos casos, se encuen-
tra en peor estado. 

4.4.3.  la emancipación de las personas jóvenes en Bélgica y sus 
condiciones residenciales

En Bélgica, entre los años 2006 y 2011, el porcentaje de personas de entre 18 y 34 años que vivían con sus 
progenitores era entre cuatro y ocho puntos inferior a la media comunitaria, y apenas ha variado a lo largo de este 
periodo (gráfico 4.6). En comparación con Francia, la juventud belga se emancipa un poco más tarde. Entre otros 
motivos, esta diferencia responde en parte al menor grado de desarrollo de la política de vivienda en Bélgica. Por 
ejemplo, las ayudas al pago de la vivienda en este país benefician a menos del 1% de la población, y solo al 1%-2,5% 
de las personas jóvenes de entre 18 y 34 años (tabla A.36).

gráfico 4.6

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs,  
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Esta difícil posición de la juventud belga en el mercado residencial se detecta en el análisis de sus condicio-
nes de accesibilidad económica a la vivienda. En Bélgica, la juventud emancipada también debe realizar un esfuer-
zo económico para cubrir los gastos de la vivienda, ligeramente mayor al del conjunto de la población. Durante el 
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periodo 2007-2011, el coste de la vivienda representó entre el 25% y el 28% de sus ingresos disponibles, mientras 
que para el conjunto de la población oscilaron entre el 20% y 23% (tabla A.37). Del mismo modo, las personas jóve-
nes emancipadas en Bélgica también tienen más probabilidades de tener que destinar más del 40% de los ingresos 
a dichos gastos (tabla A.38), de retrasarse en el pago de la hipoteca o el alquiler (tabla A.39), o de los servicios (tabla 
A.40). Estas dificultades de accesibilidad económica son coherentes con su apreciación subjetiva sobre la mayor 
carga que supone el coste total de la vivienda (tabla A.41).

En cambio, la pobreza energética no es un problema que tenga mayor incidencia entre las personas jóvenes 
que en el conjunto de la población (tabla A.42). 

Desde una lectura longitudinal, la crisis no parece haber agravado significativamente la situación económica 
de la juventud belga emancipada en el mercado residencial, dado que los indicadores mencionados se mantuvieron 
más o menos constantes a lo largo del periodo 2007-2011 o su aumento, como en el caso de los retrasos en el pago 
de los costes de la vivienda, fue más bien moderado.

Con respecto a las condiciones físicas de la vivienda de las personas jóvenes, éstas son sistemáticamente 
peores que las del conjunto de la población, tanto en materia de falta de luz natural (tabla A.43), como en relación 
a problemas de humedades (tabla A.44), o déficit de equipamiento sanitario (tabla A.45 y A.46) pero a lo largo del 
periodo 2007-2011 no se observa un empeoramiento.

Tampoco en la distribución de los regímenes de tenencia de las viviendas de las personas jóvenes emancipa-
das se aprecian cambios sustanciales durante el periodo 2007-2011, y solamente destaca el ligero aumento de la 
proporción de jóvenes en el parque de vivienda social en 2011 (tabla A.47).





5. Crisis y emancipación en el modelo 
liberal: el caso del reino Unido e Irlanda

5.1. El EstadO dE BIEnEstar lIBEral 

El modelo liberal, representado en Europa por el Reino Unido e Irlanda, se caracteriza por la primacía del 
mercado. Bajo el precepto del liberalismo clásico de mínima intervención pública, el Estado contribuye a estimular 
directa e indirectamente el mercado y tiene un papel escaso en la provisión de servicios públicos, y cuando lo hace, 
las ayudas públicas suelen dirigirse solamente a la población con muy escasos recursos según sus necesidades 
(means-tested). Por consiguiente, el nivel de transferencias es muy reducido en el régimen liberal, así como los 
derechos sociales y el alcance del Estado de bienestar, dado que predomina la lógica del mercado y la responsabi-
lidad individual. 

Lógicamente, en este modelo el nivel de desmercantilización es mínimo, y, en general, es el propio mercado 
quien se encarga de la provisión de servicios relacionados con el Estado de bienestar. A raíz de esta débil protección 
social, los niveles de pobreza, y de exclusión y estratificación social suelen ser elevados en estos países.

Otras características clave de este modelo son: el débil rol de la familia como elemento de soporte, la fuerte 
flexibilidad de sus mercados laborales y la menor duración del periodo de estudios.

5.2. El sIstEMa dE vIvIEnda lIBEral

5.2.1. aspectos generales del sistema de vivienda liberal europeo

En el modelo liberal europeo, a pesar de que el tamaño del parque de vivienda social es significativo (incluso 
tras años de progresiva privatización del mismo) (gráfico A.2), su sistema de vivienda, según la clasificación de Ke-
meny, es dual dado que se dirige casi de forma exclusiva a las personas en situación de riesgo de exclusión social. 
Asimismo, el sistema de ayudas al pago de la vivienda es amplio, especialmente en el Reino Unido (gráfico A.13), 
pero no universal sino que también se dirige sólo a los grupos más vulnerables. Hay que tener en cuenta que el 
modelo liberal genera una fuerte estratificación, desigualdad y exclusión social, y por consiguiente, un porcentaje 
elevado de la población depende de la ayuda pública para acceder a una vivienda adecuada. 

5
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Un aspecto fundamental para entender la situación actual de los sistemas de vivienda británico e irlandés es 
el comportamiento de sus mercados residenciales antes de la crisis. Ambos países sufrieron de forma intensa la bur-
buja inmobiliaria como muestra la evolución del precio de la vivienda (gráfico 1.2), de la deuda hipotecaria (gráfico 
1.1), o el alto nivel de endeudamiento de los hogares (gráfico A.14 y A.15) y de esfuerzo económico (gráficos A.8 y 
A.9). Con la llegada de la crisis, en ambos países muchos hogares están padeciendo graves dificultades para satisfacer 
los costes relacionados con su vivienda, como muestran el aumento de los retrasos en el pago de la hipoteca del al-
quiler o de los servicios, y la creciente incidencia de la pobreza energética (tablas A.50, A.51 y A.52 y gráfico 5.7). 

5.2.2. El sistema de vivienda británico

El gasto público en política de vivienda en el Reino Unido ha sido históricamente uno de los más elevados de 
Europa, por encima del 5% del PIB durante los años setenta, y en torno al 3% en los años noventa (Trilla, 2001; 
Lawson y Milligan, 2008). Esta progresiva caída en el gasto público ha continuado, y en 2003 solamente llegaba al 
1,5% del PIB (Domanski y Norris, 2007), y entre los años 2003 y 2007 se ha estabilizado alrededor del 1% del PIB.

A pesar del proceso de privatización del parque de alquiler social que se inició en los años ochenta con la ley 
conocida como Right-to-Buy (derecho a comprar) (ODPM, 2005a; Massot, 2007), el alquiler social aún hoy es significa-
tivo y representa el 18% del total del parque (Laino y Pittini, 2011), uno de los porcentajes más elevados de toda Europa.

Igualmente, el sistema de ayudas al pago de la vivienda (denominado Housing Benefits) es uno de los más 
desarrollados de Europa. Aproximadamente un 11% de la población de más de 16 años, fundamentalmente inqui-
linos, percibe algún tipo de ayuda (tabla A.58).

Por tanto, pese a tratarse de un Estado de bienestar liberal, y de la progresiva disminución del alcance de la 
política de vivienda británica, en comparación con el resto de países europeos, la intervención pública en este cam-
po en el Reino Unido es notable. 

En materia de política de vivienda, los actuales objetivos del gobierno británico se centran en:

•  aumentar la oferta de vivienda social mediante el Programa Nacional de Vivienda Asequible (National 
Affordable Housing Programme, NAHP),

•  promover la vivienda en propiedad con el programa HomeBuy a través de instrumentos como: el alquiler 
con derecho de compra, préstamos en condiciones favorables, privatización del parque de alquiler social, 
y soluciones de tenencia compartida y adquisición progresiva de la titularidad,

•  mejorar del parque de alquiler social,

•  promover la mezcla social en los barrios, es decir, la diversidad de personas en términos de ingresos y 
clase social.

•  mejorar las condiciones residenciales de las personas mayores ante el envejecimiento de la población,

•  erradicar el problema de las personas sin techo,

•  y potenciar la renovación urbana.

En cuanto al marco competencial, éste se basa en la relación entre el gobierno central y los municipios. La 
definición de los grandes objetivos y la asignación presupuestaria (en su mayor parte) corresponden al gobierno 
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central, mientras que de la ejecución y control a nivel nacional es responsabilidad de la Agencia de Vivienda y Co-
munidades (Homes and Communities Agency, HCA) y la Autoridad de Servicio al Inquilino (Tenant Services Autho-
rity, TSA). La HCA es el principal interlocutor estatal con el mundo local en materia de vivienda, y trabaja para 
mejorar la calidad de la vivienda, promover suelo e impulsar la renovación; mientras que la TSA supervisa el alquiler 
social, y establece los estándares y las normas de gestión de los actores sociales que lo gestionan. 

Estos actores sociales son las asociaciones de vivienda (Housing Associations, HA) y los promotores sociales 
registrados (Registred Social Landlords, RSL). Estas entidades son organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas 
o fundaciones que tienen como objeto la provisión y gestión del alquiler social. 

Por su parte, los gobiernos locales también gestionan una pequeña parte del alquiler social, cada vez menor 
debido a su transferencia hacia las asociaciones de vivienda, así como las ayudas al pago del alquiler, y desarrollan 
y ejecutan los planes para atender a las personas sin techo en su territorio.

5.2.3. El sistema de vivienda irlandés

En Irlanda, el grado de desarrollo de la política de vivienda ha sido menor que en el Reino Unido, y más cen-
trado en ayudas directas a la persona. Un 8,7% de las viviendas principales son de alquiler social (Laino y Pittini, 
2011) y una de cada cuatro personas se beneficia de algún tipo de ayuda al pago de la vivienda (tabla A.61).

Respecto el marco competencial, a nivel estatal, el Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad y Gobierno 
Local (Department of the Environment, Community and Local Government) es el responsable de la formulación y 
ejecución de la legislación sobre vivienda, pero las competencias también se extienden por otros departamentos. El 
Ministerio de Economía (Department of Finance), en colaboración con el Banco Central, asume las competencias 
sobre la fiscalidad de la vivienda, el subsidio de los intereses hipotecarios y demás desgravaciones; el Ministerio de 
Protección Social (the Department of Social Protection) se encarga de las ayudas económicas al pago de la vivienda; 
y el Ministerio de Salud (Department of Health) desarrolla los programas de apoyo complementario dirigidos a co-
lectivos con necesidades especiales como, por ejemplo, las personas mayores o las personas con discapacidad.

Otro órgano de ámbito nacional es el Consejo del Alquiler Residencial Privado (Private Residential Tenancies 
Board, PRTB). Creado mediante la Ley de Arrendamiento Residencial (Residential Tenancies Act) de 2004, el PRTB 
tiene la misión de mediar entre propietarios e inquilinos, y ayudar a resolver los conflictos que surjan.

Los gobiernos locales, por su parte, gestionan la gran mayoría de los servicios de vivienda, como las ayudas al 
pago de la vivienda, los planes de acción contra el sinhogarismo, y las estrategias contra los comportamientos anti-
sociales. La provisión y gestión de la vivienda social también ha recaído históricamente sobre los gobiernos locales 
pero en la última década las entidades sin ánimo de lucro, principalmente el sector cooperativo y el voluntariado, 
están adquiriendo mayor protagonismo y hoy gestionan el 18% del total del parque social (Laino y Pittini, 2011). 
Estas entidades están organizadas a nivel nacional mediante el Consejo Irlandés de Vivienda social (Irish Council for 
Social Housing), una federación formada por las más de 270 asociaciones de vivienda existentes en Irlanda.

En junio de 2011, el gobierno irlandés aprobó el último programa de vivienda con el gran objetivo de ofrecer 
a todos los hogares la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada. Según éste, dado el contexto de grave crisis 
económica del país, las principales medidas adoptadas giraban en torno a:

•  alcanzar un tratamiento más justo entre las diferentes formas de tenencia,

•  maximizar la provisión de vivienda social con los recursos disponibles,
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•  transferir las ayudas al pago de la vivienda a los gobierno locales,

•  implementar nuevos mecanismos para la promoción de vivienda social,

•  desarrollar medidas para garantizar una vivienda adecuada a las personas discapacitadas en el marco de 
la Estrategia Nacional de Vivienda para las Personas Discapacitadas (Housing Strategy for People with 
Disabilities),

•  impulsar soluciones residenciales y medidas complementarias de apoyo para los hogares con necesida-
des especiales,

•  crear una marco legislativo favorable para ayudar al creciente papel del sector cooperativo y voluntario 
en la provisión de vivienda, 

•  y promover el acceso a la propiedad con instrumentos como ayudas financieras, la propiedad compartida, 
y el alquiler con derecho a compra.

5.3. las POlÍtICas dE EMPlEO jUvEnIl En El MOdElO lIBEral

5.3.1. aspectos generales

El mercado laboral liberal se caracteriza por un elevado grado de flexibilidad y fluidez. La movilidad suele ser 
elevada, la cualificación profesional baja, y la tasa de empleo femenino bastante alta. Incluso el desempleo feme-
nino suele ser menor que el masculino. No obstante, esta mayor empleabilidad femenina va ligada a una mayor 
precarización de sus trabajos.

Respecto las políticas pasivas de empleo, las ayudas están sujetas a la ciudadanía y, en general, el nivel de 
protección laboral es bajo, limitado en el tiempo, y condicionado a la búsqueda activa de empleo.

En cuanto a las políticas activas de empleo, éstas suelen tener un desarrollo escaso debido a que en el régimen 
liberal no existe un compromiso de pleno empleo. De hecho, este modelo se basa mucho más en los derechos y 
deberes individuales que en la provisión colectiva. No obstante, en materia de gasto público asociado a estas políti-
cas activas de empleo, mientras que en Reino Unido, en coherencia con el ideario liberal, es muy bajo, en Irlanda 
dichas políticas tienen un peso importante (gráfico A.19).

Otro elemento fundamental para entender la intervención pública contra el desempleo juvenil en el modelo 
liberal es el concepto de juventud en sí mismo. La juventud en el modelo liberal se concibe como un periodo de 
transición que debe transcurrir lo más rápido posible para que las personas jóvenes puedan alcanzar la independen-
cia económica cuanto antes. Por ello, los programas educativos y formativos contra el desempleo son más breves 
que en otro países. 

5.3.2. las políticas de empleo juvenil en el reino Unido

Tradicionalmente, el desempleo juvenil en el Reino Unido ha sido bastante bajo, pero antes de la crisis, en 
2005, ya empezó a subir, y después de 2008 este incremento se acentuó y en 2012 ya llegaba al 21%, una cifra 
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extraordinariamente elevada para la economía británica, apenas algo más de un punto por debajo de la media co-
munitaria (gráfico 5.1).

gráfico 5.1

Evolución dE la tasa dE paro juvEnil (mEnorEs dE 25 años).  
rEino unido y unión EuropEa (uE-27), 2003-2012 (%)

30

25

20

15

10

5

0

Unión Europea (27 paises) 
Reino Unido

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18,5 19,0 18,8 17,5
15,7 15,8

20,1 21,1 21,4 22,8

12,2 12,1 12,8
14,0 14,3

15,0

19,1 19,6 21,1
21,0

Fuente: EUROSTAT, European Union Labour Force Survey (EU-LFS)

Para abordar esta crisis de desempleo juvenil, en abril de 2012 el gobierno británico lanzó el programa Con-
trato Juvenil (Youth Contract) mediante el cual ofrecer nuevas y mayores oportunidades laborales a la población de 
entre 18 y 24 años. Las iniciativas de dicho programa fundamentalmente se estructuran en cinco áreas: incentivos 
salariales, medidas para mejorar la experiencia laboral, las denominadas academias de trabajo (sector-based work 
academies), los programas de aprendizaje, y los programas de apoyo a las personas de 16 y 17 años que ni trabajan 
ni siguen ningún programa de formación ni estudios (los ni-ni).

Hasta marzo de 2015, los empresarios podrán beneficiarse de una ayuda de hasta 2.275 libras por cada nue-
vo trabajador de entre 18 y 24 años contratado a través de las oficinas públicas de empleo (denominadas Jobcentre 
plus desde 2011, bajo la supervisión y control del Ministerio de Trabajo y Pensiones) o dentro del Programa de Tra-
bajo (Work Programme) aprobado en Junio de 2011 con el objetivo de reducir el desempleo de larga duración. Ade-
más, también existen incentivos para la contratación de personas jóvenes discapacitadas. 

Para mejorar la experiencia laboral, el gobierno británico trabaja con el sector empresarial con el objetivo de 
crear una bolsa de trabajo para el periodo 2012-1015 para que las personas de entre 18 y 24 años puedan adquirir 
experiencia laboral antes de incorporarse al Programa de Trabajo.

Las academias de trabajo consisten básicamente en formación previa al empleo y prácticas laborales duran-
te un máximo de 6 semanas, con la finalidad de que la persona joven pueda encontrar un trabajo al acabar el pro-
ceso de formación y capacitación.

Igualmente, los programas de aprendizaje prevén también incentivos salariales para apoyar el aprendizaje 
de jóvenes de entre 16 y 24 años a través de la participación de pequeños empresarios.
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En cuanto a los programas de apoyo a las personas de 16 y 17 que ni trabajan ni siguen ningún programa de 
formación ni estudios, con una partida presupuestaria prevista de 126 millones de libras para el periodo 2012-2015, 
y mediante un concurso, se prevé que la Agencia de Formación Juvenil (Young People’s Learning Agency) seleccione 
las organizaciones que diseñaran e implementaran a nivel regional y subregional estos programas para lograr la 
inserción laboral de estas personas jóvenes desvinculadas del sistema laboral y educacional.

De forma complementaria, la Comisión Británica para el Empleo y la Capacitación (UK Commission for Em-
ployment and Skills) también financia actuaciones de política activa de empleo, como el Programa para la Adqui-
sición de Habilidades Profesionales (Employer Ownership of Skills Pilot) dirigido a empresarios para que creen 
nuevos lugares de trabajo, mejoren las competencias y la formación de sus empleados, y contribuyan al crecimien-
to económico; o a través del Fondo de Innovación y Crecimiento (Growth and Innovation Fund) y el Fondo de Inver-
sión para el Empleador (Employer Investment Fund) mediante los cuales se apoya a los empleadores para hacer más 
accesible el mercado laboral a las personas jóvenes financiando programas de información y asesoramiento profe-
sional, creando nuevas plazas de aprendizaje y de prácticas laborales, y fomentando la adquisición de experiencia 
de las personas jóvenes. 

Durante el primer año de funcionamiento del programa Contrato Juvenil, los resultados obtenidos distaron 
mucho de los objetivos fijados. Entre Junio de 2012 y mayo de 2013 solo había proporcionado empleo a 4.600 per-
sonas jóvenes, cuando el objetivo inicial se cifró en conseguir que 160.000 jóvenes encontraran empleo durante los 
tres años del mismo.

Es muy probable que el escaso gasto público en políticas activas de empleo del país no favorezca la conse-
cución de los objetivos. Siguiendo los principios liberales, éste ha sido históricamente uno de los menores de toda 
la Unión Europea (gráfico A.19), y no experimentó variación alguna en los años 2008 y 2009 pese al repunte del 
desempleo juvenil durante esos años (gráfico 5.2).

gráfico 5.2

Evolución dEl gasto púBlico En porcEntajE dEl piB En políticas dE EmplEo.  
rEino unido, 2005-2009
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Respecto el programa Contrato Juvenil, la Comisión Europea (European Commission, 2013b), ha aconsejado 
al Reino Unido intensificar las medidas para hacer frente al desempleo juvenil, por ejemplo, mediante una Garantía 
Juvenil, aumentar la calidad y duración de los contratos de aprendizaje, simplificar el sistema de cualificaciones y 
reforzar el compromiso de los empleadores, sobre todo en la prestación de conocimientos técnicos avanzados e in-
termedios, y trabajar para reducir el número de jóvenes de 18 a 24 años que poseen muy escasas competencias 
básicas aplicando eficazmente el programa de prácticas.

5.3.3. las políticas de empleo juvenil en Irlanda

El boom económico irlandés empezó a mediados de los noventa y fue de tal intensidad que le valió el sobre-
nombre del “tigre celta”, pero tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en tan solo dos años la economía irlandesa 
se contrajo un 20%, lo que llevó al país a pedir el rescate del FMI y la Unión Europea en noviembre de 2010.

Esta crisis económica ha tenido un efecto devastador en el empleo juvenil. Entre 2006 y 2008, la economía 
irlandesa ya mostraba signos de agotamiento y el desempleo juvenil aumentó levemente, pero a partir de 2008 el 
incremento ha sido muy pronunciado. En tan solo seis años, la tasa de desempleo juvenil pasó del 8,7% en 2006 a 
un 30,4% en 2012, superando la media comunitaria en cerca de ocho puntos (gráfico 5.3).

gráfico 5.3

Evolución dE la tasa dE paro juvEnil (mEnorEs dE 25 años).  
irlanda y unión EuropEa (uE-27), 2003-2012 (%)
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Con el propósito de reducir el elevado desempleo juvenil del país, el último Plan de Empleo (Action Plan for 
Jobs 2014) del gobierno irlandés contempla diversas medidas. Uno de los grandes objetivos en este sentido es fo-
mentar el emprendimiento. Para ello, se prevé: (i) la puesta en funcionamiento de una red de 31 oficinas locales de 
emprendimiento (Local Enterprise Offices) desde donde asesorar, informar y formar a las personas jóvenes empren-
dedoras en aspectos empresariales; (ii) la revisión de la fiscalidad sobre las nuevas iniciativas empresariales; (iii) y 
un fondo dotado con dos millones de euros para financiar parcialmente dichas iniciativas. Otras acciones comple-
mentarias relacionadas con este objetivo son: el lanzamiento de un programa piloto de emprendimiento para formar 
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futuros empresarios; complementar económicamente el Programa de Microfinanciamiento Joven (Microfinance 
Youth Programme) mediante el Fondo de Emprendimiento para Jóvenes y Graduados (Youth/Graduate Entrepreneur-
ship Fund), ampliar los premios a nuevos proyectos empresariales dirigidos a estudiantes universitarios de tercer 
ciclo, desarrollar un programa de doctorado empresarial para la formación de científicos para que creen sus propias 
iniciativas empresariales, y apoyar el sector del voluntariado laboral juvenil desde el nuevo Fondo de Emprendimien-
to Juvenil (Youth Entrepreneurship Fund).

El Plan de Empleo 2014 también incluye medidas para: ampliar las oportunidades profesionales de las per-
sonas jóvenes graduadas en Irlanda, acciones para avanzar en la recomendación de la Unión Europea sobre el reco-
nocimiento del aprendizaje no-formal e informal, y también elaborar una nueva Estrategia de Juventud a lo largo de 
2014.

La Comisión Europea, mediante los equipos de acción para el fomento del empleo juvenil, ha colaborado 
técnica y económicamente con el gobierno irlandés para el desarrollo de políticas activas de empleo juvenil (European 
Commission, 2013b). En diciembre de 2012, se creó un fondo de educación y formación para el mercado laboral, 
conocido como Momentum. Este fondo forma parte del plan de acción irlandés para la formación a unos 6.500 
desempleados de larga duración, y tiene una dotación presupuestaria de 20 millones de euros, de los cuales, 10 son 
aportados por el Fondo Social Europeo. Asimismo, también se han signado 25 millones de euros para el programa 
integral denominado Youthreach, el cual proporciona educación, formación y experiencia laboral a jóvenes que han 
abandonado prematuramente la escuela y no disponen de cualificación o formación profesional.

Igualmente, la Unión Europea ha recomendado la implementación de la Garantía Juvenil en Irlanda. Con este 
objetivo, el Ministerio de Protección Social ha creado un grupo de trabajo interministerial para preparar la puesta en 
marcha de esta medida. En este proceso, el gobierno irlandés cuenta con el asesoramiento de la OCDE y la Unión 
Europea. Inicialmente, la Garantía Juvenil se plantea de un modo similar a la de otros países comunitarios, y garan-
tizará que las personas de entre 18 y 24 años que estén desempleadas reciban dentro de los primeros cuatro o seis 
meses una oferta laboral, una plaza de aprendizaje para que adquieran experiencia laboral, o puedan seguir una 
programa de formación (combinado o no con empleo). Se prevé que el Fondo Social Europeo financie parte del pro-
grama y que parte corra a cargo de los presupuestos nacionales (los presupuestos de Irlanda para el año 2014 ya 
reservaron una partida de 46 millones de euros para la Garantía Social).

Desde la perspectiva del gasto público, Irlanda, pese a pertenecer al modelo liberal, es uno de los países que 
mayores recursos dedica a las políticas de empleo (gráfico A.19). Desde el 2008, el porcentaje del PIB destinado 
tanto a las políticas activas como a las pasivas ha aumentado, especialmente en estas últimas debido al incremen-
to del desempleo (gráfico 5.4). Sin embargo, el Consejo Nacional de Juventud de Irlanda ha denunciado que los 
presupuestos de 2014 incluyen recortes en aspectos clave para la juventud en materia de empleo como en la pres-
tación por desempleo para las personas de menos de 26 años, o en los presupuestos del servicio de empleo juvenil.
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gráfico 5.4
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5.4. El MOdElO dE EManCIPaCIón lIBEral

5.4.1. aspectos generales

El modelo liberal de emancipación se caracteriza por un abandono del hogar de los progenitores a edades 
tempranas, lo que propicia la rápida formación de familias y la maternidad, pero también conlleva un mayor riesgo 
de pobreza (Gaviria, 2011).

Este patrón de emancipación es posible, por un lado, gracias a un mercado laboral que, históricamente, ha 
combinado una elevada flexibilidad con una gran facilidad para que la juventud pueda encontrar empleo y así ad-
quirir pronto autonomía económica; y por otro lado, gracias a una política de vivienda que favorece dicha transición 
residencial, ya sea mediante ayudas directas al pago del alquiler, ya sea en forma de vivienda de alquiler social. Pero, 
como hemos visto, el desempleo juvenil ha aumentado mucho en Irlanda y el Reino Unido desde el 2008, lo que 
dificulta cada vez más la emancipación de la juventud en estos países. 
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5.4.2.  la emancipación de las personas jóvenes en el reino Unido y sus 
condiciones residenciales

En coherencia con el modelo de emancipación liberal, un aspecto característico del Reino Unido es el elevado 
porcentaje de jóvenes que se emancipan de casa de sus progenitores a edades tempranas (Holdsworth, 2003). Lo más 
común es que esta emancipación empiece en una vivienda compartida con otras personas jóvenes, pero en muchas 
ocasiones también se trata de jóvenes que trabajan y deciden ir a vivir con su pareja o de estudiantes que se mudan a 
otra localidad para continuar sus estudios superiores. En todos los casos, pese al tradicional débil rol de la familia en el 
modelo liberal, los progenitores suelen ayudar a sus hijos e hijas en esta transición residencial (Holdsworth, 2003).

A menudo, esta emancipación suele conllevar la compra de la vivienda. Sin embargo, el fuerte aumento de los 
precios (gráfico 1.2) ha provocado una disminución del acceso a la propiedad de las personas jóvenes (gráfico 5.6), un 
retraso de los procesos de emancipación (gráfico 5.5) y una mayor dependencia de la ayuda familiar (Rubery, 2010). 

Ya en los años noventa se empezó a producir un progresivo descenso de las tasas de emancipación de las 
personas jóvenes en el Reino Unido, ligado en buena parte también a una caída en el número de jóvenes con empleo 
estable a tiempo completo. Hoy, fruto de las crecientes dificultades laborales que sufre la juventud británica, de 
nuevo las tasas de emancipación están disminuyendo. El porcentaje de jóvenes de entre 18 y 34 años que vivían en 
casa de sus progenitores aumentó en cinco puntos entre el 2006 y 2008, para luego mantenerse plano en torno al 
38%-39%, siempre muy por debajo de la media de la Unión Europea (gráfico 5.5). Por grupos de edad, durante el 
periodo 2006-2011 destaca sobre todo el aumento de nueve puntos del porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años 
que viven con sus progenitores, lo que sin duda responde al aumento del desempleo juvenil en el Reino Unido du-
rante el mismo periodo. 

gráfico 5.5
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Estas dificultades de la juventud británica en el mercado residencial también son visibles desde la evolución 
del régimen de tenencia de la vivienda. Entre 2007 y 2011 el porcentaje de personas jóvenes emancipadas y propie-
tarias de sus viviendas ha caído más de 16 puntos y, por el contrario, con igual intensidad ha aumentado el peso del 
alquiler privado entre la juventud (gráfico 5.6). Este drástico cambio también se debe a la incapacidad del parque de 
vivienda social para atender las nuevas y numerosas demandas de las personas jóvenes.

gráfico 5.6
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Este mayor interés de la juventud británica por el mercado de alquiler privado ha sido detectado y predicho 
por diversos estudios (Fox, 2009; Rugg, 2010). Clapham et al. (2012), en su proyección de las necesidades residencia-
les de la juventud británica, augura una creciente presión de ésta sobre el mercado de alquiler público y privado, y 
propone profundos cambios estructurales en el sistema de vivienda británico para conseguir los siguientes objetivos:

(i)  mejorar la estabilidad en el régimen de alquiler privado,



82 Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado de bienestar

(ii)  aumentar las ayudas al pago del alquiler para las personas jóvenes,

(iii)  desarrollar fórmulas de tenencia que mejoren la accesibilidad económica de la juventud en el mercado 
como, por ejemplo, con la propiedad compartida,

(iv)  mejorar el estado del parque de vivienda de alquiler,

(v)  aumentar la oferta de vivienda de alquiler mediante ventajas fiscales y otros incentivos,

(vi)  y priorizar determinados grupos vulnerables como determinados subgrupos de personas jóvenes en el 
acceso a la vivienda social.

Otra consecuencia de la fuerte subida del precio de la vivienda durante el periodo de expansión previo al es-
tallido de la burbuja es el mayor esfuerzo económico que tienen que hacer las personas jóvenes para pagar los 
costes de su vivienda que el conjunto de la población (tabla A.48), así como la mayor proporción de jóvenes que para 
pagar su vivienda deben destinar más del 40% de los ingresos disponibles del hogar (tabla A.49). Por consiguiente, 
los retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler (tabla A.50), o de los servicios de la vivienda (tabla A.51) son tam-
bién más frecuentes entre la juventud británica, así como sus dificultades económicas para cubrir el coste que su-
pone mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los periodos invernales (tabla A.52).

No obstante, a nivel subjetivo, pese a que un elevado porcentaje de jóvenes consideran que la carga econó-
mica que representa el coste total de la vivienda es importante o incluso muy pesada, éstos son solo levemente 
superiores a los del conjunto de la sociedad británica (tabla A.53), lo que viene a reflejar el amplio impacto de la 
burbuja inmobiliaria en todo el país.

Una consecuencia de esta crisis de accesibilidad económica que sufre la juventud británica en el mercado 
residencial es la desigualdad intergeneracional. En comparación con el conjunto de la sociedad británica, las vivien-
das de las personas jóvenes emancipadas están en peores condiciones: tienen un 20% más de probabilidades de 
vivir en una vivienda sin luz natural (tabla A.54), y hasta un 50% más de sufrir problemas de humedades o filtracio-
nes (tabla A.55). Sin embargo, en materia de equipamiento sanitario (baño, bañera, o váter), los déficits de las vi-
viendas de las personas jóvenes británicas emancipada son muy similares a los del conjunto del Reino Unido (tablas 
A.56 y A.57).

5.4.3.  la emancipación de las personas jóvenes en Irlanda y sus 
condiciones residenciales

Durante la fase de expansión económica, la tasa de emancipación de la juventud irlandesa creció gracias a 
su creciente participación en el mercado laboral en un contexto de mínimo desempleo (Norris y Winston, 2013). Sin 
embargo, a pesar de este aumento, la juventud irlandesa tiene unas tasas de emancipación muy inferiores a la del 
Reino Unido. Justo antes del estallido de la crisis, en el 2008, el 50% de las personas jóvenes de Irlanda vivían con 
sus progenitores, tres y doce puntos por encima de la media comunitaria y el Reino Unido respectivamente (gráficos 
5.5 y 5.7). Esta gran diferencia no solo responde al desigual desarrollo de la política de vivienda en ambos países, 
sino que también se explica desde el mayor papel que juega la familia en la sociedad irlandesa debido a los valores 
católicos imperantes.
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gráfico 5.7

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs, 
 sEgún grupos dE Edad. irlanda y unión EuropEa (uE-27), 2006-2011

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Unión Europea (27 paises) 18 a 24 años

Unión Europea (27 paises) 18 a 34 años

Unión Europea (27 paises) 25 a 34 años

Irlanda 18 a 24 años

Irlanda 18 a 34 años

Irlanda 25 a 34 años

2006 2007 2008 2009 2010 2011

77,5 77,2 79,2
79,2

78,8
79,6

46,7 47,2 47,6
47,7 47,5 48,3

27,6 27,3 27,4 27,6
28,227,6

79,1

27,0

79,2 80,4 81,2 81,5

76,1

53,3 51,5 50,4

45,4 43,7 43,8

25,2 24,5
19,7 21,2

22,6

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)

Lo aparentemente contradictorio es que durante el periodo 2006-2011, a medida que el paro juvenil crecía 
en el país (gráfico 5.3) y la economía irlandesa se hundía, la proporción de jóvenes que vivían con sus progenitores 
cayó cerca de diez puntos, pasando del 53,3% en 2006 al 43,8% en 2011 (gráfico 5.7). El motivo de este drástico 
cambio demográfico se encuentra en el aumento exponencial de la emigración laboral entre la juventud irlandesa. 
Ante el difícil contexto económico, muchas personas jóvenes han optado por buscar trabajo fuera de su ciudad y, 
en muchos casos, incluso fuera de su país, lo que lleva implícito una emancipación obligada. Según un estudio lle-
vado a cabo en 2007, dos de cada tres estudiantes universitarios irlandeses se planteaban buscar trabajo fuera de 
su país, preferentemente en un país anglosajón (Cairns, 2012). Y de hecho, esto es lo que ha sucedido. Desde que 
empezó la crisis, unas 397.500 personas han emigrado del país, preferentemente hacia el Reino Unido, Australia y 
Canadá, y la inmigración en el mismo periodo fue solo de 277.400 personas, lo que supone una balance migratorio 
negativo de más de 120.000 personas (Smyth, 2013). 

El empeoramiento de la economía irlandesa también se refleja en las crecientes dificultades de las personas 
jóvenes para cubrir los costes relacionados con su vivienda. Entre 2007 y 2010, el porcentaje de jóvenes emancipa-
dos que se retrasó en los pagos del alquiler o la hipoteca, o de los servicios aumentó más del doble, y la pobreza 
energética creció hasta afectar al 7,7% de la juventud emancipada en 2010 (gráfico 5.8). De igual modo, durante el 
mismo periodo, la proporción de jóvenes que consideraban que el coste total de su vivienda es una pesada carga 
subió diez puntos, hasta llegar al 34,3% de la juventud emancipada (gráfico 5.9). 
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gráfico 5.8
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Entre 2007 y 2010, el esfuerzo económico que representa la vivienda en relación con los ingresos también 
aumentó en tres puntos entre la juventud irlandesa emancipada, llegando al 25,3% en 2010, lo que supone un es-
fuerzo diez puntos superior al del total de la población (tabla A.59). Del mismo modo, a partir de 2008 el porcentaje 
de personas jóvenes emancipadas que debían destinar más del 40% de sus ingresos a cubrir los costes residenciales 
fue aumentando, y en 2010 el porcentaje de juventud emancipada en situación de sobreesfuerzo económico ya era 
del 13,7%, mientras que la media del país osciló entre el 3,1% y el 5,8% durante el mismo periodo (tabla A.60).
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gráfico 5.9
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En cambio, a diferencia del Reino Unido, en Irlanda la crisis no ha modificado los patrones del régimen de 
tenencia de la vivienda (tabla A.62), ni ha supuesto un mayor número de ayudas públicas al pago de la vivienda. 
Respecto este tipo de ayudas, es importante señalar que Irlanda es el único país de los analizados en el cual la ju-
ventud es, en términos relativos, mucho menos receptora de este tipo de ayudas (entre un 14%-16% de las personas 
jóvenes emancipadas las recibe) que el conjunto de la población (entre un 24%-26% de beneficiarios) (tabla A.61). 
Por el contrario, alrededor de un 13% de las personas jóvenes emancipadas vive en una vivienda social, lo que su-
pone aproximadamente dos puntos por encima de la media nacional (tabla A.62).

En cuanto a los aspectos físicos de las viviendas, la crisis irlandesa no ha empeorado las condiciones residen-
ciales de la juventud emancipada y, de hecho, no se observan diferencias significativas entre el colectivo joven y el 
conjunto de la sociedad irlandés en ninguno de los indicadores considerados (tablas A.63 a A.66).





6. Crisis y emancipación en el modelo 
mediterráneo: el caso de Italia, España 
y el País vasco

6.1. El EstadO dE BIEnEstar MEdItErránEO

En la clasificación de modelos de Estado de bienestar, Esping-Andersen (1990) solo consideró tres, el liberal, 
el corporativista y el social-democrático, pero ni España ni Italia ni la mayor parte de los países del sur de Europa 
encajaban bien en ninguno de éstos. Fue posteriormente cuando el denominado modelo mediterráneo o rudimen-
tario fue introducido en dicha clasificación (Leibfried, 1992). Dentro de la Unión Europea, España, Italia, Grecia, 
Portugal y Malta pertenecen a éste.

En el modelo mediterráneo, pese al carácter universal de la atención sanitaria, el sistema de seguridad social, 
el gasto social y las políticas de empleo son muy débiles. Ante esta ausencia de protección por parte del Estado, la 
familia se convierte en un elemento fundamental para la provisión de bienestar y seguridad entre sus miembros, y 
para la cohesión social. Esta importancia de la familia también se relaciona con el fuerte peso de la iglesia católica 
en las sociedades mediterráneas. 

A nivel político y económico, el clientelismo es muy elevado en este modelo y, la confianza en las institucio-
nes es muy baja, lo que, entre otros motivos, favorece el desarrollo de una economía informal de dimensiones con-
siderables. Esta circunstancia disminuye los ingresos públicos vía impuestos y, por tanto, contribuye a la debilidad 
del Estado de bienestar mediterráneo.

En este contexto, el mercado obviamente goza de amplia libertad y el nivel de desmercantilización es bajo. 

6.2. El sIstEMa dE vIvIEnda dE lOs PaÍsEs MEdItErránEOs

6.2.1. aspectos generales

El sistema de vivienda de los países mediterráneos tiene unas características muy marcadas: elevado núme-
ro de miembros del hogar (gráfico A.1), amplia preferencia de la población por la vivienda en propiedad, escaso peso 

6



88 Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado de bienestar

de alquiler privado e ínfimo del alquiler social (gráfico A.2) (lo que los convierte en modelos extremadamente duales), 
ínfimo desarrollo de las ayudas directas a las personas para el pago de la vivienda (gráfico A.13), y muy bajo presu-
puesto destinado a política de vivienda (en términos de porcentaje del PIB). 

Esta falta de intervención pública genera: altos niveles de exclusión residencial, de pobreza energética (grá-
fico A.7) y de personas sin techo, y la existencia de un segmento del parque residencial que necesita de interven-
ciones de rehabilitación y mejora del equipamiento (gráficos A.3 a A.6). 

La burbuja inmobiliaria fue particularmente grande en algunos países mediterráneos como España y Chipre 
(gráfico A.15), lo que sumado a la severa crisis que afecta a muchos de ellos, sobre todo a Grecia y, en menor medi-
da, a España y Portugal, ha acabado empeorando la situación de la población más vulnerable en el mercado resi-
dencial y, por consiguiente, los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca o los servicios se han disparado (gráfico 
A.11 y A.12), así como el porcentaje de personas en situación de sobreesfuerzo económico (gráfico A.10).

6.2.2. El sistema de vivienda italiano

Al igual que los demás sistemas de vivienda mediterráneos, históricamente, el italiano ha promovido el ac-
ceso a la propiedad, y la intervención pública ha sido muy escasa. El porcentaje de viviendas principales en propie-
dad es del 68,5%, el alquiler social apenas representa el 5,3% del total del parque (Laino y Pittini, 2011), y tan solo 
entre el 1,6%-2,4% del total de la población de 16 años y más percibe algún tipo de ayuda al pago de la vivienda 
(tabla A.77). No obstante, pese a estos rasgos generales, es importante destacar la gran variabilidad de políticas de 
vivienda y de problemas residenciales de una región a otra. 

La política de vivienda italiana se basa fundamentalmente en tres tipos de vivienda asequible: 

(i)  La vivienda subsidiada (edilizia sovvenzionata), la cual es de alquiler social y se dirige a los hogares con 
menores recursos económicos. Su renta se adecua a los ingresos de los hogares. Para su promoción, los 
subsidios son muy amplios, y oscilan entre el 60% y el 100% del coste.

(ii)  La vivienda asistida (edilizia agevolata), la cual puede ser de alquiler o de compraventa. Su renta, o bien 
está fijada por ley, o bien representa el 4,5% del coste de construcción, y los subsidios a su promoción 
varían entre el 20% y el 60% del coste.

(iii)  La vivienda acordada (edilizia convenzionata), la cual también puede ser de alquiler o de compraventa. 
Su promoción es privada, y las condiciones de renta o precio de venta se negocian entre el promotor y 
el municipio. 

A nivel competencial, el gobierno central se limita a la financiación total o parcial de los proyectos, y a la 
definición y programación de los grandes objetivos nacionales en materia de vivienda, y los gobiernos regionales, 
también competentes en materia de política de vivienda, diseñan e implementan sus propios planes en su territorio.

En materia de vivienda social, la titularidad y gestión de este parque corre a cargo de los municipios y de los 
diferentes institutos autónomos de vivienda pública (Istituto Autonomo per le Case Popolari, IACP). Su actividad 
está financiada íntegramente por el sector público, en parte por el gobierno central, en parte por los gobiernos loca-
les. Actualmente, ciertas entidades sin ánimo de lucro como fundaciones o cooperativas de vivienda, y otros actores 
privados también están involucrándose en la promoción de nueva vivienda social mediante soluciones de financia-
ción basadas en la colaboración público-privada a través de los denominados fondos inmobiliarios integrados.
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En 2011, para facilitar el acceso de las personas jóvenes al crédito hipotecario para la compra de su vivienda 
principal, el gobierno italiano, en el marco del programa Derecho al futuro (Diritto al futuro), impulsó un fondo do-
tado con 50 millones de euros. Los destinatarios eran parejas de menos de 35 años (con o sin hijos), u hogares 
monoparentales con una renta máxima de 40.000 euros anuales, que dispongan de ingresos suficientes para afron-
tar la hipoteca pero cuyos contratos de trabajo sean atípicos y dificulten su acceso al crédito por las vías ordinarias. 
No se exige la disponibilidad de ningún tipo de garantía adicional para la hipoteca, el montante máximo del crédito 
es de 200.000 euros, y el Estado asume la responsabilidad por el 50% del crédito concedido.

6.2.3. El sistema de vivienda español

En España, la distribución competencial en materia de vivienda entre el Estado y las comunidades autónomas 
se fundamenta en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española (CE), y la interpretación que de los mismos 
ha hecho el Tribunal Constitucional. El artículo 148.1 de la CE establece que las comunidades autónomas pueden 
facultativamente asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Por otro lado, el artículo 
149.1 atribuye al Estado la competencia para el establecimiento de las bases y la coordinación general de la activi-
dad económica, y las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. La delimitación de esta atribución de 
competencias queda clarificada en la Sentencia STC 152/1988, de 20 de julio, en la que se afirma que el derecho a 
la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución debe interpretarse como «un mandato o una directriz cons-
titucional que ha de informar de la actuación de todos los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias», y 
que éstas se distribuyen de la siguiente manera: el Estado, además de regular el alquiler, puede intervenir y regular 
aquellos aspectos de naturaleza económica del subsector de la vivienda en virtud del artículo 149 de la CE, mientras 
que las comunidades autónomas tienen legitimidad competencial para llevar a cabo una política propia.

En la práctica, el Estado regula el sistema de financiación pública a cargo de los presupuestos generales 
mediante la definición de las actuaciones protegibles, el grado de protección y los requisitos de los beneficiarios, el 
precio básico por metro cuadrado, el margen autonómico para ponderarlo y la cuantía máxima de los créditos cali-
ficados, pero no es competente para su ejecución, sino que son las comunidades autónomas las que la llevan a cabo. 
Éstas, en virtud de la competencia en vivienda recogida en sus estatutos de autonomía, desarrollan normativamen-
te las bases estatales y las ejecutan en su territorio.

Este sistema se articula en torno a los planes de vivienda. El Estado aprueba sus planes cuatrienales de vi-
vienda por real decreto, y las comunidades autónomas, en el marco de lo establecido en este plan estatal, regulan 
por decreto las actuaciones protegibles para facilitar el acceso a una vivienda digna en su territorio. Sin embargo, 
nada impide que las comunidades autónomas diseñen e implementen instrumentos distintos a los del plan estatal. 
La diferencia radica en su financiación. El desarrollo autonómico del plan estatal es financiado por el Estado a través 
de los convenios suscritos entre ambas partes en las llamadas conferencias sectoriales, pero los instrumentos de 
vivienda autonómicos no ajustados al plan estatal no reciben su apoyo económico estatal, y, por tanto, su coste 
corre a cargo íntegramente de los presupuestos autonómicos.

En este marco competencial, la intervención pública en vivienda en España ha sido muy reducida. El alquiler 
social apenas se estima en torno al 1%-2% del total del parque (Czischke y Pittini, 2007; Ghékière, 2009), uno de los 
porcentajes más bajos de Europa. De hecho, dentro de la UE-27, solamente Chipre, Grecia, Letonia y Estonia tienen 
un parque social menor (gráfico A.2). Igualmente, durante el periodo 2007-2011, el porcentaje de población que se 
benefició de algún tipo de ayuda al pago de la vivienda no pasó del 1,5% (tabla A.82), y tras la supresión a finales 
de 2011 por parte del gobierno español de la denominada Renda Básica de emancipación (RBE) que, como su nom-
bre indica, tenía por objeto ayudar económicamente a la juventud en su transición residencial, seguro que aún será 
inferior. La muy baja proporción de gasto público en este campo respecto el PIB, entre el 0,2% y el 0,3% del PIB en 
2000 (Domanski y Norris, 2007), también refleja este carácter residual de la política de vivienda española.
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El principal instrumento de política de vivienda en España es la denominada vivienda protegida o de protec-
ción oficial, la cual tiene un precio máximo de venta, o de alquiler si fuera el caso, fijado por el Estado e inferior al 
de mercado. 

Históricamente, la vivienda protegida se ha promovido en su gran mayoría para la propiedad mediante ayu-
das públicas tanto a los promotores como a los compradores, en forma de subsidios de intereses, subvenciones di-
rectas, o ventajas fiscales. Por este motivo, sumado al mejor tratamiento fiscal de la propiedad, España, con un 85% 
de viviendas principales en régimen de propiedad, es uno de los países de Europa con una menor proporción de vi-
viendas en alquiler, solo superado por algunos países del este de Europa que privatizaron su parque de vivienda social 
de forma masiva en los noventa.

Sin embargo, el nuevo gobierno de España ha suprimido las desgravaciones y las ayudas para la compra de 
vivienda protegida, excepto el programa de subsidiación de préstamos convenidos, el cual se mantiene para ayudar 
a las familias a poder afrontar el cumplimiento de las obligaciones de los préstamos hipotecarios que suscribieron. 
En este sentido, el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbanas (2013-2016) aprobado por el Real Decreto 233/2013 en abril de 2013 supone un giro sustancial en la polí-
tica de vivienda del país. Dicho Plan se articula a través de dos leyes, la de Rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y la de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas.

Con un presupuesto de 2.421 millones de euros, dicho plan se estructura en siete programas: las ayudas al 
alquiler, el fomento del parque público de viviendas, los mencionados programas de subsidiación de préstamos 
convenidos, el fomento a la rehabilitación, el fomento de la regeneración urbana, el apoyo a la implantación del 
Informe de Evaluación de los Edificios y el fomento de la sostenibilidad. Es importante señalar que el Plan no con-
templa ninguna medida específica para el problema del acceso de las personas jóvenes a la vivienda, sino que éstas 
se integran en las acciones generales. 

Veamos con más detalle los dos principales programas dirigidos a resolver el problema de accesibilidad eco-
nómica y que es probable que puedan beneficiar muchos hogares jóvenes. Respecto a las ayudas al pago del alqui-
ler, éstas podrán llegar hasta el 40% de la renta anual de alquiler, con un límite máximo de 2.400 euros anuales por 
vivienda, y se dirigen a personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, modulable según el núme-
ro de miembros y la composición del hogar. En cuanto al fomento del parque público de alquiler, las ayudas que 
pueden recibir los promotores de estas viviendas (Administraciones públicas, organismos públicos, fundaciones y 
asociaciones declaradas de utilidad pública, ONGs y empresas privadas con derecho de superficie) serán como máxi-
mo de 250 € por m2 útil de la vivienda, y no podrán superar dos límites: el 30 % del coste de la edificación o 22.500 
€ por vivienda.

6.2.4. El sistema de vivienda del País vasco

De un modo similar al plan español, el nuevo Plan Director de Vivienda 2013-2016 del País Vasco, ante el 
contexto creado por la crisis, se centra en el fomento del alquiler como forma de adjudicación preferente de vivien-
da pública, y en la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, en detrimento de la solución tradicional de 
fomento de la vivienda en propiedad. En este sentido, hay que tener presente que el porcentaje de propiedad en el 
País Vasco es de cerca del 90% de las viviendas principales, es decir, incluso mayor que el del conjunto de España, 
y, por tanto, el segmento del mercado de alquiler es muy reducido, con las consiguientes dificultades para aquellas 
personas que, o bien no quieren, o bien no pueden acceder a la compra de una vivienda.
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El Plan Director dispone de una dotación presupuestaria de 460 millones de euros, de los cuales, una cuarta 
parte se destina íntegramente a la promoción del alquiler (132 millones de euros). Para impulsar la promoción de 
nueva vivienda en alquiler, el Plan plantea, entre otras medidas: (i) profundizar en nuevas formas de acceso a la vi-
vienda, como el alquiler con opción a compra o la compra-venta con pago aplazado; (ii) estudiar nuevas formas de 
acceso a la vivienda como las cooperativas de alquiler o la cesión de uso; (iii) nuevas fórmulas de financiación para 
particulares en la compra de vivienda protegida para alquiler; (iv) favorecer la colaboración con entidades privadas 
para construir y gestionar viviendas protegidas en alquiler; (v) revisar los criterios de fijación de precios y rentas y 
convenios con entidades financieras; (vi) e impulsar convenios con los Ayuntamientos para poner suelo a disposición 
de agentes privados y públicos e incrementar las reservas de suelo para la promoción de viviendas en régimen de 
alquiler. 

Respecto la movilización del parque existente hacia el alquiler, el Gobierno Vasco lleva años promoviendo la 
mediación entre propietarios de viviendas vacías y la demanda de alquiler mediante el Programa Bizigune y el Pro-
grama de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Vivienda Libre (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa, ASAP). 
En relación a éstos, el Plan Director propone analizar y reflexionar sobre la operativa y eficacia de ambos programas 
para mejorar su eficiencia

El Plan también contempla una línea estratégica específica para favorecer el acceso a la vivienda de las per-
sonas jóvenes basada en: (i) la creación de una red de alojamientos públicos dotacionales en alquiler para colectivos 
prioritarios como las personas jóvenes; (ii) la promoción de apartamentos tutelados para jóvenes; (iii) el diseño de 
una estrategia de apoyo que facilite la emancipación de las personas jóvenes de 18 a 35 años mediante el alquiler, 
en pisos compartidos o con nuevos modelos de convivencia entre personas mayores y jóvenes; (iv) y la colaboración 
con entidades financieras para encontrar soluciones de crédito hipotecario que permitan la compra de vivienda por 
parte de personas jóvenes menores de 35 años.

En cuanto a las ayudas al pago del alquiler, el Gobierno Vasco tiene implementada la denominada prestación 
complementaria de vivienda, una ayuda económica periódica dirigida a la cobertura de los gastos de alquiler de la 
vivienda o del alojamiento habitual, en cualquiera de sus modalidades de arrendamiento, subarriendo, coarriendo, 
hospedaje y alquiler de habitaciones. De acuerdo con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2014 (Ley 4/2013, de 20 de diciembre), el importe máximo de dicha prestación asciende a 
los 250 euros mensuales. Gracias a este tipo de ayudas, aproximadamente un 2,7% de la población mayor de 16 
años del País Vasco recibe alguna prestación dirigida a pagar el coste de su vivienda (tabla A.82), un porcentaje por 
encima de la media española pero muy lejos de los países más avanzados en este campo.

6.3.  las POlÍtICas dE EMPlEO jUvEnIl dE lOs PaÍsEs 
MEdItErránEOs

6.3.1. aspectos generales

La principal característica de los mercados laborales de los países mediterráneos es el elevado nivel de des-
empleo. Este problema adquiere una dimensión estructural en este régimen, y fundamentalmente se debe a: (i) la 
ausencia de compromiso para alcanzar el pleno empleo; (ii) la alta segmentación y dualización del mercado laboral, 
lo que genera una fuerte división entre trabajadores altamente protegidos y trabajadores en permanente precariedad 
laboral; (iii) el déficit formativo de buena parte de la mano de obra, entre los cuales se encuentran muchas personas 
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jóvenes; (iv) y el limitado desarrollo del sector industrial y el déficit de inversión en actualización, innovación y tec-
nología, lo que deriva en una baja competitividad de las empresas.

Otro rasgo distintivo del mercado laboral mediterráneo es la baja participación de la mujer y cuando lo hace, 
las grandes dificultades que debe superar para conciliar vida laboral y vida familiar. La debilidad del Estado de bien-
estar mediterráneo en la atención de los colectivos más necesitados como las personas mayores provoca que su 
cuidado deba ser resuelto dentro de la familia y, en concreto, por las mujeres, lo que incrementa las cargas familia-
res que deben atender.

Respecto el sistema educativo, a pesar de que está ampliamente estructurado hasta el fin de la enseñanza 
obligatoria, existe un número importante de personas jóvenes que lo abandonan prematuramente y entran a edades 
muy tempranas al mercado laboral. El poco desarrollo de la formación profesional, su ineficiencia, y la baja partici-
pación del sector empresarial en el proceso educativo son algunos de los motivos que explican en parte este fenó-
meno. Lo grave del mismo es que el éxito de la inserción laboral de estas personas jóvenes suele ir acorde con el 
ciclo económico, de modo que en períodos de crisis económica, el desempleo aumenta de forma espectacular en 
este colectivo, lo que contribuye decisivamente al desorbitado nivel de desempleo juvenil que estos países actual-
mente sufren. 

En el extremo opuesto, las personas que siguen estudios superiores suelen tener una mejor inserción laboral, 
no sólo en términos de empleabilidad, sino también en cuestión de status económico y social. El problema es que 
en algunos países mediterráneos, el número y proporción de personas jóvenes con estudios superiores ha crecido 
mucho en poco tiempo, sin que la oferta laboral haya evolucionado a la misma velocidad. Esta sobreoferta de mano 
de obra cualificada implica un aumento del desempleo entre los nuevos titulados superiores, así como, el desarrollo 
de trabajos para los cuales están sobrecualificados.

Pero, a pesar de los numerosos problemas del mercado laboral mediterráneo, el gasto público en políticas 
activas de empleo, con las excepciones de España y, en menor medida, de Portugal, es muy bajo (gráfico A.19), in-
ferior al de los países social-democráticos o corporativistas. En la UE, solo el Reino Unido y la mayor parte de países 
del modelo de transición destinan menos recursos a este ámbito.

6.3.2. las políticas de empleo juvenil en Italia 

A partir de 2007, como en la mayoría de países europeos, el desempleo empezó a subir de forma ostensible 
en Italia, especialmente el desempleo juvenil, llegando al 35,3% en 2012 (gráfico 6.1).
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gráfico 6.1
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Para frenar esta escalada del paro juvenil, en julio 2011, el gobierno italiano lanzó el programa Derecho al 
futuro (Diritto al futuro), el cual engloba acciones dirigidas a la juventud en materia de vivienda, estudios y formación, 
mecenazgo y trabajo. Respecto este último aspecto, el plan destina 51 millones de euros en subsidios a los emplea-
dores para que contraten de forma indefinida (aunque sea a tiempo parcial) a personas de menos de 35 años con 
hijos a su cargo, que estén en alguno de los siguientes supuestos: estén trabajando con un contrato no indefinido, 
o en uno de colaboración coordinada y continua; o que estén parados o siguiendo un curso de formación en un 
centro público tras la finalización de un empleo no indefinido. Los empresarios, para poderse acoger a las ayudas, 
no pueden haber hecho en los meses anteriores a la celebración del nuevo contrato reducciones de personal o haber 
despedido a empleados a no ser que las tareas de los trabajadores despedidos difieran sustancialmente de las del 
nuevo contrato. Otro requisito para ambos es que el trabajador no puede haber sido despedido por la misma empre-
sa que va a recibir las ayudas.

Posteriormente, en Junio de 2013, el gobierno lanzó un plan mucho más ambicioso contra el paro juvenil. 
Con un presupuesto de unos 1.500 millones de euros, aportados conjuntamente por el Estado y la Unión Europea, 
el Plan contempla reducciones fiscales e inversiones económicas directas para aquellos empresarios que contraten 
personas de entre 18 y 29 años sin ninguna graduación que lleven como mínimo 6 meses sin trabajo. Con estas 
medidas se estima poder dar trabajo unas 200.000 personas jóvenes desempleadas. 

A nivel geográfico, la mayoría de los recursos del Plan se dirigirán a las regiones del sur de Italia, donde la 
tasa de desempleo juvenil es mucho mayor, mediante fondos para facilitar el autoempleo y las iniciativas empresa-
riales de personas jóvenes en paro, la contratación de jóvenes en proyectos de infraestructura pública, y la creación 
de programas de pasantías para jóvenes que están tanto fuera del mercado laboral como del sistema educativo 
(ni-ni). Por ejemplo, el Plan de empleo juvenil de Sicilia ha recibido una dotación de los fondos europeos de 452 
millones de euros con los cuales se esperar poder ayudar a unas 50.000 personas jóvenes de la región.
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Una de las medidas generales de este Plan es un beneficio fiscal para el empleador equivalente a una tercera 
parte del salario bruto mensual del trabajador, con un máximo de 650 euros por cada persona joven contratada en 
el marco de este Plan, y durante un periodo máximo de un año.

El Plan también incorpora medidas para aumentar las oportunidades de formación de las personas jóvenes 
que tratan de reintegrarse en el mercado laboral, mediante cambios en la regulación de los contratos de aprendiza-
je y formación.

Asimismo, el Plan prevé tres subprogramas de tipo experimental. Uno de éstos es el denominado “Mil jóvenes 
por el Fondo Cultural”. Constituido sobre un presupuesto inicial de un millón de euros y administrado por el Minis-
terio de Cultura y Turismo, este programa ofrecerá pasantías a jóvenes en los ámbitos de cultura y turismo. En esta 
misma línea, otro subprograma de tipo experimental dotado con dos millones de euros es el de prácticas para jóve-
nes en el sector público. Y el tercer programa prevé financiar las pasantías de los jóvenes que se gradúen en los años 
académicos 2013 y 2014.

Finalmente, el Plan también incluye medidas para agilizar la gestión pública y eliminar trabas burocráticas 
en la tramitación de expedientes relacionados con el empleo y el fomento empresarial.

Por su parte, el Fondo Social Europeo también está cofinanciando otras iniciativas laborales en Italia, como 
el Programa AMVA dirigido a la promoción de los contratos de aprendizaje, con una subvención por un importe de 
118 millones de euros, y el Programa FIXO para la promoción de la orientación y la colocación de jóvenes titulados, 
con un importe de 36 millones de euros. 

Además, el gobierno italiano, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea (European Commission, 
2013b), ha elaborado y enviado a la Unión Europa su programa de implementación de la Garantía Juvenil, el cual 
será gestionado por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales. Se espera que pueda estar ejecutivo en diciembre 
de 2015. Otras recomendaciones que la Unión Europea ha formulado al ejecutivo italiano en materia de empleo 
juvenil eran: reforzar la educación y formación profesionales; ofrecer servicios públicos de empleo más eficientes y 
mejorar los servicios de asesoramiento y orientación profesional dirigidos a las y los estudiantes de nivel terciario; 
e intensificar los esfuerzos para prevenir el abandono escolar prematuro y mejorar la calidad y los resultados de la 
educación, reformando también el desarrollo profesional y de la carrera del personal docente.

Sin embargo, en términos de gasto público en políticas activas de empleo, no se observa reacción alguna 
del gobierno italiano al menos hasta el año 2011 inclusive, sino todo lo contrario. En el periodo 2005-2011, el 
gasto público en este concepto medido en porcentaje del PIB disminuyó año tras año hasta el 0,31% del PIB (grá-
fico 6.2).
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gráfico 6.2
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6.3.3. las políticas de empleo juvenil en España

España es uno de los países donde más ha crecido el desempleo juvenil durante la crisis. En 2006 era del 
17,9%, casi el mismo valor que la media comunitaria (17,5%), pero a partir de 2008 aumentó de forma drástica 
hasta un alarmante 53,2% en 2012, más de treinta puntos por encima de la media de la Unión Europea (gráfico 6.3).

gráfico 6.3
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Con el objetivo de reducir la elevadísima tasa de desempleo juvenil de España, la Unión Europea, a través del 
Fondo Social Europeo (FSE), destinó más de 286 millones de euros. De éstos, 135 millones se invirtieron en mejorar 
el servicio público de empleo para que las personas jóvenes puedan encontrar trabajo más fácilmente. Otras de las 
acciones que recibieron financiamiento comunitario fueron las escuelas taller y los talleres de empleo, en los cuales 
se combina trabajo y formación. Igualmente, 50 millones de euros del FSE se destinaron a actividades relacionadas 
con itinerarios integrados de inserción laboral adaptados a las necesidades específicas de los distintos grupos, como 
las personas jóvenes con discapacidad, las personas jóvenes de etnia gitana, o las personas jóvenes con dificultades 
especiales. Además, ya en 2012 el gobierno español puso en marcha un sistema de subvenciones en forma de re-
ducciones de las cotizaciones a la seguridad social para las empresas contratasen a jóvenes.

Pero el principal paquete de medidas no llegó hasta el 2013 con la aprobación de la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 2013-2016. El coste económico total de la Estrategia durante los cuatro años se estima en 
3.500 millones de euros.

La Estrategia 2013-2016 básicamente se desarrolla sobre cuatro ejes de actuación: mejorar la intermediación, 
mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes, favorecer su contratación, y fomentar el emprendimiento.

Para mejorar la intermediación, se proponen las siguientes medidas: (i) el desarrollo de acciones de orienta-
ción profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo; (ii) la modernización de los 
Servicios Públicos de Empleo; (iii) la creación de un Portal Único de Empleo y Autoempleo; (iv) un nuevo modelo de 
colaboración público-privada que sirva de base para trabajar conjuntamente con las empresas de trabajo temporal; 
(v) el fomento de programas de movilidad, tanto a nivel nacional como dentro de la Unión Europea (especialmente 
dirigidos a los jóvenes beneficiaros de la Garantía Juvenil, aprovechando las sinergias de los instrumentos imple-
mentados en el marco de la Unión Europea); (vi) y programas de intermediación educación-empleo para jóvenes de 
15 a 24 años complementados con servicios de información y asesoramiento.

El objetivo de mejorar la empleabilidad de la juventud es el que presenta un desarrollo más amplio en la Es-
trategia. Con este fin, se proponen los siguientes programas y acciones:

•  Programas de segunda oportunidad para formar a las personas jóvenes que abandonaron los estudios a 
una edad temprana para incorporarse al mercado de trabajo y que ahora no encuentran oportunidades 
laborales. Estos programas, para adaptarse a la empleabilidad y nivel formativo de la persona, tendrán tres 
modalidades: (i) programas específicos complementados con una ayuda económica para que las personas 
jóvenes desempleadas con poca cualificación puedan reanudar de forma voluntaria su formación; (ii) pro-
gramas para facilitar el acceso a los títulos de Educación Secundaria Obligatoria, para lo cual se modifica-
rá la normativa de las pruebas libres para la obtención de los títulos de Educación Secundaria Obligatoria 
para mayores de 18 años y de Bachillerato para mayores de 20 años, así como el acceso al nuevo ciclo de 
Formación Profesional Básica; (iii) y acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de Profe-
sionalidad de nivel 1 para las personas jóvenes menores de 25 años que no tengan el título de ESO.

•  Programas formativos con compromiso de contratación, especialmente dirigidos a la juventud.

•  Formación, especialmente en idiomas y tecnologías de la información y las comunicaciones, muy en 
particular, para las personas jóvenes dentro de la Garantía Juvenil.

•  Prácticas no laborales en empresas para personas jóvenes que, debido a su falta de experiencia laboral, 
tienen una baja empleabilidad.

•  Impulsar la Formación Profesional Dual a través del contrato para la formación y el aprendizaje para traba-
jadores de entre 16 y 25 años que carezcan de una cualificación profesional reconocida para concertar un 
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contrato en prácticas. Para facilitar esta formación profesional retribuida se establecen reducciones en las 
contribuciones del empresario de hasta el 100% según el tamaño de la plantilla y el tipo de contrato.

•  Impulsar a la Formación Profesional desde el ámbito educativo.

•  Programas de formación para la obtención de certificados de profesionalidad que acrediten oficialmente 
las competencias profesionales para el desarrollo de un trabajo.

•  Evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y por 
vías no formales de formación, para que aquellas personas que abandonaron de forma prematura el sis-
tema educativo sin cualificación puedan reincorporarse al mismo.

•  Programas Escuela Taller. Las Escuelas Taller se conciben como proyectos de carácter temporal en los que 
el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la 
recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural, así como con cualquier 
otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesionalización y 
adquisición de experiencia. Los candidatos deberán ser menores de 25 años, desempleados registrados 
en los servicios públicos de empleo, y además cumplir los requisitos establecidos para poder formalizar 
un contrato para la formación y el aprendizaje.

•  Programas de Casas de Oficios. Estas Casas son proyectos de carácter temporal en los que el aprendizaje 
y la cualificación también se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con el man-
tenimiento y cuidado de entornos urbanos, rurales o del medio ambiente, con la mejora de las condicio-
nes de vida de pueblos y ciudades a través de la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como 
con cualquier otra actividad de utilidad pública o social que permita la inserción a través de la profesio-
nalización y adquisición de experiencia. Los alumnos trabajadores deberán ser menores de 25 años, 
desempleados registrados en los servicios públicos de empleo, y cumplir con los requisitos establecidos 
para formalizar un contrato para la formación y el aprendizaje.

Las medidas para favorecer la contratación de las personas jóvenes consisten en reducciones y bonificaciones 
en las cuotas de la Seguridad Social de hasta el 100% (variable según tamaño y tipo de empresa, tipo de contrato, 
experiencia, edad y sexo de la persona contratada, de acuerdo con la Ley 11/2013 de 26 de julio) para favorecer la 
contratación de los menores de 30 años, o de 35 años en el caso de personas con discapacidad. Estas medidas se 
prevé que estén en vigor mientras la tasa de paro no se sitúe por debajo del 15%. 

Por último, para favorecer el emprendimiento, la Estrategia plantea:

•  La Tarifa Plana para autónomos. Las personas jóvenes emprendedoras que causen una nueva alta en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tendrán la posibilidad de abonar una cuota mínima por 
contingencias comunes durante los primeros meses para que puedan iniciar una actividad por cuenta propia.

•  La compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad emprendedora duran-
te un máximo de nueve meses como alternativa a la capitalización de la prestación por desempleo, con 
el objetivo de asegurar un mínimo de ingresos a la persona desempleada que decide emprender, así como 
para facilitar la puesta en marcha de su proyecto.

•  Ampliar las posibilidades de la capitalización del desempleo (pago único) para iniciar una actividad em-
prendedora.

•  La denominada Segunda Oportunidad. Ante la inviabilidad de un proyecto, se abre la posibilidad de que 
aquellas personas que tengan derecho a una prestación por desempleo puedan reanudar el cobro de la 
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misma tras darse de baja. Se trata de una medida alternativa para aquellas personas que prefieren no 
capitalizar o compatibilizar su prestación por desempleo al iniciar una actividad por cuenta propia, sino 
emprender con una red de protección futura.

•  Fomento de la cultura emprendedora a través de los centros escolares, los centros de Formación Profesio-
nal, y los servicios de empleo.

•  La creación de las Oficinas de Referencia especializadas en el asesoramiento y acompañamiento de la 
persona emprendedora. De forma adicional se prevé: (i) la creación de viveros de empresas a través, fun-
damentalmente, de las entidades que participan en la gestión del Fondo Social Europeo; (ii) subvenciones 
y ayudas directas para favorecer el autoempleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la economía 
social; (iii) asesoramiento al autoempleo, creación de empresas y formación para el emprendimiento. (iv) 
y microcréditos para la financiación de estas iniciativas empresariales en el marco de la programación del 
Fondo Social Europeo 2014-2020. 

También hay que destacar que la Estrategia, si bien no contempla la implementación directa de un sistema 
de Garantía Juvenil, permitirá su desarrollo y asegura su integración en los programas cofinanciados por la UE des-
de el comienzo del Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

En términos de gasto público, dentro de los países mediterráneos de la Unión Europea, España es el que más 
recursos destina a políticas activas de empleo (gráfico A.19). Entre los años 2005 y 2008, alrededor del 0,6% del PIB 
se destinó a este concepto, y llegó al 0,73% del PIB en 2010 (gráfico 6.4). Vistas las numerosas medidas previstas 
en la Estrategia 2013-2016, es de esperar que el gasto en políticas activas de empleo crezca de forma importante 
durante la ejecución de dicho plan.

gráfico 6.4

Evolución dEl gasto púBlico En porcEntajE dEl piB En políticas dE EmplEo.  
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Por otro lado, la evolución del gasto en políticas activas ha crecido de forma exponencial desde el año 2008 
en paralelo al incremento del número de personas desempleadas con derecho a la prestación por desempleo (gráfi-
co 6.4). En 2011, España, con un 2,81% del PIB, era el país de la Unión Europea que más recursos destinaba a este 
concepto (gráfico A.19). 

6.3.4. las políticas de empleo juvenil en el País vasco

La evolución de la tasa de desempleo juvenil en el País Vasco ha sido análoga a la española, aunque unos 
pocos puntos por debajo. En el año 2007, con un 15%, era la misma que la media comunitaria, pero a partir de en-
tonces empezó a crecer con fuerza y a finales de 2012 llegaba al 46% (gráfico 6.5). 

gráfico 6.5
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El Gobierno Vasco, dentro de sus competencias13 en la materia, elabora sus propios planes de empleo. La 
Estrategia vasca de empleo 2011-2014 dedicó un eje específico a fomentar la contratación de las personas jóvenes 
y facilitar el tránsito del sistema educativo al mercado de trabajo a través de la mejora de la cualificación, el impul-
so del emprendimiento y el acceso a la primera experiencia laboral (eje 3). 

13 Al respecto, es fundamental lo que en materia de empleo establece el Estatuto de Autonomía del País Vasco, así como la transferencia de 
competencias realizada a través del Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma 
del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que 
realiza el Servicio Público de Empleo Estatal y del Real Decreto 1442/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco de las funciones y servicios del Instituto Social de la Marina, en materia educativa, de empleo y formación profesional para el empleo; y 
también el Decreto 289/2010, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, de 28 de octubre de 
2010, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo.
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Para mejorar la cualificación de la juventud, la Estrategia se fijó como objetivos: (i) aumentar el porcentaje de 
jóvenes de entre 15 y 24 años en educación, formación o empleo; (ii) aumentar el porcentaje de personas de entre 20 
y 29 años que han finalizado la enseñanza superior o equivalente; (iii) aumentar (hasta el 82%) la población de entre 
20-24 años que ha superado los estudios secundarios; (iv) e incrementar la oferta de formación en alternancia.

Con el objetivo de potenciar el talento e impulsar el emprendimiento de las personas jóvenes, la Estrategia 
planteaba: (i) incorporar la orientación y formación sobre competencias emprendedoras en el sistema educativo y en 
la oferta de formación para el empleo; (ii) potenciar el talento joven en una acción coordinada para asociar la creación 
de empleo joven a los programas de I+D+i; (iii) y promover la cultura del emprendimiento desde etapas muy tempra-
nas de escolarización, impulsar la asunción de riesgos como un valor positivo en nuestra sociedad, con el objeto de 
fomentar una cultura favorable para la creación de nuevas empresas que den lugar a más y mejores empleos.

Del mismo modo, las acciones previstas para disminuir la tasa de paro juvenil por debajo del 20% en 2014 eran 
las siguientes: (i) acercar y adaptar para las personas jóvenes el sistema de orientación y asesoramiento para la com-
petencia profesional; (ii) promover la movilidad geográfica y las estancias en otros países de la Unión Europea; (iii) y 
procurar la obtención de la primera experiencia profesional a través de la cooperación con empresas e instituciones.

En 2013, el Gobierno Vasco puso en marcha diversas iniciativas dirigidas a apoyar la creación y el mantenimien-
to del empleo. Entre éstas, en materia de empleo juvenil, hay que destacar fundamentalmente tres: (i) el Programa 
Junior Cooperativas, con el fin de apoyar la creación de cooperativas en el ámbito educativo, desarrollando y canalizan-
do el espíritu emprendedor de las personas jóvenes que compaginan sus actividades formativas con el desarrollo de 
trabajos reales; (ii) la iniciativa piloto denominada Lehen Aukera14 para que las personas jóvenes recién tituladas de la 
universidad o de la formación profesional puedan conseguir experiencia laboral; (iii) y el programa de microcréditos a 
través de convenios con entidades especializadas en microfinanciación, para proyectos de microemprendimiento.

Posteriormente, el ejecutivo vasco elaboró el Plan de Empleo 2014-2016, con el cual se espera dar una opor-
tunidad de primera experiencia laboral a unas 23.000 personas jóvenes. En dicho plan, las medidas contra el des-
empleo juvenil tienen un papel destacado y constituyen uno de los seis programas operativos de que se compone 
el plan. Este Programa sobre Fomento del Empleo Juvenil y la Garantía Joven a su vez se estructura en cuatro ejes 
de actuación: apoyo al emprendimiento juvenil, la formación dual, la primera experiencia laboral, y talento joven.

El apoyo al emprendimiento juvenil pretende aprovechar la vía del autoempleo y la creación de nuevas 
empresas como instrumentos de generación de empleo para las personas jóvenes. Para ello, el Plan prevé que: (i) 
el Programa de Ayudas para Jóvenes Emprendedores pueda contribuir a afrontar los gastos necesarios para anali-
zar la viabilidad de los proyectos; (ii) medidas de asesoramiento y acompañamiento personalizado en el análisis 
de viabilidad de los proyectos, la elaboración de sus planes de negocio y la puesta en marcha de las nuevas inicia-
tivas empresariales promovidas por personas jóvenes, incluyendo el apoyo en la búsqueda de financiación para las 
nuevas empresas; (iii) cursos de formación y difusión de la economía social para jóvenes; (iv) el programa Urrats 
bat, de apoyo al emprendimiento en la Formación Profesional; (v) el Programa Junior Cooperativas, entendiendo 
como junior cooperativa “aquella sociedad cooperativa cuyo objeto social consiste en la implementación práctica 
de sus habilidades y de los conocimientos que los socios/as usuarios van adquiriendo en calidad de alumnas y 
alumnos en las actividades docentes llevadas a cabo por los centros de enseñanza en los que se encuentran ma-
triculados, a través de la puesta en marcha en el mercado de las diferentes ofertas y proyectos que se van gene-
rando por los alumnos”.

14 Para los titulados y tituladas universitarios del curso 2012/2013 se convocaron un total de 345 becas con una asignación económica de 1.500 
euros para atender el programa de formación y realizar prácticas profesionales en empresas durante 3 meses.
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Por su parte, el objetivo de la formación dual es intensificar las acciones e iniciativas formativas, mixtas de 
empleo y de formación basadas en la alternancia de la actividad laboral en una empresa con la actividad formativa 
recibida en el marco del sistema de formación profesional o del sistema educativo. La consecución de este objetivo 
se sustenta en dos programas: (i) el Programa HEZIBI de Formación y Trabajo en alternancia dirigido a jóvenes es-
tudiantes de FP y personas jóvenes desempleadas de entre 16 y 30 años para que obtengan un título de FP o un 
Certificado de profesionalidad a la vez que trabajan; (ii) y el Programa de Prácticas en centros de trabajo que se 
desarrolla en todos los ciclos formativos de Formación profesional. 

Para facilitar la primera experiencia laboral de las personas jóvenes, el Plan de Empleo 2014-2016 contempla 
siete medidas: 

(i)  El Programa Lehen Aukera, de prácticas en empresas para jóvenes titulados;

(ii)  Las ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de 
empresas vascas situados en el exterior. 

(iii)  Las ayudas para la incorporación de jóvenes en empresas vía contratos de relevo. 

(iv)  Las ayudas a la renovación de plantillas en sociedades cooperativas.

(v)  Los convenios de orientación profesional con universidades y con la Fundación Novia Salcedo para faci-
litar la inserción laboral de las personas jóvenes con estudios universitarios recientes o que estén cur-
sando el último año.

(vi)  La orientación específica y acompañamiento a personas jóvenes en la primera experiencia de trabajo.

(vii)  Las becas proyecto Naciones Unidas dirigidas a apoyar a las personas cooperantes voluntarias que par-
ticipan en proyectos de desarrollo de Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas en 
países empobrecidos.

Por último, Talento Joven pretende: ofrecer una oportunidad de cualificación de excelencia a jóvenes vascos, 
establecer incentivos para que el talento joven vasco permanezca en Euskadi, y ofrecer oportunidades de empleo de 
calidad a aquellas personas jóvenes que retornan a Euskadi tras una experiencia laboral internacional. Para ello, el 
Plan cuenta con cinco programas específicos: 

(i)  El Programa Empleo Verde para la mejora de la empleabilidad de personas jóvenes desempleadas con 
alto nivel de cualificación en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible.

(ii)  Las becas de internacionalización para la formación de personas jóvenes tituladas universitarias en 
materia de internacionalización, a través de la colaboración de universidades y empresas.

(iii)  Los programas de retención del talento. 

(iv)  La becas Global Training dirigidas a personas jóvenes con titulación universitaria y de formación profe-
sional de grado superior para realizar prácticas en empresas y organismos en el extranjero. 

(v)  El Programa de retorno juvenil destinado a facilitar el acceso a un empleo de calidad a las y los jóvenes 
que vuelven a Euskadi después de una experiencia laboral internacional.
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6.4. El MOdElO dE EManCIPaCIón MEdItErránEO

6.4.1. aspectos generales

En el modelo mediterráneo, también denominado rudimentario, el papel de la familia es decisivo. La coha-
bitación con los progenitores suele ser muy prolongada y la incorporación al mercado laboral acostumbra a produ-
cirse después de los estudios. Dada la escasez de alquiler, ya sea social o privado, y de ayudas públicas, es muy 
común que esta emancipación implique la compra de la vivienda gracias al ahorro previo que puede realizar la ju-
ventud durante el periodo de cohabitación con sus padres y, usualmente, con la ayuda de éstos. Además, muy a 
menudo esta emancipación conlleva la formación de pareja (Lacovou, 2004).

Otro factor que retrasa la emancipación de la juventud en este modelo es el riesgo de pobreza que implica si 
no se disponen de recursos suficientes. La temprana emancipación de jóvenes procedentes de hogares también en 
riesgo de pobreza multiplica los riesgos de exclusión social. Por ello, la cohabitación es también una garantía de 
contribuir al apoyo intrafamiliar, tanto de hijos a padres como en el sentido inverso (Cantó y Mercader, 2001a, 2001b; 
Parisi, 2006, 2008; Ayllón, 2009).

Pero el alargamiento del periodo de cohabitación con los progenitores no solo responde a motivos económi-
cos. Existen también fuertes razones de tipo político, social y cultural, en muchos casos ligados al papel de la fami-
lia en la sociedad mediterránea. Una política de vivienda muy limitada y casi solo orientada a la propiedad, la 
incertidumbre que sufre la juventud en el mercado laboral fruto de la flexibilización del mismo, el generalizado deseo 
de acceder a la propiedad de la vivienda considerando ésta también como un bien económico, la mayor permisividad 
de la vida en el hogar paterno/materno debido a la flexibilización de las normas sociales, la prolongación del perio-
do de estudios, y la opción por mantener un nivel alto de consumo a cambio de postergar la emancipación son al-
gunas de las razones que se entrelazan y explican este modelo de emancipación.

6.4.2.  la emancipación de las personas jóvenes en Italia y sus 
condiciones residenciales

A nivel cuantitativo, la emancipación en Italia sigue las pautas del modelo mediterráneo. Durante el periodo 
2006 y 2011, y en cada uno de los grupos de edad considerados, el porcentaje de jóvenes sin emancipar en Italia 
fue claramente superior a la media comunitaria, situándose la diferencia entre los 13 y los 14 puntos en el grupo de 
personas de entre 18 y 34 años (grafico 6.6).
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gráfico 6.6

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs,  
sEgún grupos dE Edad. italia y unión EuropEa (uE-27), 2006-2011
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En lo que respecta a la incidencia de la crisis en la evolución de las tasa de emancipación, en Italia apenas 
se advierten variaciones a lo largo del periodo 2007-2011. Es indudable que la estrategia de prolongar la cohabitación 
en casa de los progenitores, la cual es muy acusada en Italia, permite afrontar esta transición residencial con una 
mayor independencia del ciclo económico. No olvidemos que, fuera del entorno familiar, las ayudas disponibles en 
materia de vivienda son muy escasas: solo entre el 1,6%-2,4% del total de la población de 16 años y más disfruta 
de algún tipo de ayuda al pago de la vivienda, (entre la juventud emancipada, alrededor del doble, entre el 2,5%-5%) 
(tabla A.77); y únicamente el 4-5% de la población italiana vive en una vivienda social (las personas jóvenes eman-
cipadas en igual proporción) (gráfico 6.7).
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gráfico 6.7

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la 
poBlación sEgún régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. italia, 2007-2011
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Una prueba de las dificultades evidentes de la juventud italiana para emanciparse es su situación en el mer-
cado residencial en términos de costes e ingresos. Entre los años 2007 y 2011, la juventud italiana emancipada tuvo 
que realizar un esfuerzo económico para satisfacer los costes de la vivienda que representaba el 24%-26% de los 
ingresos disponibles, mientras que la media nacional se situaba solo en el 16%-17% (tabla A.67). Además, desde 
2009, el porcentaje de jóvenes que deben destinar más de un 40% de sus ingresos disponibles a estos costes ha 
crecido hasta llegar al 19,7% de las personas jóvenes italianas emancipadas (tabla A.68). Por el contrario, a nivel 



1056. Crisis y emancipación en el modelo mediterráneo: el caso de Italia, España y el País Vasco

nacional la tasa de sobresfuerzo no ha aumentado en el mismo periodo, manteniéndose estable en torno al 7%-8% 
de la población.

Estas dificultades de las personas jóvenes emancipadas para cubrir los gastos de su vivienda también son 
visibles en una mayor frecuencia de retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler (tabla A.69), o de los servicios 
(tabla A.70), como también en su leve mayor apreciación subjetiva de que dichos gastos son una pesada carga 
(tabla A.71). En cambio, en términos de pobreza energética, apenas hay diferencias entre la elevada incidencia (la 
mayor de todos los países estudiados) de dicho problema entre la juventud emancipada respecto en conjunto de la 
población (tabla A.72).

Todos estos problemas económicos relacionados con el acceso a la vivienda sumado a la crisis han llegado a 
modificar los patrones del régimen de tenencia de la juventud italiana. Entre 2007 y 2011, entre las personas jóve-
nes, aunque siguen inclinándose mayoritariamente por la propiedad, esta opción ha perdido peso y, en cambio, el 
alquiler es cada vez más atractivo como opción de tenencia. Un dato que merece especial atención y que refleja el 
fuerte papel de la familia en la emancipación es el elevado porcentaje de jóvenes que viven en viviendas cedidas 
(17%-19%), previsiblemente propiedad de sus padres o familiares en muchos casos (gráfico 6.7).

En cuanto a la calidad de las viviendas donde vive la juventud italiana emancipada, éstas no difieren de las 
del conjunto de la población, y con casi idéntica frecuencia sufren los problemas de falta de luz natural (tabla A.73), 
de humedades, (tabla A.74) o déficit en el equipamiento sanitario (tablas A.75 y A.76).

6.4.3.  la emancipación de las personas jóvenes en España y sus 
condiciones residenciales 

También en España los patrones de emancipación siguen fielmente las pautas del modelo mediterráneo. 
Durante el periodo 2006 y 2011, el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 34 años que vivían en casa de sus progeni-
tores era entre cuatro y ocho puntos superior a la media comunitaria (gráfico 6.8). No obstante, a diferencia de 
Italia, en España se observa hay un leve aumento15 de la emancipación a lo largo de todo este periodo, lo que su-
giere, como sucedía con Irlanda, que la crisis y la desorbitante tasa de desempleo juvenil (gráfico 6.3) han empuja-
do a muchas personas jóvenes a buscar trabajo o mejor formación más allá del hogar de sus progenitores.

15 Otros estudios basados en fuentes y criterios metodológicos distintos (p. ej. Moreno et al., 2012) apuntan a una muy leve caída del porcentaje 
de personas jóvenes emancipadas en el periodo 2009-2011 en España. Como indicábamos en la introducción, el indicador de la EU-SILC sobre 
el cual se sustenta el estudio es más amplio que la tasa de principalidad ya que se refiere a todas las personas jóvenes que ya no residen con sus 
padres o madres o con personas que consideren como tales, tanto sea que vivan en el mismo país, hayan emigrado a otro, o vivan en otro hogar 
no joven diferente al de los progenitores. Es muy probable que la diferencia entre resultados responda en gran parte a las personas jóvenes que 
han emigrado fuera de España durante la crisis, y, en menor medida, a otras situaciones residenciales no contempladas.
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gráfico 6.8

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs,  
sEgún grupos dE Edad. España y unión EuropEa (uE-27), 2006-2011

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Unión Europea (27 paises) 18 a 24 años

Unión Europea (27 paises) 18 a 34 años

Unión Europea (27 paises) 25 a 34 años

España 18 a 24 años

España 18 a 34 años

España 25 a 34 años

2006 2007 2008 2009 2010 2011

77,5 77,2 79,2 78,8 79,6

46,7 47,2 47,6 47,7 47,5 48,3

27,0 27,3 27,4 27,6
28,2

27,6

79,1

88,8 88,5
86,1 86,1 85,8 86,9

55,1 55,2 53,0 51,6 51,5 53,3

38,7 38,9 36,6 35,5 35,1 36,6

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)

Pero el aspecto más relevante de la evolución de las condiciones residenciales de la juventud española entre 
los años 2006 y 2011 es el empeoramiento de sus condiciones de accesibilidad económica en el mercado residencial. 
Desde finales de los años noventa hasta el 2007 el precio de la vivienda subió de forma incesante (gráfico 1.2), lo 
que provocó a su vez un incremento generalizado del esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda. 
Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas dificultades han seguido aumentando entre las personas jóvenes 
a causa de la caída de sus ingresos, muy especialmente por el aumento desorbitado del desempleo. Entre 2007 y 
2011, el esfuerzo económico de la juventud española para pagar la vivienda pasó del 24,2% de los ingresos dispo-
nibles al 29,5%, siempre muy por encima de la media nacional (gráfico 6.9). También el porcentaje de jóvenes que 
tras emanciparse deben destinar más del 40% de los ingresos a la vivienda creció a lo largo de este periodo. En 2007, 
un 15,1% de las personas jóvenes en España sufría sobreesfuerzo económico para costear su vivienda, y en 2011 ya 
afectaba al 21,3% de la juventud emancipada, cerca del doble de la media nacional (11,2%) (gráfico 6.9). 
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gráfico 6.9
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Lamentablemente, la débil política de vivienda española apenas da respuesta al problema de accesibilidad 
de la juventud al mercado residencial. Únicamente un 2%-3% de las personas jóvenes emancipadas puede acceder 
a una vivienda social (gráfico 6.10), y las ayudas al pago del alquiler, muy poco desarrolladas, durante el periodo 
2007-2011 de media solo beneficiaron al 4,1% de las personas jóvenes emancipadas (tabla A.82).

A pesar de estas dificultades, en materia de retrasos en el pago de la hipoteca o del alquiler (tabla A.78), 
pobreza energética (tabla A.81), o apreciación subjetiva de la carga económica que supone la vivienda (tabla A.80), 
las personas jóvenes sufren estos problemas con igual intensidad que el conjunto de la población, y únicamente en 
cuestión de retrasos en el pago de los servicios de la vivienda su incidencia es mayor (tabla A.79). Igualmente, tam-
poco se observan diferencias significativas entre las condiciones residenciales de la juventud emancipada respecto 
el total de la población española (tablas A.83 a A.86).

Una de las respuestas de la juventud española ante la incertidumbre de la crisis y el desequilibrio creciente 
entre el coste de la vivienda y sus ingresos ha sido optar en mayor medida por el alquiler en lugar de acceder a la 
compra de la vivienda. Entre 2007 y 2011, el porcentaje de personas jóvenes emancipadas propietarios de su vivien-
da principal bajó del 71,1% hasta el 64,5% y, por el contrario, el alquiler libre subió del 17,9% al 23,5% durante el 
mismo periodo (gráfico 6.10).
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gráfico 6.10

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la 
poBlación, sEgún régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. España, 2007-2011
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Asimismo, el porcentaje de jóvenes emancipados que viven en una vivienda cedida, si bien no es tan elevado 
como en Italia, es una solución bastante extendida que disfruta entre un 8%-9% de la juventud española (gráfico 
6.10).

6.4.4.  la emancipación de las personas jóvenes en el País vasco y sus 
condiciones residenciales

En comparación con el conjunto de España, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), la ju-
ventud vasca tiene unas tasas de emancipación sustancialmente menores, muy similares a las de Italia. Durante el 
periodo 2007-2011, de media, el 60,6% de la juventud vasca de entre 18 y 34 años aún vivía con sus progenitores, 
mientras que en España la media del mismo periodo era del 53%. 
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Igualmente, a diferencia de España, la crisis apenas ha incidido en el esfuerzo económico medio de la juven-
tud vasca emancipada para cubrir el coste de su vivienda, oscilando alrededor del 27%-29% de sus ingresos entre 
2007 y 2011 (gráfico 6.11). Por consiguiente, dado el mayor esfuerzo de la juventud vasca respecto la española 
antes de la crisis, en este periodo ambos indicadores se han ido equiparando hasta situarse en el 28%-29% de sus 
ingresos en 2011 (gráficos 6.9 y.6.11). En cambio, respecto a las tasas de personas en situación de sobresfuerzo 
económico, al igual que en España, sí que se observa un aumento de las mismas en el País Vasco a partir del año 
2008 a causa de la crisis, tanto para el conjunto de la población como para las personas jóvenes emancipadas (grá-
fico 6.11). 

gráfico 6.11
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Respecto la política de vivienda, la juventud vasca dispone de un relativo mayor volumen de ayudas públicas 
para la emancipación que la del conjunto de España. Entre 2007 y 2011, un 6,9% de la juventud del País Vasco 
emancipada recibía algún tipo de apoyo económico público para los gastos de su vivienda, frente al 4,1% de las 
personas jóvenes emancipadas en el conjunto de España (tabla A.82). Igualmente, el porcentaje de jóvenes que viven 
en una vivienda social era levemente superior al de España, un 3,8% respecto a un 2,4% (gráfico 6.12). 

Probablemente, debido a este leve mayor desarrollo de la política de vivienda vasca, su menor nivel de des-
empleo juvenil, y al hecho de que las tasas de emancipación son menores en el País Vasco (lo que permite afrontar 
este proceso con un poco más de seguridad), todos los otros indicadores de accesibilidad económica de la juventud 
a la vivienda muestran mejores resultados en el Euskadi que en el conjunto de España, ya sea en cuestión de re-
trasos en el pago del alquiler o la hipoteca (tabla A.78), de los servicios (tabla A.79), en una menor percepción de 
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la vivienda como una pesada carga económica (tabla A.80), o en una menor incidencia de la pobreza energética 
(tabla A.81)

Respecto al régimen de tenencia, en el País Vasco, tanto entre el conjunto de la población como entre las 
personas jóvenes, hay una mayor propensión hacia la propiedad que en España (gráfico 6.12) y, por tanto, el seg-
mento del mercado de alquiler es mucho menor, con las consiguientes dificultades para aquellas personas jóvenes 
que, o bien no quieren, o bien no pueden acceder a la compra de una vivienda.

gráfico 6.12

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación,  
sEgún régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. España y país vasco (capv)  
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Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC), e INE, Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV)

En cuanto a las condiciones físicas de las viviendas de las personas jóvenes emancipadas, en el País Vasco 
éstas solo son levemente peores a las del conjunto de la población vasca, y respecto al conjunto de la juventud de 
España, las diferencias no son significativas (tablas A.83 a A.86).



7. Crisis y emancipación en el modelo 
post-comunista: el caso de Chequia y 
Hungría

7.1. El EstadO dE BIEnEstar En lOs PaÍsEs POst-COMUnIstas

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría provocó la división de la mayor parte del mundo en dos bloques. 
En Europa, esta partición tenía un límite geográficamente definido: el Telón de Acero. Este constituía la frontera políti-
ca e ideológica entre la Europa Occidental y el Bloque Comunista. En los países europeos dentro de la esfera de influen-
cia de la Unión Soviética, la actividad política y económica estaba planificada por un Estado autoritario en su sentido 
más amplio, y también era este quien se encargaba de la provisión de los servicios sociales básicos y de garantizar el 
pleno empleo, aunque fuera en detrimento de la productividad o se tratase de lugares de trabajo innecesarios.

Durante los años ochenta, el agotamiento del modelo económico y político del Bloque Comunista fue acen-
tuándose hasta que la caída del muro de Berlín en 1989 supuso el principio del fin del mismo y con él, el de la 
Guerra Fría. En un breve periodo de tiempo, la Unión Soviética se desmembró y las diferentes repúblicas soviéticas 
y demás países satélite proclamaron su independencia política de Moscú.

Estos países vivieron una rápida y radical transformación económica y social, pasando de ser regímenes 
autoritarios y economías planificadas a sistemas democráticos con economías de mercado. En este proceso, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron los actores más influyentes, por lo que el cambio de mo-
delo estuvo en gran medida regido por los principios neoliberales del Consenso de Washington. Por este motivo, la 
reforma económica se centró, por un lado, en limitar al máximo el papel del Estado, incluso en materia de políticas 
sociales, y por otro, en una abierta defensa del mercado libre.

El actual modelo de Estado de bienestar de estos países, denominado modelo de transición, post-comunista 
o post-socialista, se caracteriza por un escaso gasto público en políticas sociales y de empleo, así como también por 
una reducida presión fiscal. Este débil Estado de bienestar ha generado en la mayoría de países elevados niveles de 
exclusión social, desigualdad y pobreza. En respuesta a ello, la familia, como en el modelo mediterráneo, juega un 
papel protector importante entre sus miembros. Además, en los países que se han incorporado a la Unión Europea, 
sobre la base de los objetivos del Tratado de Lisboa, se ha priorizado la competitividad y la creación de empleo por 
encima del gasto social, lo que ha reducido aún más los niveles de desmercantilización.

No obstante, pese a estos rasgos comunes, existen notables diferencias entre los países de este grupo dado 
que ni comparten el mismo grado de desarrollo económico ni tampoco la evolución política y social antes, durante 
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y después del periodo comunista ha sido exactamente la misma. De hecho, el debate sobre la existencia de un úni-
co modelo de Estado de bienestar propiamente de transición, o de varios, aún hoy está vigente en el mundo acadé-
mico. Rys (2001) afirma que no existe una convergencia común entre dichos países debido a las grandes diferencias 
existentes entre ellos. Ferreira y Figueiredo (2005) sostienen que algunos de estos países podrían incluirse en algu-
na de las tipologías existentes mientras otros forman un grupo por ellos mismos. Keune (2006) considera que son 
países excesivamente jóvenes y aún es pronto para definir su tipo de Estado de bienestar. Según Fenger (2007), los 
países post-comunistas pueden dividirse en tres grupos: (i) los países de la antigua Unión Soviética (Letonia, Estonia, 
Lituania, Rusia, Ucrania y Bielorrusia); (ii) la denominada tipología europea post-comunista formada por países del 
centro y este de Europa (los cuales son los que tienen los mejores indicadores de desarrollo y bienestar) (Bulgaria, 
Croacia, Republica Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia); (iii) y un grupos de países en desarrollo, formado por Ru-
mania, Moldavia y Georgia. Algunos autores (véase Stephens et al., 2010) dividen estos países en dos grupos: (i) los 
países del modelo conservador post-comunista, que disponen de un cierto grado de protección laboral, (ii) y el mo-
delo liberal post-socialista, caracterizado por un mercado laboral flexible. Otros, como Fuchs (2008), simplemente 
abogan por la inexistencia de ningún nuevo modelo de Estado de bienestar post-socialista.

7.2. El sIstEMa dE vIvIEnda POst-COMUnIsta

7.2.1. aspectos generales

Los cambios en el sistema de vivienda de estos países han ido ligados a su evolución política y económica. 
En el anterior modelo de vivienda socialista, el Estado ejercía un amplio control del sector residencial, y los meca-
nismos de mercado estaban completamente subordinados a la planificación oficial, lo que impedía la competencia 
entre los diferentes actores (Hegedüs y Tosics, 1996). El precio de la vivienda era artificialmente bajo a causa de los 
amplios subsidios públicos dedicados, y la actividad burocrática relacionada con los servicios de vivienda, subsidios 
y adjudicaciones principalmente, era muy amplia pero poco transparente debido al clientelismo y la corrupción 
predominante. Sin embargo, este control cuasi absoluto del sector por parte del Estado, a pesar de la voluntad de 
garantizar una vivienda adecuada a toda la población, no se tradujo en unos niveles de producción de vivienda acor-
des con las necesidades, sino que el déficit de vivienda fue un problema permanente durante el periodo comunista, 
lo que favoreció el desarrollo de una economía residencial informal al margen de la oficial. En ésta se celebraban 
transacciones de compraventa y contratos de alquiler privado, y subarriendos. 

Con el fin del comunismo y el posterior cambio hacia una economía de mercado, los sistemas de vivienda 
sufrieron una profunda transformación. Las instituciones políticas se democratizaron, el parque de vivienda social 
en la mayoría de los países se privatizó, y las competencias en materia de vivienda sufrieron una progresiva descen-
tralización del gobierno central hacia los gobiernos locales. Asimismo, el rol del Estado en la financiación y provisión 
de vivienda social se redujo ostensiblemente, lo que agudizó aún más el déficit de vivienda y la crisis de accesibilidad 
económica de la mayor parte de la demanda.

Tras la descentralización hacia los gobiernos locales, en la mayoría de países los municipios se han convertido 
en los principales actores públicos en política de vivienda. Éstos se encargan de cuestiones como el mantenimiento, la 
gestión y la promoción de vivienda social en su territorio, deciden sobre la privatización de la vivienda social de la que 
son titulares, las inversiones a realizar, el sistema de adjudicación, los niveles de renta de los adjudicatarios y las ayu-
das económicas dirigidas a los inquilinos (a menudo en coordinación con el gobierno central). En suma, es el nivel 
municipal el encargado de definir y desarrollar la estrategia de vivienda social a nivel local. Pero esta transferencia de 
competencias no ha ido acompañada de los correspondientes recursos económicos, lo que ha contribuido más aún a 
la progresiva privatización del parque de vivienda social y a la escasa promoción de nueva vivienda social.
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Por su parte, el Estado suele conservar algunas competencias en materia de vivienda como los programas 
relacionados con la promoción del acceso a la propiedad mediante productos y ayudas financieras específicas.

Un problema generalizado en todos los sistemas de viviendas post-socialistas es la baja calidad de sus parques 
residenciales. Todos los indicadores de las condiciones físicas y del nivel de equipamiento del parque de viviendas 
muestran una mayor incidencia en los stocks residenciales de estos países (gráficos A.3 a A.6). En ellos, destaca muy 
especialmente el mal estado del parque público promovido durante el periodo comunista. Su baja calidad construc-
tiva, su ínfimo mantenimiento, tanto durante el periodo comunista como después de éste, y la fuerte concentración 
en el mismo de población socioeconómicamente muy vulnerable y con bajos ingresos (y por consiguiente, sin ca-
pacidad de gasto) han acelerado la degradación de este segmento.

Respecto el régimen de tenencia, los países del modelo de transición tienen unos sistemas de vivienda en los 
que, por lo general, la vivienda en propiedad es ampliamente mayoritaria tras la masiva privatización del alquiler 
social en los años noventa (Polonia y Chequia son las dos únicas excepciones) y, en cambio, el alquiler, ya sea social 
o privado, es marginal (gráfico A.2). 

Otro aspecto común en la mayoría de los países post-socialistas es el muy bajo gasto público en política de 
vivienda (gráfico A.13), lo que explica la debilidad o ausencia de un sistema de ayudas al pago de la vivienda verda-
deramente eficaz que contribuya a ayudar al acceso a una vivienda. En aquellos países que disponen de algún tipo 
de ayuda, ésta tiene por objeto ayudar al hogar a cubrir los gastos de los servicios de la vivienda, como por ejemplo, 
la electricidad, el agua o la recogida de basuras (como contrapartida a su liberalización), por lo que su importe no 
permite ayudar a la demanda excluida del mercado (Hegedus y Teller, 2005). Lógicamente, esta ausencia de protec-
ción genera unos altos niveles de exclusión residencial y sinhogarismo, y confiere a la familia un papel clave en la 
protección de sus miembros. Por éste y otros motivos, como, por ejemplo, el déficit residencial que sufren algunos 
países, el tamaño medio del hogar es elevado en los sistemas de vivienda post-socialistas (gráfico A.1), así como la 
proporción de familias extensas.

También hay que tener presente que, en mayor o menor medida, los mercados residenciales de los países de 
transición no son mercados maduros como los del resto de Europa, sino que aún están conformándose, por lo cual, 
en ellos el nivel de deuda hipotecaria de los hogares es bajo (gráficos A.14 y A.15). A pesar de ello, muchos países 
de este modelo presentan un esfuerzo económico medio a la vivienda y un porcentaje de hogares en situación de 
sobreesfuerzo significativos (gráfico A.9 y A.10). Asimismo, el coste de los servicios de la vivienda suele ser una 
pesada carga para muchos hogares como muestra la muy elevada incidencia de la pobreza energética (gráfico A.7) 
y de los retrasos en el pago de los servicios (gráfico A.12).

En este contexto, aquellos hogares que no pudieron acceder a la propiedad de su vivienda pública, y que no 
disponen de recursos suficientes, sufren grandes dificultades para acceder a una vivienda adecuada a causa de la 
ausencia de nuevas promociones de vivienda social y de un sistema de ayudas al pago de la vivienda suficientemen-
te desarrollado. Entre esta demanda excluida, se encuentran muchos hogares formados por personas jóvenes que 
se incorporan por primera vez al mercado residencial.

7.2.2. El sistema de vivienda checo

Como en la mayoría de países post-socialistas, en el sistema de checo el nivel de descentralización y de 
desregulación del alquiler social es muy elevado. En este campo, el Estado fundamentalmente solo interviene me-
diante la aprobación de la legislación general sobre adjudicaciones y a través de un programa de ayudas económicas 
para impulsar su promoción consistente en un préstamo máximo de 60 mil euros por unidad a un tipo de interés 
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preferencial. No obstante, los municipios, responsables de la gestión y promoción de estas viviendas, apenas han 
mostrado interés en dicho programa.

Pero a diferencia de la mayoría de países post-comunistas, Chequia (al igual que Polonia) no vendió su parque 
de alquiler social de forma masiva mediante una ley Right-to-buy al poco del cambio de régimen, sino que su pri-
vatización ha sido un proceso particularmente lento. Inicialmente, la titularidad de estas viviendas se transfirió a los 
municipios y han sido éstos los que gradualmente han procedido a su privatización dado que tienen plenas compe-
tencias para gestionar y adjudicar su parque de vivienda social, e incluso para privatizarlo (Sládek, 2013). Por lo 
tanto, en la práctica, el efecto ha sido el mismo aunque más gradual. En 1990, un 39% de las viviendas principales 
eran sociales, pero en 2011 éstas solo representaban ya el 8%. Otra particularidad a tener en cuenta de la distribución 
por regímenes de tenencia de Chequia es el relativamente mayor peso del alquiler privado (un 14%) en comparación 
con otros países post-socialistas (gráfico A.2). 

Respecto a la regulación del alquiler social, las sucesivas modificaciones legislativas permitieron, en primera 
instancia, que entre 2007 y 2013 las rentas fueran aumentándose gradualmente, pero más tarde se modificó dicha 
normativa y desde 2013, los propietarios tanto públicos como privados pueden incrementar unilateralmente la 
renta mensual del alquiler hasta un teórico precio de mercado. El objetivo de tal medida es frenar la privatización 
de la vivienda social a costa de un menor carácter social, lo que perjudica aún más las posibilidades de la demanda 
excluida para acceder a una vivienda asequible.

Ante la escasez de nuevas promociones de vivienda social, las personas jóvenes tienen muy pocas opciones 
de poder disfrutar de una vivienda asequible. Según Temelová et al. (2010), en Praga y en otras ciudades de la Re-
pública, el acceso de los jóvenes a estas viviendas es muy limitado y suele concentrarse en aquellos barrios más 
alejados donde algunos residentes de mediana edad están yéndose, y en su lugar llegan jóvenes. Además, las ayu-
das al pago del alquiler son residuales y apenas benefician entre el 2%-3% de las personas de 16 años y más, por lo 
que tampoco contribuyen de forma efectiva a facilitar la emancipación (tabla A.92).

En este sentido, la política de vivienda del gobierno checo dirigida a los problemas de la juventud tradicional-
mente se ha centrado en las clases medias y altas, y en el acceso a la propiedad. En concreto, fundamentalmente 
existen dos programas de carácter financiero con este fin: un sistema de apoyo hipotecario para las personas jóvenes 
de hasta 36 años para el acceso a la propiedad, y un sistema de préstamos de bajo interés también para jóvenes de 
hasta 36 años para la compra, construcción o reforma de la vivienda.

Más recientemente, en 2011, se puso en funcionamiento un programa piloto de mediación en el segmento 
de alquiler privado denominado “Vivienda Garantizada”, en el cual las personas jóvenes constituyen uno de los gru-
pos prioritarios. Este programa, que forma parte de la Estrategia de Inclusión Social aprobada en 2011, pretende 
usar una parte del parque de alquiler privado y del stock vacío para ofrecer vivienda a los hogares más vulnerables 
mediante un sistema de garantía pública que cubre el riesgo de impago, degradación o mal uso de la vivienda, y los 
costes judiciales en caso de desahucio y, en contrapartida, la vivienda se incorpora en el mercado de alquiler con un 
contrato relativamente largo y con una renta mensual inferior a la del mercado.

También en 2011, el gobierno checo aprobó la Estrategia de Política de Vivienda para el periodo 2011-2020. 
La Estrategia identifica tres grandes problemas: (i) las dificultades de accesibilidad económica de una buena parte 
de la población, (ii) los problemas relacionados con la estabilidad de la tenencia, los cuales se han agravado con la 
crisis, (iii) y el déficit de calidad de un segmento importante del parque. En 2013 este plan nacional aún estaba 
pendiente de su desarrollo legislativo, no preveía ninguna medida nueva dirigida específicamente para las necesi-
dades de la población joven, y el debate sobre el papel de los municipios, el perfil de la población beneficiaria, y el 
rol de los propietarios privados de viviendas en alquiler en la provisión de nueva vivienda asequible seguía abierto.
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7.2.3. El sistema de vivienda húngaro

Durante el periodo comunista, el sistema de vivienda de Hungría reunía buena parte de las características del 
modelo de vivienda de los países del este de Europa: ausencia de un mercado residencial libre, y amplio control del 
sector de la vivienda por el Estado, en particular, por el único partido político, mediante un vasto y opaco sistema de 
subsidios, dirigidos tanto a la nueva promoción de vivienda como también al mantenimiento del parque público. La 
mayor parte del parque residencial en las ciudades era de titularidad pública y la juventud accedía a estas viviendas, 
bien mediante largos procesos de adjudicación durante los cuales la cohabitación con los padres o familiares se pro-
longaba, bien participando en su construcción, la cual era fuertemente financiada por el Estado (Spéder et al., 2010). 

Tras el cambio de régimen, durante los años noventa el Estado empezó a reducir progresivamente su actividad 
en el sector y la ayuda en forma de subsidios, y el proceso de descentralización de competencias hacia los gobiernos 
locales fue desarrollándose. 

El alquiler social representaba el 22% del parque en 1989 pero con la aprobación en 1993 de la Ley de Vivien-
da se inició la privatización del mismo a unos precios extraordinariamente bajos (en torno al 10%-15% de su valor 
de mercado), de modo que en 2003 la vivienda social había caído ya hasta el 4% del total del parque. Hoy, los mu-
nicipios, el nivel de gobierno responsable de la gestión del exiguo parque social, gozan de una amplia libertad para 
establecer las rentas mensuales y el tipo de contrato de arrendamiento, y para decidir los criterios de adjudicación. 
El problema es que, a causa de la falta de recursos de los gobierno locales (y de sus empresas públicas de vivienda), 
el mantenimiento del mismo es muy deficitario, y la venta del stock de vivienda social (a precios libres tras la ley de 
privatización de 2001) continúa. Además, apenas hay nuevas promociones de vivienda social. El Programa de Cons-
trucción de Vivienda Social no ha dado los resultados esperados y el número de nuevas viviendas sociales promovi-
das ha sido mínimo debido, entre otros problemas, a la falta de suelo en localizaciones adecuadas (por lo general, 
los terrenos disponibles estaban alejados de las zonas urbanas y de los lugares de trabajo), con los subsiguientes 
elevados costes de urbanización. En consecuencia, la propiedad ha pasado a ser la forma de tenencia predominan-
te con un 92% (gráfico A.2). Sin apenas viviendas en alquiler, la movilidad residencial se ha estancado, lo que com-
plica las opciones de emancipación de la juventud que no puede acceder a la propiedad. 

El actual programa de subsidios húngaro, en buena parte en manos de los gobiernos locales, se estructura en 
cuatro grandes líneas según el objetivo perseguido: ayudas para acceder a la propiedad, para aumentar el parque 
de alquiler, para promover la rehabilitación, y ayudas al pago de la vivienda para evitar los desahucios. El problema 
es que los recursos presupuestarios destinados a los mismos no son acordes con las necesidades, y las previsiones 
de los mismos son irreales, de forma que el alcance dichos programas es, por lo general, muy limitado (MRI, 2009). 
De hecho, desde el cambio de régimen, el único programa que ha tenido un cierto impacto en términos cuantitativos 
entre las personas jóvenes ha sido el de préstamos subsidiados para la compra de vivienda para jóvenes con empleo. 
Este sistema de préstamos, si bien fue aprovechado masivamente, se dirigía a hogares jóvenes con ingresos medios 
y altos, lo que ha acabado excluyendo a muchos otros hogares por no poder cumplir con los requisitos de solvencia, 
ensanchando la desigualdad entre la juventud húngara en materia de acceso a la vivienda.

La confluencia de estas dinámicas y políticas en el sector de la vivienda de Hungría han causado:

(i)  una grave crisis de accesibilidad económica de un creciente segmento de la demanda, tanto en el acce-
so a la propiedad como en el mercado de alquiler. En 2011, la población de 16 años y más del país de-
dicaba un 25,3% de sus ingresos a cubrir los costes de su vivienda, el mayor porcentaje de todos los 
países del modelo de transición (gráfico A.9), y un 11,8% de las personas se encontraba en situación de 
sobreesfuerzo económico debido al coste de sus vivienda (gráfico A.10), el segundo valor más elevado 
en este modelo tras Letonia.
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(ii)  La degradación de buena parte del parque residencial. Los problemas de humedades, o déficits en el 
equipamiento sanitario son particularmente elevados en el país (gráficos A.4, A.5 y A.6). Según diversos 
estudios, alrededor de un 10%-12% de las viviendas se encuentran en mal estado o son de muy baja 
calidad y requieren importantes trabajos de reforma (MRI, 2009). 

Otros problemas del sistema de vivienda húngaro son la elevada segregación social, la ausencia de vivienda 
de alquiler (el total del segmento de alquiler social y privado representa solo el 8% del parque) (gráfico A.2), y el 
considerable déficit de vivienda para atender la demanda residencial. Se estima que sería necesario construir alre-
dedor de un 8% más de las viviendas existentes (muchas de las cuales deberían ser accesibles económicamente) 
para cubrir todas las necesidades.

En este contexto, la familia también juega un papel importante en el sistema de vivienda húngaro. Las ayu-
das interfamiliares son muy frecuentes (Hegedüs y Somogyi, 2006), por lo que el nivel de renta de la familia de 
origen constituye un potente indicador del riesgo de exclusión residencial. Diversos estudios han constatado que, 
entre las personas jóvenes, las cuales por lo general tienen un alto riesgo de vivir en condiciones residenciales in-
adecuadas, su probabilidad de exclusión residencial aumenta significativamente entre las familias con hijos que no 
disponen de ayuda familiar ni de ingresos estables (MRI, 2009).

Entre las iniciativas más recientes en materia de política de vivienda, hay que destacar fundamentalmente 
dos: la puesta en marcha de un programa de promoción de alquiler asequible mediante incentivos a los propietarios 
de viviendas vacías o en alquiler, y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda. Esta Agencia tiene el principal 
objetivo de adquirir la vivienda de deudores en quiebra para volver a alquilarla a los mismos ocupantes. Sin embar-
go, con la crisis, el número de impagos ha sido tan elevado que los recursos de esta agencia han resultado insufi-
cientes para atender todas las necesidades. A pesar de ello, éste es el programa más grande para el desarrollo de 
vivienda social desde la transición del régimen socialista.

Por último, es preciso destacar el papel que ciertas de entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no guber-
namentales y otras de carácter confesional, llevan a cabo en el sistema de vivienda húngaro en la atención de las 
necesidades residenciales de la población, por lo general, de los grupos más vulnerable como las personas sin hogar. 

7.3.  las POlÍtICas dE EMPlEO jUvEnIl En lOs PaÍsEs  
POst-COMUnIstas

7.3.1. aspectos generales

Durante el periodo comunista, el desempleo fue erradicado en los países del bloque soviético gracias la pla-
nificación estatal de la economía; la educación y la formación profesional se universalizaron, y un vasto sistema de 
política familiar permitió que la mujer se incorporara masivamente al mercado laboral.

Tras el cambio de régimen político y económico, el sistema laboral y productivo se transformó radicalmente. 
El paro, hasta entonces algo desconocido, se disparó en mayor o menor medida en todos los países post-comunistas, 
sobre todo durante los primeros años de capitalismo y entre los hombres debido a su mayor representación en sec-
tores particularmente afectados como, por ejemplo, el industrial. Igualmente, la incorporación de la mano de obra 
femenina al mercado laboral también sufrió un fuerte retroceso (Funk, 2009). La implementación de los principios 
neoliberales en la transición económica hacia el capitalismo tampoco ayudó. El escaso gasto público en políticas 
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activas de empleo es aún hoy una realidad en estos países, tanto en políticas activas como pasivas (gráfico A.19). 
Los programas para mejorar la escasa preparación profesional de la mano de obra, especialmente baja entre las 
personas desempleadas, acostumbran a ser insuficientes; y el emprendimiento y el autoempleo tampoco reciben 
el apoyo técnico y financiero necesario. Por todo ello no es de extrañar que el paro, tanto el convencional y de larga 
duración, sean, por lo general muy elevados en estos países, y que emigrar hacia otras economías con más oportu-
nidades laborales sea, para muchas personas desempleadas, la mejor opción.

Entre las personas jóvenes, la crisis laboral de las economías post-socialistas ha adoptado cuatro expresiones: 
(i) el fenómeno de los ni-ni, a saber, la expansión del porcentaje de personas jóvenes que han abandonado el sistema 
educativo y ni trabajan ni están en ningún programa de formación o capacitación; (ii) la baja tasa de empleo y de 
preparación profesional de la juventud, (iii) la mayor precariedad laboral de las personas jóvenes como pone de 
manifiesto su mayor porcentaje de contratos de duración determinada, (iv) y la emigración laboral y económica.

La dualización del mercado laboral es otra particularidad del modelo de transición. Existe una clara diferen-
ciación entre los “insiders” y los “outsiders”, es decir, entre aquellas personas que gozan de un contrato permanente 
e indefinido, protegido legalmente y con numerosos derechos laborales (insiders), y aquellas que se incorporan de 
nuevo al mercado laboral (entre ellos muchas personas jóvenes, pero también mujeres adultas y personas mayores), 
que apenas gozan de protección debido a que las nuevas legislaciones priman la flexibilidad por encima de los de-
rechos laborales. 

7.3.2. las políticas de empleo juvenil en la república Checa

La crisis también ha afectado el mercado laboral checo, muy especialmente a las personas jóvenes. Desde el 
inicio de la crisis, el desempleo juvenil se ha casi doblado, pasando del 9,9% en 2008 al 19,5% en 2012. A pesar de 
ello, en comparación con el conjunto de Europa, se sitúa aun ligeramente por debajo de la media europea (22,8% 
en 2012) (gráfico 7.1).

gráfico 7.1

Evolución dE la tasa dE paro juvEnil (mEnorEs dE 25 años).  
rEpúBlica chEca y unión Europa (uE-27), 2003-2012 (%)
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Antes del estallido de la crisis, el gobierno checo elaboró el Plan de Infancia y Juventud de la República Che-
ca para el periodo 2007-2013, el cual abordaba el problema del desempleo juvenil. Para reducirlo, el gobierno se fijó 
tres grandes objetivos: (i) ofrecer la condiciones de formación adecuadas para la inserción laboral de las personas 
jóvenes, (ii) desarrollar programas específicos de apoyo al empleo juvenil, con especial énfasis en aquellas personas 
jóvenes que abandonan sus estudios, (iii) y adecuar los programas educativos y formativos a las necesidades del 
mercado laboral checo y europeo. Asimismo, de forma transversal a todos los ministerios, el plan preveía seis grandes 
líneas de actuación para mejorar el empleo juvenil consistentes en: (i) ayudar al desarrollo de programas conjuntos 
entre el sistema educativo, la universidad y el sector industrial, (ii) ajustar la oferta educativa de segundo ciclo a las 
necesidades de las regiones y de sus mercados laborales, (iii) adaptar la formación profesional de la juventud según 
la demanda del mercado laboral, (iv) implementar medidas para mejorar la integración social y profesional de la 
juventud en armonización con las cargas familiares de las personas jóvenes, dentro del marco de la Estrategia de 
Lisboa definida por la Unión Europea, (v) evaluar y mejorar los servicios de asesoramiento e información laboral, (vi) 
y establecer mecanismos de reconocimiento público de los sistema de educación y formación informales.

Después del estallido de la crisis, ante las recomendaciones y planes promovidos desde la Unión Europea para 
reducir el desempleo juvenil, el gobierno checo impulsó el Programa de Empleo Juvenil (Stáže pro mladé) mediante 
el cual se ofrece a los estudiantes en su último año de estudios la posibilidad de adquirir simultáneamente expe-
riencia profesional para facilitar su inmediata y plena incorporación al mercado laboral. Pero, según Janicko (2012), 
las dificultades laborales de la juventud checa son mucho más amplias que la mera falta de experiencia laboral. En 
su opinión, en materia de empleo juvenil, actualmente hay tres grandes problemas: (i) el caótico sistema educativo 
y su desencaje con el mercado laboral, (ii) la creciente privatización del sistema educativo y formativo checo, lo que 
resulta en una desigual capacidad de inserción laboral según el estatus socioeconómico de las personas jóvenes y 
sus familias, (iii) y la escasa atención y recursos que destina el gobierno a las políticas activas de empleo. Respecto 
este último aspecto, el gasto en cualquiera de las categorías de las políticas de empleo, aunque aumentó levemen-
te a partir de 2008, es de los más bajos de toda Europa (gráficos 7.2 y A.19).

gráfico 7.2
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7.3.3. Políticas de empleo juvenil en Hungría

La crisis también ha tenido una especial incidencia en las condiciones laborales de la juventud húngara. En 
2007, el desempleo juvenil en el país era ya del 18,1%, y desde entonces ha ido creciendo hasta situarse en el 28,1% 
en 2012, cerca de seis puntos por encima de la media comunitaria (gráfico 7.3). Además, el desempleo de larga du-
ración está creciendo en la juventud, así como la precariedad laboral en forma de trabajos estacionales o temporales.

gráfico 7.3

Evolución dE la tasa dE paro juvEnil (mEnorEs dE 25 años).  
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El factor más determinante en la integración laboral de las personas jóvenes es el nivel máximo de estudios 
alcanzado. La tasa de empleo de las personas jóvenes con estudios superiores llega al 56%, y, en cambio, es apenas 
del 19,4% entre la juventud que solo dispone de estudios básicos. Por este motivo, muchas personas jóvenes están 
regresando al sistema educativo para obtener mayores cualificaciones con las que poder integrarse mejor en el 
mercado laboral. En muchos otros casos, la opción para encontrar un trabajo pasa por emigrar a otro país. Según 
datos de la Oficina Central de Estadística de Hungría, entre 2004 y 2010, entre 25.000 y 27.000 personas emigraron 
cada año en búsqueda de empleo, pero, debido a la crisis, esta emigración aumentó drásticamente en 2011. Duran-
te ese año, unas 85.000 personas dejaron el país con el objetivo de encontrar mejores oportunidades laborales. Sus 
destinos fueron, principalmente, Alemania, Reino Unido, Suecia y Canadá. De éstas, se estima que un 60% eran 
jóvenes de entre 22 y 29 años. 

En este contexto, el gobierno húngaro ha aprobado un paquete de medidas para incentivar el empleo juvenil. 
Una de éstas es la reducción de un 50% de las contribuciones que debe realizar el empleador si contrata a una per-
sona menor de 25 años. Otra medida interesante es el establecimiento de una ayuda financiera a fondo perdido para 
aquellas iniciativas empresariales de personas jóvenes que llevan más de tres meses buscando un empleo. Para 
facilitar la movilidad, aquellas personas jóvenes que tras estar tres meses inscritas en las oficinas de empleo en-
cuentren un trabajo fuera de su lugar de residencia también tendrán derecho a percibir automáticamente ayudas 
al pago del alquiler de la vivienda. Igualmente, gracias al Programa de Apoyo al Aprendizaje se estableció una ayu-
da económica durante seis meses para aquellos empleadores que contraten personas que se encuentren al principio 
de su carrera profesional y, por tanto, no dispongan de las aptitudes profesionales requeridas. 
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Por otro lado, el sistema educativo también se está revisando. Tomando como referencia el modelo alemán, 
las nuevas modificaciones tratan de introducir un mayor conocimiento y aptitudes profesionales en la formación 
de las personas jóvenes para que la inserción laboral al acabar los estudios sea inmediata. Siguiendo esta línea, y 
dentro del marco del programa de ayudas de la Unión Europea contra el desempleo juvenil, el gobierno ha impul-
sado el proyecto titulado ‘Tu conocimiento es tu futuro’ (Tudásod a jövőd), con el cual se pretende mejorar los co-
nocimientos de lenguas extranjeras e informática de la población de más de 18 años con un nivel de educación 
básica.

Sin embargo, el gasto público en políticas de empleo en Hungría, aunque superior al de la mayoría de países post-
socialistas, es muy modesto, lo que limita el alcance de las políticas impulsadas en este sentido (gráficos 7.4 y A.19). 

gráfico 7.4

Evolución dEl gasto púBlico En porcEntajE dEl piB En cada una  
dE las catEgorías dE las políticas dE EmplEo. hungría, 2005-2011

Políticas pasivas de empleo

Políticas activas de empleo

Servicios públicos de empleo

1,5

1

0,5

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,24 0,25 0,27 0,26
0,39

0,55

0,35

0,39 0,36 0,36 0,37

0,69

0,72

0,66

0,01

Fuente: EUROSTAT, Labour Market Policy Interventions (LMP)

Desde la Comisión Europea se ha recomendado a Hungría hacer frente al desempleo juvenil mediante medi-
das como la Garantía Juvenil, y en particular, se le ha trasmitido la necesidad de: (i) aplicar una estrategia nacional 
en materia de abandono escolar prematuro y garantizar que el sistema educativo proporcione a todos los jóvenes 
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conocimientos, competencias y cualificaciones adecuados para acceder al mercado de trabajo, (ii) respaldar la 
transición entre diferentes etapas del proceso educativo y hacia el mercado de trabajo, (iii) y realizar una reforma 
de la enseñanza superior que permita una mayor tasa de titulación en este nivel de enseñanza, particularmente 
para los estudiantes desfavorecidos (European Commission, 2013b).

7.4. El MOdElO dE EManCIPaCIón POst-COMUnIsta

7.4.1. aspectos generales 

Según Roberts (2010), a pesar de las diferencias existentes entre los países del antiguo bloque soviético en 
materia de juventud, hay unos rasgos comunes que nos permiten hablar de un modelo propio de emancipación. 
Éste se caracteriza por unas grandes dificultades de la juventud para emanciparse, lo que se traduce en una prolon-
gada y elevada dependencia hacia la familia, y unos altos niveles de cohabitación y de hogares multigeneracionales. 
Incluso muchos jóvenes con trabajo no pueden afrontar una vivienda en alquiler o acceder a un crédito hipotecario 
por lo que, su emancipación queda a menudo condicionada a la capacidad de ayuda de la familia, ya sea en forma 
de apoyo económico, herencia de la vivienda familiar o cesión de la misma. Estas prácticas, que ya eran habituales 
en el periodo comunista, se han acentuado con el nuevo régimen, y generan una fuerte factura social entre aquella 
juventud cuyas familias disponen de recursos para ayudar a sus procesos de emancipación, y aquellas que no pue-
den. En otras palabras, el estatus de la familia se ha convertido en el principal factor determinante en los procesos 
de emancipación, lo que favorece la división social entre grupos. 

Una de las causas de estas dificultades para la emancipación es la debilidad de las políticas de vivienda post-
comunistas. En la mayoría de países, el parque de vivienda social es residual, la oferta de vivienda de alquiler muy 
reducida, y las ayudas públicas al pago de la vivienda son escasas o inexistentes y a menudo se dirigen a la compra 
de la vivienda, lo que exige un cierto nivel de ingresos y de estabilidad económica que buena parte la juventud difí-
cilmente alcanza hasta pasados unos años.

7.4.2.  la emancipación de las personas jóvenes en la república Checa y 
sus condiciones residenciales

Fruto de esta ausencia de facilidades, el porcentaje de jóvenes de 18 a 34 años que viven con sus progenito-
res en Chequia es ligeramente superior a la media de la Unión Europea, pero no muestra apenas cambios tras el 
inicio de la crisis, manteniéndose estable en torno al 52%-54% (gráfico 7.5). Es probable que la relativa baja tasa de 
paro juvenil, incluso por debajo de la media de la UE-27 (gráfico 7.1), haya contribuido de forma decisiva al mante-
nimiento de las tasas de emancipación checas durante la crisis.
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gráfico 7.5

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus progEnitorEs,  
sEgún grupos dE Edad. rEpúBlica chEca y unión EuropEa (uE-27), 2006-2011
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Al igual que la evolución del porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores, entre 2007 y 2011, tanto 
el esfuerzo económico medio de las personas jóvenes emancipadas, necesario para cubrir los gastos relacionados 
con la vivienda, como el porcentaje de jóvenes en situación de sobreesfuerzo económico apenas experimentó varia-
ciones, y fueron solo levemente superiores al del conjunto de la población de 16 años y más del país (tablas A.87. y 
A.88.). La misma tónica de estabilidad puede observarse en el porcentaje de jóvenes con retrasos en el pago de las 
cuotas hipotecarias o del alquiler (tabla A.89) o de los servicios de la vivienda (tabla A.90) o en situación de pobreza 
energética (tabla A.91), y únicamente la apreciación subjetiva del coste muestra un aumento de la carga económi-
ca que supone la vivienda para las personas jóvenes en este periodo (gráfico 7.6).
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gráfico 7.6
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En cuanto al régimen de tenencia, en el periodo 2007-2011 se produjo una progresiva pérdida de peso de la vivienda 
social, tanto entre la juventud como también el conjunto de la población a consecuencia del constante proceso de 
privatización del parque social (gráfico 7.7). 
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gráfico 7.7
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Este paulatino retroceso de la débil política de vivienda checa también incide sobre el volumen de ayudas al 
pago de la vivienda. A pesar de la variabilidad de los resultados, fruto del error estadístico de la muestra, éstos apun-
tan hacia una disminución del porcentaje de beneficiarios a lo largo del periodo 2008-2011 (tabla A.92).

Respecto las condiciones físicas de las viviendas de la juventud checa emancipada, la evolución entre 2007 
y 2011 revela una ligera mejoría de dichas viviendas, ya sea en materia de falta de luz natural (tabla A.93), problemas 
de humedades o filtraciones (tabla A.94) o déficits de equipamiento sanitario (tabla A.95 y A.96).
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7.4.3.  la emancipación de las personas jóvenes en Hungría y sus  
condiciones residenciales

Actualmente, con un parque de vivienda de alquiler social mínimo (3,7% del total, Laino y Pittini, 2011), sin 
nuevas promociones y con un volumen de ayudas públicas al pago de la vivienda moderado, que solo beneficia 
entre el 7%-12% de los mayores de 16 años y alrededor del 11% de las personas jóvenes emancipadas (tabla A.105), 
la emancipación de la juventud húngara depende en gran parte de los recursos familiares o de la dificultad de en-
contrar un empleo estable y bien remunerado, por lo que la edad de emancipación se ha ido alargando. Entre los 
años 2006 y 2011, el porcentaje de jóvenes que vivía con sus padres aumentó en diez puntos, hasta situarse en el 
61,9%, más de trece puntos por encima de la media comunitaria (gráfico 7.8). Sin duda, esta evolución se relaciona 
directamente con el alto nivel de desempleo juvenil del país. Si antes de 2008 ya era elevado con más de un 18%, 
con la llegada de la crisis ha crecido de forma intensa hasta superar el 28% (gráfico 7.3). 

gráfico 7.8

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas jóvEnEs quE vivEn con sus padrEs  
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Sobre todo el elevado paro también está comprometiendo la independencia residencial de las personas jóve-
nes que ya se fueron de casa de sus progenitores. Desde 2008, el porcentaje de jóvenes y el del total de la población 
con retrasos en el pago de la hipoteca o el alquiler, o de los servicios ha aumentado (gráfico 7.9), así como la percep-
ción subjetiva del coste de la vivienda como una pesada carga (gráfico 7.10). 
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gráfico 7.9

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la 
poBlación quE sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr, o dE 

los sErvicios durantE los 12 mEsEs antEriorEs a la EntrEvista. hungría, 2007-2011
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Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)

Sin embargo, esta dinámica no se percibe en la evolución de los indicadores de esfuerzo y sobreesfuerzo 
económico de la vivienda, los cuales son casi planos durante el periodo 2007-2011, tanto para la juventud como 
para el conjunto de la sociedad húngara (tablas A.97 y A.98). 

En lo que concierne a la distribución de las viviendas según régimen de tenencia, los resultados de 2011 
sugieren un incipiente mayor interés de la juventud por el alquiler, aunque la propiedad sigue siendo de lejos la 
opción más extendida con cerca del 70% entre la juventud emancipada de entre 18 y 34 años (tabla A.100). Como 
hemos visto en otros países, este auge del alquiler responde en gran parte a la incertidumbre de la crisis, especial-
mente grande entre las personas jóvenes. 

Por otro lado, las condiciones físicas de las viviendas de las personas jóvenes emancipadas no parecen ha-
berse visto afectadas por la crisis ni tampoco son muy distantes de la media del país (tablas A.101 a A.104). Lo que 
destaca de estos datos es el mal estado del parque de viviendas húngaro, especialmente deficiente en materia de 
equipamiento sanitario.
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gráfico 7.10

Evolución dEl porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la 
poBlación, sEgún su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE 

total dE la viviEnda. hungría, 2007-2011
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la relación entre políticas públicas de 
vivienda y empleo y la emancipación

8.1. IntrOdUCCIón

El objetivo de este capítulo es analizar la correlación estadística en los países de la Unión Europea a lo largo 
del periodo 2005-2011 entre el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores y:

(i)  las tasas de empleo y de desempleo de las personas jóvenes y el gasto de en políticas activas de empleo;

(ii)  y los principales instrumentos de política de vivienda.

Al respecto, es importante subrayar que, aunque una correlación no puede interpretarse como prueba de una 
relación causal, conocer la relación estadística de determinadas políticas con las tasas de emancipación de un modo 
comparado entre países aporta información relevante, sobre todo sobre el impacto de determinados instrumentos 
en la emancipación, para la toma de decisiones sobre la políticas públicas más eficientes y eficaces en la materia.

8.2. la rElaCIón EntrE EMPlEO y EManCIPaCIón

La situación laboral de la juventud tiene una gran influencia en sus procesos de emancipación. Mediante 
regresiones bivariables entre el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores y las tasas de empleo (gráfico 
8.1) y desempleo (gráfico 8.2) de la juventud de cada país de la Unión Europea durante el periodo 2005-2011 pode-
mos conocer la relación estadística entre ambos aspectos. 

De los resultados se constata la existencia de una correlación moderada entre estas variables, ligeramente 
más fuerte con la tasa de empleo (coeficiente de correlación de Pearson16 = -0,557, gráfico 8.1) que con la tasa de 
desempleo (coeficiente de correlación de Pearson = 0,505, gráfico 8.2) debido a que la primera se refiere a la situación 
laboral de toda la juventud, mientras que la segunda solo hace referencia a la población activa joven. Lógicamente, 
la primera relación es de signo negativo, es decir, a mayores tasas de empleo entre las personas jóvenes, la tenden-

16 El coeficiente de correlación de Pearson es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas que oscila entre -1 y 
+1, y a medida que se acerca a estos valores, la correlación entre ambas variables es mayor.

8
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cia es a un menor porcentaje de jóvenes viviendo en casa de sus padres y/o madres. En cambio, el desempleo incide 
negativamente a la emancipación y, por consiguiente, la correlación es positiva.

Lo más importante en ambas regresiones es la limitada capacidad de las tasas de empleo y de desempleo de 
las personas jóvenes para explicar las diferentes tasas de emancipación de cada país, lo que confirma la existencia 
de otros factores determinantes que no quedan recogidos en la tasa de empleo o de desempleo, entre los cuales, 
hay que destacar:

(i)  las condiciones laborales (duración de contrato, duración de la jornada laboral, condiciones salariales, 
etc.),

(ii)  el sistema de vivienda de cada país y la situación de la juventud en él,

(iii)  y el nivel de protección social que ofrece cada Estado de bienestar (gráfico 8.6).

gráfico 8.1

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
progEnitorEs En Europa17 (mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y la tasa dE EmplEo dE la 

poBlación dE 20 a 34 años (mEdia dEl pEriodo 2005-2011)
y = -0,2379x + 81,257 

R2 = 0,3105
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Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC), y European Union Labour Force Survey 
(EU-LFS)

17 AT (Austria), BE (Bélgica), BG (Bulgaria), CY (Chipre), CZ (República Checa), DE (Alemania), DK (Dinamarca), EE (Estonia), ES (España), FI 
(Finlandia), FR (Francia), RO (Rumanía), EL (Grecia), HU (Hungría), IE (Irlanda), IT (Italia), LV (Letonia), LT (Lituania), LU (Luxemburgo), MT (Malta), 
NL (Holanda), PL (Polonia), PT (Portugal), SE (Suecia), SK (Eslovaquia), SI (Eslovenia), UK (Reino Unido).En ocasiones no aparecen todos los paises, 
porque no hay datos de todos ellos.
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gráfico 8.2

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
progEnitorEs En Europa (mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y la tasa dE dEsEmplEo dE las 

pErsonas dE 20 a 34 años (mEdia dEl pEriodo 2005-2011)

y = 0,1151x + 5,2356
R2 = 0,2558

Porcentaje de jóvenes que viven de sus progenitores

Correlación de Pearson = 0,505

Ta
sa

 d
e 

de
se

m
pl

eo

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

UK

AT

BE

BG

CY

CZ

DK

FI

FR

DE

EL

HU
IE

IT
LV

NL

PL

PT

SK

SI

ES

SE

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC), y Labour Market Policy Interventions 
(LMP)

Pero, desde la perspectiva de las políticas públicas, lo más interesante es analizar la relación de las políticas 
activas de empleo con la emancipación y las tasas de empleo y de desempleo de las personas jóvenes. La regresión 
entre el porcentaje de personas de 18 a 34 años que viven con sus progenitores en Europa (media periodo 2005-2011) 
y el gasto público en políticas activas de empleo medido en porcentaje del PIB, incluyendo en éste concepto el 
coste de los servicios públicos de empleo (en materia de asesoramiento, ayuda a la búsqueda de empleo, mediación, 
etc.), muestra una fuerte correlación negativa entre ambas variables (coeficiente de correlación de Pearson = -0,740, 
gráfico 8.3), o sea, que los países que más recursos públicos destinan a las políticas activas de empleo suelen tener 
un menor porcentaje de jóvenes sin emancipar.
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gráfico 8.3

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
progEnitorEs En Europa (mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y El porcEntajE dEl piB dEdicado 
al costE dE los sErvicios púBlicos dE EmplEo (En matEria dE asEsoramiEnto, ayuda a la 
BúsquEda dE EmplEo, mEdiación, Etc.) y a políticas activas dE EmplEo (mEdia dEl pEriodo 

2005-2011; ExcEpto chiprE 2006-2011; grEcia 2005-2010; malta 2006-2011;  
rEino unido 2005-2009)
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Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC), y Labour Market Policy Interventions 
(LMP)

Ahora bien, cuando ponemos la variable del gasto público en políticas activas de empleo en relación con la 
tasa de empleo de las personas de 20 a 34 años, a nivel estadístico, el nivel de correlación es moderado (coeficiente 
de correlación de Pearson = 0,458, gráfico 8.4); y respecto la tasa de desempleo, la correlación es aún menor (coefi-
ciente de correlación de Pearson = -0,328, gráfico 8.5). 
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gráfico 8.4

corrElación EntrE la tasa dE EmplEo dE las pErsonas dE 20 a 34 años (mEdia dEl pEriodo 
2005-2011) y El porcEntajE dEl piB dEdicado al costE dE los sErvicios púBlicos dE EmplEo 

(En matEria dE asEsoramiEnto, ayuda a la BúsquEda dE EmplEo, mEdiación, Etc.) y a 
políticas activas dE EmplEo (mEdia dEl pEriodo 2005-2011; ExcEpto chiprE 2006-2011;  

grEcia 2005-2010; malta 2006-2011; rEino unido 2005-2009)

y = 0,0286x + 1,4129
R2 = 0,21
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Fuente: EUROSTAT, European Union Labour Force Survey (EU-LFS) y Labour Market Policy Interventions (LMP)



134 Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de Estado de bienestar

gráfico 8.5

corrElación EntrE la tasa dE dEsEmplEo dE las pErsonas dE 20 a 34 años  
(mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y El porcEntajE dEl piB dEdicado al costE dE los sErvicios 

púBlicos dE EmplEo (En matEria dE asEsoramiEnto, ayuda a la BúsquEda dE EmplEo, 
mEdiación, Etc.) y a políticas activas dE EmplEo (mEdia dEl pEriodo 2005-2011;ExcEpto 

chiprE 2006-2011; grEcia 2005-2010; malta 2006-2011; rEino unido 2005-2009)

y = 0,0366x + 1,0298
R2 = 0,1078
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Fuente: EUROSTAT, European Union Labour Force Survey (EU-LFS) y Labour Market Policy Interventions (LMP)

En consecuencia, del análisis conjunto de las tres regresiones anteriores (gráficos 8.3, 8.4 y 8.5) hay que 
deducir que:

(i)  las diferencias entre países en términos de gasto en políticas activas de empleo solo explican una parte 
de las grandes diferencias entre las tasas de empleo y de desempleo de las personas jóvenes, por lo que 
la incidencia de éstas en la situación laboral de la juventud es limitada. Es evidente que su impacto en 
el mercado laboral juvenil no solo depende de los recursos destinados, sino también del tipo de medidas, 
de la incorporación de medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes, y de 
las características del mercado laboral de cada país.

(ii)  La fuerte relación entre mayor gasto público en políticas activas y menor porcentaje de jóvenes que viven 
en casa de sus progenitores (gráfico 8.3) sólo responde parcialmente al efecto positivo de estas políticas 
en las condiciones laborales de la juventud, por lo que hay que suponer de la existencia de otros factores 
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relacionados. Por ejemplo, los países que más recursos destinan a políticas activas de empleo también 
suelen disponer de sistemas de protección social y de política de vivienda más desarrollados, lo que a 
su vez favorece la emancipación.

En relación con este último punto, cabe señalar que el mayor desarrollo de los sistemas de protección social 
(medido en porcentaje del PIB) también tiene una considerable relación estadística de tipo negativo con el porcen-
taje de jóvenes que viven con sus progenitores (coeficiente de correlación de Pearson = -0,646, gráfico 8.6), es decir, 
los países que ofrecen mayor protección social tienden a tener unas tasas de emancipación mayores.

gráfico 8.6

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
progEnitorEs En Europa (mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y El porcEntajE dEl piB  

dEdicado a protEcción social (mEdia dEl pEriodo 2005-2011)

y = -0,2515x + 35,905
R2 = 0,4176

Porcentaje de jóvenes que viven de sus progenitores

Correlación de Pearson = -0,646
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8.3. Políticas de vivienda y emancipación

Según el destinatario, las políticas de vivienda pueden clasificarse en dos grandes grupos: (i) las ayudas co-
múnmente denominadas “a la piedra”, que tienen como destinatarios a los promotores y constructores para que 
éstos construyan vivienda asequible y social, (ii) y las ayudas directas a las personas, en forma de prestaciones 
económicas o similares, para que puedan pagar el alquiler o la compra de la vivienda. Antes de la crisis del petróleo, 
el desarrollo de la política de vivienda se basó en las primeras, y a partir de los años ochenta las ayudas directas 
fueron ganando terreno en detrimento de las anteriores.

Para determinar el grado de influencia o relación de unas y otras en las tasas de emancipación, hemos rea-
lizado un estudio mediante regresiones lineales bivariables entre el porcentaje de jóvenes que viven en casa de sus 
progenitores (media del periodo 2005 y 2011) y:

(i)  el porcentaje de gasto público en relación al PIB en ayudas al pago de la vivienda (media del periodo 
1995-2009) (gráfico 8.7),

(ii)  el porcentaje de gasto público en relación al PIB en ayudas al pago de la vivienda solo para viviendas en 
régimen de alquiler (media del periodo 1995-2009) (gráfico 8.8),

(iii)  el porcentaje de personas jóvenes emancipadas que reciben ayudas al pago de la vivienda (media del 
periodo 2007-2011) (gráfico 8.9), 

(iv)  el porcentaje de vivienda de alquiler social (gráfico 8.10),

(v)  y el porcentaje de personas jóvenes emancipadas que viven en una vivienda de alquiler social (gráfico 
8.11).
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gráfico 8.7

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
progEnitorEs En Europa (mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y El gasto púBlico En ayudas  

al pago dE la viviEnda (mEdia dEl porcEntajE dEl piB En El pEriodo 1995-2009)

y = -0,0132x + 0,95
R2 = 0,2966

Porcentaje de jóvenes que viven de sus progenitores

Correlación de Pearson = -0,545
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Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)

Del resultado de las tres primeras regresiones es posible observar que, en conjunto, las ayudas al pago de la 
vivienda tienen una correlación negativa con el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores, es decir, cuan-
to mayores son las ayudas (ya sea en número de beneficiarios o en porcentaje del PIB destinado a este concepto), 
mayor es el porcentaje de personas jóvenes emancipadas. Ahora bien, existen diferencias importantes en el grado 
de correlación entre las tres regresiones. En la primera relativa al gasto público en ayudas al pago de la vivienda y 
el porcentaje de jóvenes sin emancipar, existe una relación parcial entre las dos variables (coeficiente de correlación 
de Pearson = -0,545, gráfico 8.7), mientras que en la segunda, que correlaciona el gasto público en ayudas al pago 
del alquiler con el porcentaje de jóvenes sin emancipar, la correlación es moderada, pero mayor (coeficiente de co-
rrelación de Pearson = -0,641, gráfico 8.8). Dado que la diferencia entre las dos variables tomadas sobre el gasto 
público en ayudas al pago de la vivienda radica en que la primera se refiere a todo tipo de ayudas, incluidas las del 
pago del alquiler y también las dirigidas a la compra, mientras que la segunda solo muestra el gasto en ayudas al 
alquiler, hay que concluir que las ayudas que no se dirigen al pago del alquiler sino al acceso a la propiedad no se 
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relacionan con una mayor tasa de emancipación. Muy probablemente, esto es debido a que el esfuerzo requerido 
para acceder a la propiedad es mucho mayor que la ayuda percibida y, por consiguiente, la cohabitación con los 
progenitores se prolonga para obtener mayores niveles de ahorro previo.

gráfico 8.8

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
progEnitorEs En Europa (mEdia dEl pEriodo 2005-2011) y El gasto púBlico En rElación al 

piB En ayudas al pago dEl alquilEr (mEdia dEl pEriodo 1995-2009)

y = -0,0153x + 0,9864
R2 = 0,4115
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Pero, la correlación entre el porcentaje de jóvenes que viven con sus progenitores y el porcentaje de personas 
jóvenes emancipadas que reciben ayudas para el pago de su vivienda es aún mayor (coeficiente de correlación de 
Pearson = -0,662, gráfico 8.9), lo cual pone de manifiesto que, no solo hay que desarrollar programas de ayuda al 
pago del alquiler para facilitar la emancipación, sino que también hay que asegurarse que éstos se dirigen a la ju-
ventud, ya sea mediante programas específicos, ya sea mediante el establecimiento de criterios en este sentido.
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gráfico 8.9
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Por su parte, la dimensión del parque de vivienda de alquiler social muestra una mayor relación con las tasas 
de emancipación que las ayudas al pago de la vivienda. Entre el tamaño de dicho parque y el porcentaje de jóvenes 
sin emancipar existe una correlación moderada (coeficiente de correlación de Pearson = -0,656, gráfico 8.10), pero 
si nos centramos solamente en la relación entre emancipación y el porcentaje de jóvenes que viven en una vivienda 
social, esta correlación aumenta significativamente (coeficiente de correlación de Pearson = -0,798, gráfico 8.11). 
La razón de estas diferencias se encuentra en el hecho de que no solo influye el tamaño del parque de vivienda social, 
sino sobre todo la posibilidad que tiene la juventud de acceder al mismo, bien mediante la promoción de nuevas 
viviendas, bien mediante una rotación importante dentro del mismo. Por este motivo, por ejemplo, el parque de 
alquiler social de la República Checa, Polonia, Austria u Holanda no se relaciona proporcionalmente con una mayor 
tasa de emancipación debido a las dificultades de las personas jóvenes para acceder al mismo, y, por consiguiente, 
estos países se sitúan claramente por encima de la línea de regresión (gráfico 8.10).
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gráfico 8.10
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Fuente: Laino y Pittini (2011), EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)

En síntesis, la promoción de vivienda social y el establecimiento de ayudas al pago del alquiler se relacionan 
con unas mayores tasas de emancipación en el conjunto de la Unión Europea, especialmente si van acompañados 
de criterios específicos que aseguren que parte de estas políticas benefician a las personas jóvenes. 

Estos dos instrumentos de política de vivienda, los cuales son complementarios y tratan de resolver el pro-
blema de accesibilidad de la demanda excluida, tienen un tiempo de implementación muy diferente. Las ayudas 
directas tienen efectos en el corto plazo puesto que incide de forma inmediata sobre los problemas de accesibilidad 
de los destinatarios, mientras que la promoción de vivienda social, desde su aprobación, requiere de periodos mucho 
más largos para obtener resultados que difícilmente son menores a los tres años (toma de decisión, selección del 
terreno, elaboración de proyecto, ejecución de la obra y adjudicación). Por supuesto, tampoco hay que olvidar aque-
llos otros instrumentos de política de vivienda que directa o indirectamente pueden contribuir a ampliar el peso de 
la vivienda social en el total del parque. Básicamente nos referimos a medidas tales como las políticas urbanísticas 
(p. ej. las reservas de suelo) que permiten la obtención de suelo sobre el cual construir vivienda social, o los programas 
de mediación y aval público en el parque de alquiler que también pueden incrementar la oferta de vivienda social.
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gráfico 8.11

corrElación EntrE El porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus 
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Conclusiones

las dIMEnsIOnEs EstrUCtUralEs dEtErMInantEs dE la 
EManCIPaCIón

Los procesos de emancipación residencial de las personas jóvenes están profundamente condicionados por 
el contexto político, social y económico de cada país y momento determinado y, según éste, la juventud mayorita-
riamente adopta una u otra estrategia de emancipación.

Podemos agrupar los factores más determinantes de dichos procesos de emancipación en cuatro grandes 
grupos: el papel de la familia en la sociedad, el contexto macroeconómico (muy en particular su incidencia sobre el 
empleo), el desarrollo del Estado de bienestar y el sistema de vivienda. Pero estas dimensiones no son parcelas 
aisladas, sino que se influyen mutuamente. El grado de desarrollo del Estado de bienestar en materia de vivienda 
condiciona el tipo de sistema de vivienda; el papel de la familia como elemento de protección está supeditado al 
nivel de protección social que garantiza el Estado de bienestar; en un momento de crisis económica como el actual, 
el impacto del desempleo en la población varía sustancialmente según las políticas de empleo activas y pasivas 
adoptadas, la incidencia de la burbuja inmobiliaria y, por supuesto, según el grado de desarrollo económico del país. 
Y, no olvidemos la estrecha relación entre crecimiento económico y posibilidad de desarrollar un Estado de bienes-
tar amplio y generoso. Por ello, cualquier política pública que tenga por objetivo facilitar los procesos de transición 
residencial de las personas jóvenes debe partir de un diagnóstico integral que englobe todos los factores estructu-
rales antes mencionados y, en función de éste, plantear las medidas más adecuadas.

CrIsIs ECOnóMICas, EstadO dE BIEnEstar y EManCIPaCIón

Desde una perspectiva histórica, el Estado de bienestar se desarrolló en la mayor parte de los países de la Euro-
pa occidental (España, tras la Guerra Civil y la dictadura franquista fue una de las excepciones) fundamentalmente 
después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la denominada época dorada del capitalismo. Basado en un círculo 
virtuoso de crecimiento de salarios, consumo y actividad económica, el fuerte crecimiento económico de la década de 
los cincuenta y sesenta, y el sólido compromiso político y social del momento permitieron la implementación de una 
política fiscal y social redistributiva con la cual se pudo ampliar el total de prestaciones sociales (en materias como la 
seguridad social, la educación, el desempleo, las pensiones, la vivienda, etc.) hasta unos niveles desconocidos.

En aquella época, la emancipación residencial de las personas jóvenes era un proceso breve, lineal y estan-
darizado que se daba a edades relativamente tempranas de forma simultánea con su incorporación al mercado la-
boral gracias a las bajas tasas de desempleo y a la fuerte protección laboral de que gozaba la clase trabajadora. 
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La crisis del petróleo de los años setenta no solo puso fin a este periodo de prosperidad, sino que también 
finiquitó los principios teóricos del mismo. El modelo intervencionista o keynesiano (en recuerdo al principal teórico 
y defensor, John Maynard Keynes) de la época dorada fue progresivamente sustituido por el neoliberal, el cual se 
rige por principios de liberalización, desregularización, privatización, precariedad laboral y mínima intervención del 
Estado, tanto en la atención de las necesidades de la población (reducción del Estado del bienestar) como en la 
economía (laissez faire). No obstante, no todos los países adoptaron con igual intensidad el decálogo neoliberal. En 
los años ochenta, gracias al binomio Thatcher-Reagan, los Estados Unidos y el Reino Unido fueron los máximos 
exponentes en su implementación, mientras que en los países nórdicos y, en menor medida en los corporativistas, 
los principios Keynesianos se mantuvieron en parte vigentes.

En materia de vivienda, la aplicación del ideario neoliberal ha supuesto el estancamiento o, a menudo, la 
paulatina reducción del parque de alquiler social y, en el mejor de los casos, la implementación de ayudas econó-
micas al pago de la vivienda. Pero, además, también ha generado una mayor especulación sobre el mercado inmo-
biliario y una mayor inclinación hacia la propiedad, tanto como mecanismo de protección ante la disminución de 
la política de vivienda como también por su mayor dimensión como bien de inversión.

En materia de empleo, la flexibilización del mercado laboral, por un lado, ha reducido la protección jurídica 
y económica de la mano de obra y, por otro, ha incrementado la precariedad e inestabilidad laboral en forma de 
contratos temporales, a tiempo parcial y bajas retribuciones.

Como resultado de estas dinámicas, los procesos de emancipación de las sociedades post-industriales se han 
vuelto más complejos, inciertos, erráticos, impredecibles, más reversibles, menos conexos con la integración laboral, 
y duales. Cada vez dependen más de los factores individuales, es decir, de los recursos de la familia y del éxito de su 
inserción laboral, que no de aspectos institucionales. No obstante, como decíamos, no todos los países adoptaron 
con igual intensidad los principios neoliberales y aún existen diferencias sustanciales en las facilidades o trabas que 
cada modelo de Estado de bienestar pone a los procesos de emancipación. Lógicamente, ello repercute en las op-
ciones residenciales disponibles y, por tanto, en el porcentaje y condiciones de las personas jóvenes emancipadas.

La burbuja inmobiliaria y su posterior estallido han acentuado y expandido este nuevo patrón de emancipa-
ción. La juventud es un periodo de enorme trascendencia y vulnerabilidad particularmente sensible a los momentos 
de crisis como el actual. Con ésta, los problemas de accesibilidad económica a la vivienda y de desempleo se han 
agravado entre las personas jóvenes hasta niveles desconocidos, y es muy probable que adquieran una dimensión 
estructural más allá del periodo de crisis actual. 

Ante estas dinámicas, es muy previsible que las dificultades de la juventud europea para emanciparse vayan 
en aumento en los próximos años. Los procesos de emancipación serán cada vez más desiguales, y, en mayor me-
dida irán ligados a: (i) un mayor rol de la familia como elemento de protección y ayuda, según su capacidad; (ii) y 
a la movilidad geográfica por motivos laborales. Ante tales tendencias, existe un mayor riesgo de que las desigual-
dades sociales se mantengan de una generación a otra y dentro de cada una.

lOs MOdElOs dE EstadO dE BIEnEstar y la EManCIPaCIón

Cada modelo de Estado de bienestar desarrolla su propio modelo de emancipación, el cual reproduce su noción 
de juventud y derechos inherentes en materia de vivienda y empleo. En el social-democrático, las amplias coberturas 
sociales, el menor desempleo, y una política de vivienda más ambiciosa, facilitan la emancipación residencial de la 
juventud. En cambio, en el modelo de transición o post-comunista y en el mediterráneo, la debilidad de su Estado de 
bienestar, en particular en materia de política de vivienda y políticas activas de empleo, y su menor grado de desarro-
llo económico, dificultan enormemente la emancipación de la juventud, y los periodos de cohabitación con los proge-
nitores se prolongan mucho más a la espera de una mejor situación laboral y económica. Por su parte, el modelo 
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corporativista y el liberal, cada uno con sus particularidades, ocupan una posición intermedia. Más allá de la política 
de vivienda de cada país (muy variable como hemos visto), la principal diferencia entre ambos modelos radica en cómo 
se produce la inserción laboral de las personas jóvenes. Mientras que en el corporativista, la familia, el Estado y el nivel 
educativo juegan un papel decisivo en este proceso, en el liberal el principal actor es el propio mercado laboral.

No obstante, si bien los modelos de Estado de bienestar ayudan a entender el contexto político y social de la 
emancipación, existen diferencias notables entre países que solamente pueden explicarse desde un análisis más 
detallado a nivel nacional. Por ejemplo, dentro de cada modelo de Estado de bienestar, la evolución entre los años 
2005-2011 del porcentaje de jóvenes que vivían con sus progenitores ha sido muy dispar (gráfico A.18). Fundamen-
talmente, los principales factores que, de forma sobrepuesta a los modelos de Estado de bienestar, hoy condicionan 
los procesos de emancipación son:

(i)  El modo en que cada país se ha visto afectado por la burbuja inmobiliaria y su impacto en el aumento 
del esfuerzo económico de los hogares jóvenes para acceder a una vivienda.

(ii)  El grado en que la crisis ha empeorado la situación laboral de las personas jóvenes, ya sea en forma de 
desempleo, recortes salariales, o precariedad laboral.

(iii)  Las diferencias en el nivel de desarrollo de la política de vivienda, en particular en materia de vivienda 
social y ayudas al pago del alquiler, y el alcance de los recortes en este campo en los últimos años.

(iv)  El tipo de estrategia seguida por las personas jóvenes en este contexto, como, por, ejemplo, prolongar la 
cohabitación (Suecia y Reino Unido) o emigrar en busca de un trabajo (Irlanda).

POlÍtICas PúBlICas Para favOrECEr la EManCIPaCIón
Pese a que los patrones de emancipación son el resultado de la interacción de múltiples factores estructura-

les e individuales, las políticas de vivienda y las de empleo son, sin lugar a dudas, las políticas sectoriales que más 
directamente pueden incidir y facilitar dichos procesos.

En relación a las primeras, existe una sólida relación estadística entre unas mayores tasas de emancipación 
y determinados instrumentos como las ayudas al pago de la vivienda o la promoción de vivienda social. El problema 
de dichos instrumentos es su elevado coste presupuestario y, respecto a la vivienda social, el tiempo requerido para 
su construcción y adjudicación.

La escasez de alquiler privado, fruto de la burbuja inmobiliaria y la expansión de la propiedad, es otro proble-
ma acuciante que las políticas de vivienda deben abordar. La mayor incertidumbre de los procesos de transición 
residencial y laboral requiere fórmulas de tenencia flexibles como el alquiler. Esta mayor presión de la demanda 
joven de vivienda sobre el segmento de alquiler privado es ya una realidad en muchos países e irá en aumento. Para 
incrementar la oferta y restablecer cierto equilibrio entre regímenes de tenencia, hay que desarrollar incentivos para 
la incorporación de nuevas viviendas en el mercado, ofrecer seguridad jurídica y económica a la propiedad, y ayudar 
económicamente a aquellos hogares sin recursos suficientes.

Respecto a las políticas activas de empleo, el análisis es más complejo. Es indiscutible que una mayor tasa 
de empleo contribuye a unas mayores tasas de emancipación. En este caso, la cuestión es saber cuáles son las 
medidas más oportunas para aumentar la proporción de jóvenes con trabajo. En la actualidad, la mayoría de las 
iniciativas en este campo se centran en cinco aspectos:

(i)  Mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos de empleo y de los sistemas de información del 
mercado de trabajo.
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(ii)  Mejorar las calificaciones profesionales de las personas jóvenes, y adecuarlas a la oferta laboral.

(iii)  Promover el emprendimiento entre las personas jóvenes mediante asesoramiento, ayudas a la financia-
ción, etc.

(iv)  Incentivar fiscal y económicamente al sector empresarial para la contratación de personas jóvenes.

(v)  Facilitar la adquisición de experiencia laboral de las personas jóvenes que se incorporan al mismo.

Es obvio que todas estas medidas contribuyen a mejorar la empleabilidad de la juventud, pero ¿son suficientes? 
Habida cuenta del nivel de desempleo juvenil de algunos países parece imprescindible la creación de nuevos lugares 
de trabajo, nuevo tejido empresarial, pero estas políticas de empleo se centran sobre todo en la mano de obra.

Un problema actual de las políticas activas de empleo juvenil en Europa es la creciente uniformidad de éstas 
en cuanto a medidas (no en términos de gasto público) fruto del papel de la Comisión Europea y del Fondo Social 
Europeo en la financiación parcial de programas de empleo juvenil a nivel nacional. Por ejemplo, la Garantía Juvenil 
que impulsa la Unión Europea se basa en el modelo nórdico. Sin embargo, los países con mayores tasas de desempleo 
juvenil distan mucho del modelo social-democrático. En los primeros la confianza en las instituciones suele ser muy 
baja, a menudo el tamaño de la economía informal es considerable, el gasto público en políticas activas casi siem-
pre es muy inferior, y el tipo de tejido empresarial también es abismalmente distinto. ¿Pueden obtener los mismos 
resultados en un contexto tan diferente? Y tampoco hay que olvidar los crecientes problemas de desempleo juvenil 
que sufren los países nórdicos pese a llevar años implementando programas de este tipo, lo que pone en entredicho 
su eficacia en la crisis actual.

Por último, es importante subrayar que las dificultades de las personas jóvenes para emanciparse no deben 
considerarse como un problema socioeconómico de un grupo de edad determinado. Hoy más que nunca, a causa 
de su envergadura y naturaleza trasciende los aspectos meramente generacionales. Tanto a través de su impacto en 
las familias, como por sus efectos económicos en otros campos, es una cuestión que afecta al conjunto de la socie-
dad y como tal debe ser abordada.

la EManCIPaCIón En El aCtUal MOdElO ECOnóMICO y sOCIal

A pesar de que buena parte de la génesis de la crisis se halla en una excesiva desregulación financiera y en 
la burbuja inmobiliaria, al contrario de lo que sucedió con la del petróleo, hoy no se está cuestionando la base teó-
rica sobre la que se sustenta el actual modelo, sino todo lo contrario, está suponiendo una mayor expansión y refor-
zamiento en toda Europa de los principios neoliberales, esta vez, sobre todo gracias a la Unión Europa y la 
progresiva globalización política.

Una de las consecuencias bien conocidas de la implementación de los principios neoliberales es el aumento 
de la desigualdad. Es más, los problemas de la juventud para emanciparse no son más que otra expresión de des-
igualdad, en su mayor parte resultado de su desigual integración en el mercado laboral, y de sus mayores dificulta-
des para acceder a una vivienda digna y adecuada. La muestra más alarmante de este fenómeno es el aumento de 
las personas jóvenes en riesgo de exclusión, incluso aunque tengan trabajo.

Si miramos la evolución en los últimos años de los principales aspectos políticos y económicos que influyen 
en la emancipación, es decir, el mercado laboral, los sistemas de vivienda y demás políticas sociales relacionadas, 
nada hace prever una mejoría de las condiciones de emancipación de la juventud europea, sino todo lo contrario. 
Sin un cambio radical del ciclo económico, también hoy improbable, las condiciones de emancipación de la juventud 
inevitablemente empeorarán en los próximos años, y es previsible que adquieran una dimensión estructural y per-
duren más allá de la crisis actual.
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anExO dE gráfICOs

aspectos generales de la vivienda en Europa

gráfico a.1

mEdia dE miEmBros dEl hogar, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.2

porcEntajE dE distriBución dEl régimEn dE tEnEncia dE las viviEndas principalEs,  
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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aspectos físicos y equipamiento de la vivienda

gráfico a.3

porcEntajE dE pErsonas quE vivEn En viviEndas con falta dE luz natural,  
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.4

porcEntajE dE pErsonas quE vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o 
filtracionEs, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.5

porcEntajE dE pErsonas quE vivEn En viviEndas sin Baño,  
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.6

porcEntajE dE pErsonas quE vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha,  
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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aspectos económicos de la vivienda

gráfico a.7

porcEntajE dE pErsonas En situación dE poBrEza EnErgética, Esto Es, no puEdEn 
mantEnEr sus viviEnda a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por El costE quE 

suponE, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.8

EsfuErzo Económico mEdio dE las pErsonas quE vivEn En alquilEr, En porcEntajE dEl 
costE dEl alquilEr soBrE El total dE ingrEsos disponiBlEs, sEgún paísEs y modElos dE 

Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.9

EsfuErzo Económico mEdio dE las pErsonas Emancipadas, En porcEntajE dEl costE dE 
la viviEnda soBrE El total dE ingrEsos disponiBlEs, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE 

BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.10

porcEntajE dE pErsonas En situación dE soBrEEsfuErzo Económico dEBido al costE  
dE su viviEnda (40% o más dE los ingrEsos disponiBlEs), sEgún paísEs y modElos dE 

Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.11

porcEntajE dE pErsonas quE sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca  
o El alquilEr, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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gráfico a.12

porcEntajE dE pErsonas quE sE atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios  
dE la viviEnda, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011
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Política de vivienda

gráfico a.13

mEdia dEl gasto púBlico En ayudas al pago dE la viviEnda, En porcEntajE dE piB  
durantE El pEriodo 1995-2009, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27
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aspectos macroeconómicos

gráfico a.14

porcEntajE dE la dEuda hipotEcaria rEsidEncial En rElación al piB,  
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011

 MODELO SOCIAL-DEMOCRÁTICO

Finlandia

Suecia

Dinamarca

MODELO CORPORATIVISTA

Austria

Francia

Alemania

Bélgica

Luxemburgo

Holanda

MODELO LIBERAL

Irlanda

Reino Unido

MODELO MEDITERRÁNEO

Italia

Grecia

Malta

España

Portugal

Chipre

MODELO DE TRANSICIÓN

Rumania

Bulgaria

República Checa

Eslovaquia

Eslovenia

Lituania

Polonia

Hungría

Letonia

Estonia 36,7

30,0

22,5

19,6

19,3

17,8

14,5

13,0

11,7

5,5

71,3

66,6

62,1

45,2

36,4

22,9

83,7

83,5

106,2

47,3

47,2

45,3

42,4

27,8

100,9

78,1

42,7

0 20 40 60 80 100 120

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)



175Anexo de gráficos y tablas

gráfico a.15

porcEntajE dE aumEnto dE la dEuda hipotEcaria rEsidEncial En rElación al piB  
durantE El pEriodo 2002-2011, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27
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Emancipación

gráfico a.16

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus progEnitorEs,  
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, 2011

 MODELO SOCIAL-DEMOCRÁTICO

Dinamarca

Finlandia

Suecia

MODELO CORPORATIVISTA

Francia

Holanda

Bélgica

Alemania

Austria

Luxemburgo

MODELO LIBERAL

Reino Unido

Irlanda

MODELO MEDITERRÁNEO

Chipre

España

Grecia

Portugal

Italia

Malta

MODELO DE TRANSICIÓN

Estonia

República Checa

Lituania

Letonia

Rumania

Polonia

Hungría

Eslovenia

Bulgaria

Eslovaquia 74,4

66,7

62,0

61,9

60,5

60,0

55,3

54,0

52,8

42,5

69,5

62,3

60,9

60,7

54,5

54,1

43,8

38,6

48,1

47,2

42,5

40,9

34,9

33,3

25,7

19,9

18,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)



177Anexo de gráficos y tablas

gráfico a.17

mEdia dEl porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus progEnitorEs, 
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, mEdia dEl pEriodo 2005-2011
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gráfico a.18

variación porcEntual dE las pErsonas dE 18 a 34 años quE vivEn con sus progEnitorEs, 
sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar. uE-27, difErEncia 2005-2011
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gasto en políticas públicas de empleo en Europa

gráfico a.19

gasto púBlico En porcEntajE dEl piB En cada una dE las catEgorías  
dE las políticas dE EmplEo, sEgún paísEs y modElos dE Estado dE BiEnEstar.  

uE-27, 2011 (ExcEpto rEino unido, 2009)
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Evolución del gasto público en políticas de empleo en Europa (2005-2010)

gráfico a.20

gasto púBlico En políticas dE EmplEo En la unión EuropEa (mEdia dE la uE-27)  
y divErsos paísEs, 2005
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gráfico a.21

gasto púBlico En políticas dE EmplEo En la unión EuropEa (mEdia dE la uE-27)  
y divErsos paísEs, 2006
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gráfico a.22

gasto púBlico En políticas dE EmplEo En la unión EuropEa (mEdia dE la uE-27)  
y divErsos paísEs, 2007
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gráfico a.23

gasto púBlico En políticas dE EmplEo En la unión EuropEa (mEdia dE la uE-27) y divErsos 
paísEs, 2008
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gráfico a.24

gasto púBlico En políticas dE EmplEo En la unión EuropEa (mEdia dE la uE-27) y divErsos 
paísEs, 2009
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gráfico a.25

gasto púBlico En políticas dE EmplEo En la unión EuropEa (mEdia dE la uE-27) y divErsos 
paísEs, 2010
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anExO dE taBlas

finlandia

tabla a.1

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 37,9 36,1 35,9 39,0 38,9 37,6
Total Población 17,2 17,0 15,9 17,0 16,7 16,8

tabla a.2

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. finlandia, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 22,4 22,4 23,2 22,4 21,6 22,4
Total Población 16,2 16,7 17,2 16,5 16,3 16,6

tabla a.3

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 9,3 9,1 8,4 8,6 8,2 8,7
Total Población 5,1 5,1 4,9 4,7 4,8 4,9

tabla a.4

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 6,0 9,2 6,9 7,5 8,6 7,6
Total Población 5,4 6,0 5,9 6,5 6,8 6,1
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tabla a.5

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 4,6 7,2 9,2 8,0 9,6 7,7
Total Población 4,2 5,8 6,7 6,2 6,9 5,9

tabla a.6

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 1,1 1,9 1,5 1,4 2,6 1,7
Total Población 1,1 2,0 1,4 1,3 1,9 1,5

tabla a.7

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 18,0 20,0 22,7 20,3 21,0 20,4
Una carga más 60,2 60,9 58,0 57,9 61,0 59,6
Total población
Una carga pesada 16,9 18,0 18,5 17,1 19,0 17,9
Una carga más 56,3 56,8 54,9 55,6 55,6 55,8
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tabla a.8

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Propiedad 43,6 41,4 42,4 42,1 43,7 42,6
Alquiler a precio de 
mercado 26,2 27,2 28,7 28,5 28,8 27,9

Alquiler por debajo 
del precio mercado 29,5 30,2 27,7 27,9 26,1 28,3

Cedida 0,8 1,2 1,3 1,5 1,4 1,2
Total población
Propiedad 72,8 72,5 73,1 73,5 73,2 73,0
Alquiler a precio de 
mercado 10,4 10,6 11,2 10,7 10,9 10,8

Alquiler por debajo 
del precio mercado 16,0 15,9 14,9 14,9 14,9 15,3

Cedida 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9

tabla a.9

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 5,3 6,2 4,9 4,6 4,9 5,2
Total Población 5,1 5,0 4,4 4,2 4,0 4,5

tabla a.10

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 5,5 4,7 5,8 5,7 6,0 5,5
Total Población 4,7 4,3 5,0 4,9 5,4 4,9
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tabla a.11

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,7 1,2 0,5 0,4 0,3 0,6
Total Población 1,4 1,7 1,1 1,0 1,0 1,2

tabla a.12

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. finlandia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,3
Total Población 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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suecia

tabla a.13

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 8,2 9,1 7,5 8,8 9,2 8,6
Total Población 9,6 9,6 8,3 8,4 8,5 8,9

tabla a.14.

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. suEcia, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 26,0 27,9 31,5 27,4 27,7 28,1
Total Población 21,1 21,8 24,1 21,3 21,6 22,0

tabla a.15

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 15,9 19,1 20,8 15,8 15,8 17,5
Total Población 9,3 9,8 11,2 7,6 8,9 9,4

tabla a.16

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 3,8 2,7 4,3 4,2 3,8 3,8
Total Población 2,3 1,6 2,4 2,3 2,9 2,3



191Anexo de gráficos y tablas

tabla a.17

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 5,3 8,6 7,2 6,9 5,8 6,8
Total Población 2,9 5,1 4,4 4,1 3,8 4,1

tabla a.18

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 7,6 11,3 8,4 8,1 9,5 9,0
Una carga más 44,6 42,2 40,7 36,8 41,4 41,0
Total población
Una carga pesada 6,9 9,6 8,3 6,9 8,2 8,0
Una carga más 35,4 34,9 30,7 30,2 31,6 32,6

tabla a.19

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 1,3 1,6 1,6 1,6 1,9 1,6
Total Población 1,9 1,5 1,4 1,7 1,6 1,6

tabla a.20

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 7,6 7,1 5,8 5,7 6,4 6,5
Total Población 6,5 6,4 5,8 6,3 6,0 6,2
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tabla a.21

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 6,5 9,4 6,6 7,9 9,8 8,0
Total Población 5,9 7,5 6,2 7,7 8,1 7,1

tabla a.22

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,9 0,9 0,5 1,0 1,4 0,9
Total Población 1,0 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7

tabla a.23

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. suEcia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total Población 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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francia

tabla a.24

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 41,6 39,5 41,0 39,1 35,1 39,3
Total Población 24,7 22,5 22,1 21,9 23,3 22,9

tabla a.25

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. francia, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 23,5 20,3 22,9 25,4 24,4 23,3
Total Población 16,8 13,1 15,4 16,0 16,1 15,5

tabla a.26

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 12,0 8,9 9,7 13,4 11,9 11,2
Total Población 6,3 3,7 4,2 5,4 5,4 5,0

tabla a.27

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 8,8 9,0 9,4 9,9 9,3 9,3
Total Población 7,7 7,3 8,6 8,1 7,1 7,8
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tabla a.28

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 8,9 8,8 8,6 9,2 9,9 9,1
Total Población 5,7 3,6 6,5 6,2 5,9 5,6

tabla a.29

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. francia, 2008-2011

2008 2009 2010 2011 Media  
2008-2011

Personas jóvenes 5,0 5,6 4,7 4,6 5,0
Total Población 5,3 5,6 5,8 6,1 5,7

tabla a.30

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 25,9 27,0 26,0 24,7 23,8 25,5
Una carga más 25,9 25,8 23,8 23,3 24,1 24,6
Total población
Una carga pesada 25,8 28,1 26,6 25,8 25,7 26,4
Una carga más 25,2 25,3 24,5 24,2 24,8 24,8
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tabla a.31

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. francia, 2008-2011

2008 2009 2010 2011 Media 
2008-2011

personas jóvenes
Propiedad 33,7 34,3 33,4 33,2 33,7
Alquiler a precio de 
mercado 36,2 36,8 36,8 35,9 36,4

Alquiler por debajo 
del precio mercado 25,3 23,0 24,3 25,0 24,4

Cedida 4,8 5,9 5,6 5,9 5,6
Total población
Propiedad 62,7 63,7 62,9 64,0 63,3
Alquiler a precio de 
mercado 19,0 19,1 19,6 18,5 19,1

Alquiler por debajo 
del precio mercado 14,9 13,8 14,2 14,2 14,3

Cedida 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3

tabla a.32

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 9,4 11,0 9,3 9,5 10,3 9,9
Total Población 8,3 8,3 7,5 8,6 7,6 8,1

tabla a.33

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 17,1 16,3 15,9 15,6 15,0 16,0
Total Población 13,4 12,6 12,1 11,9 10,6 12,1
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tabla a.34

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,5
Total Población 0,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7

tabla a.35

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. francia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9
Total Población 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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Bélgica

tabla a.36

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 1,7 1,5 0,8 1,4 2,4 1,6
Total Población 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7

tabla a.37

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. Bélgica, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 27,8 28,1 25,3 26,8 28,1 27,2
Total Población 21,1 23,4 20,0 20,3 21,2 21,2

tabla a.38

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 18,2 16,3 14,1 14,9 17,0 12,7
Total Población 10,4 13,1 9,2 9,1 10,5 10,5

tabla a.39

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 4,3 6,3 5,0 5,5 7,4 5,7
Total Población 3,4 4,6 3,6 2,8 5,0 3,9
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tabla a.40

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 5,7 7,2 7,7 8,2 7,8 7,3
Total Población 3,9 4,4 4,9 5,0 5,2 4,7

tabla a.41

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 29,7 33,0 31,1 30,9 31,0 31,1
Una carga más 36,6 35,9 33,5 34,1 36,2 35,3
Total población
Una carga pesada 26,0 29,8 27,6 26,4 28,8 27,7
Una carga más 35,0 35,5 33,1 34,0 34,4 34,4

tabla a.42

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. Bélgica, 2008-2011

2008 2009 2010 2011 Media  
2008-2011

Personas jóvenes 5,7 4,6 6,7 6,8 6,0
Total Población 6,2 5,0 5,4 6,6 5,8

tabla a.43

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 11,2 9,7 10,5 9,7 9,4 10,1
Total Población 8,2 7,9 9,3 8,7 7,7 8,4
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tabla a.44

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 18,2 24,6 19,5 23,4 24,9 22,1
Total Población 13,6 17,6 14,4 18,2 20,5 16,9

tabla a.45

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 1,1 0,9 0,9 1,0 1,3 1,0
Total Población 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0

tabla a.46

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 1,4 1,1 0,8 1,3 2,0 1,3
Total Población 0,8 0,8 0,7 0,9 1,5 0,9

tabla a.47

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. Bélgica, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Propiedad 48,8 52,5 50,5 49,9 49,6 50,3
Alquiler a precio de 
mercado 42,2 38,6 39,0 40,1 38,1 39,6

Alquiler por debajo 
del precio mercado 6,9 6,9 7,6 7,7 9,7 7,8

Cedida 2,1 2,0 2,9 2,3 2,6 2,4
Total población
Propiedad 73,0 73,1 72,6 72,1 72,4 72,6
Alquiler a precio de 
mercado 18,6 18,2 18,4 19,3 18,6 18,6

Alquiler por debajo 
del precio mercado 6,9 7,1 7,3 7,1 7,6 7,1

Cedida 1,5 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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reino Unido

tabla a.48

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. rEino unido, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 34,7 34,2 36,1 35,8 35,0 35,2
Total Población 26,8 26,6 26,8 27,3 26,6 26,8

tabla a.49

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda.  

rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 26,0 26,1 27,2 27,0 26,5 26,6
Total Población 16,6 16,5 16,4 17,5 16,6 16,7

tabla a.50

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 7,1 6,5 7,3 7,9 8,4 7,4
Total Población 5,8 4,9 6,4 6,0 5,9 5,8

tabla a.51

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 7,3 8,2 8,1 8,6 8,1 8,1
Total Población 3,9 3,8 4,5 4,6 4,4 4,2
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tabla a.52

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 4,1 6,0 5,3 8,3 7,1 6,2
Total Población 4,5 5,9 5,7 6,0 6,4 5,7

tabla a.53

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 21,9 31,1 27,4 25,5 28,7 26,9
Una carga más 53,5 48,5 49,9 51,1 49,3 50,5
Total población
Una carga pesada 21,2 27,2 25,5 25,3 27,9 25,4
Una carga más 46,0 44,6 43,1 42,6 43,6 44,0

tabla a.54

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 12,1 13,3 12,3 10,5 12,2 12,1
Total Población 10,8 10,4 10,7 10,2 10,3 10,5

tabla a.55

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 21,4 19,7 21,1 19,3 21,1 20,5
Total Población 14,0 14,3 13,8 14,1 15,3 14,3
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tabla a.56

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2
Total Población 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

tabla a.57

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,9 0,9 0,4 0,5 0,0 0,5
Total Población 0,8 0,6 0,5 0,5 0,1 0,5

tabla a.58

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda.  

rEino unido, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 11,3 10,9 12,7 14,5 14,2 12,7
Total Población 10,4 10,5 11,5 11,6 11,6 11,1

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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Irlanda

tabla a.59

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. irlanda, 2007-2010 (%)

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 22,3 23,5 23,7 25,3 23,7
Total Población 12,8 13,1 13,3 15,5 13,7

tabla a.60

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 11,8 9,4 12,1 13,7 11,8
Total Población 4,0 3,1 3,9 5,8 4,2

tabla a.61

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 14,0 14,0 16,8 15,6 15,1
Total Población 24,2 25,6 26,2 26,0 25,5

tabla a.62

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media 
2007-2010

personas jóvenes
Propiedad 47,4 46,0 39,2 45,2 44,5
Alquiler a precio de mercado 38,2 40,5 45,8 37,3 40,5
Alquiler por debajo del precio mercado 12,2 12,1 14,1 15,4 13,5
Cedida 2,1 1,4 0,9 2,0 1,6
Total población
Propiedad 79,5 78,5 75,9 75,7 77,4
Alquiler a precio de mercado 8,6 8,7 10,9 10,9 9,8
Alquiler por debajo del precio mercado 10,8 11,9 12,3 12,3 11,8
Cedida 1,1 0,8 0,8 1,1 1,0
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tabla a.63

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 11,9 3,6 6,2 2,9 6,2
Total Población 8,8 5,3 5,6 4,6 6,1

tabla a.64

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 16,9 11,3 13,8 13,1 13,8
Total Población 14,0 11,8 13,1 12,8 12,9

tabla a.65

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 1,0 0,1 0,1 1,8 0,8
Total Población 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8

tabla a.66

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. irlanda, 2007-2010

2007 2008 2009 2010 Media  
2007-2010

Personas jóvenes 1,2 0,1 0,0 1,8 0,8
Total Población 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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Italia

tabla a.67

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. italia, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 24,3 24,7 24,1 24,2 26,8 24,8
Total Población 17,6 17,7 17,0 16,6 17,1 17,2

tabla a.68

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 14,9 15,8 15,0 16,3 19,7 16,3
Total Población 7,4 7,8 7,2 7,1 7,9 7,5

tabla a.69

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 10,5 13,2 16,7 13,6 18,3 14,5
Total Población 10,5 11,9 14,0 11,8 14,5 12,5

tabla a.70

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 12,6 17,9 14,4 14,4 15,8 15,0
Total Población 9,3 12,7 10,2 9,7 11,3 10,6
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tabla a.71

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 61,5 62,4 60,3 57,1 55,7 59,4
Una carga más 37,3 36,4 38,2 41,1 42,2 39,0
Total población
Una carga pesada 55,1 57,7 54,4 54,0 53,6 55,0
Una carga más 43,7 41,2 44,3 44,7 44,7 43,7

tabla a.72

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 10,6 11,9 11,0 11,2 18,4 12,6
Total Población 10,4 11,3 10,6 11,3 18,1 12,3

tabla a.73

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 9,3 8,6 9,1 8,0 8,7 8,7
Total Población 8,5 8,0 7,9 6,7 8,9 8,0

tabla a.74

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 20,2 19,0 20,2 21,1 22,9 20,7
Total Población 21,4 20,5 20,5 20,1 23,2 21,1
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tabla a.75

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4
Total Población 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4

tabla a.76

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,3 0,2 0,2 0,1 1,0 0,4
Total Población 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3

tabla a.77

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. italia, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 2,5 2,7 4,0 4,9 3,8 3,6
Total Población 1,6 1,7 2,1 2,2 2,4 2,0

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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España y País vasco

tabla a.78

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. España y comunidad autónoma dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 5,8 9,3 10,5 10,8 7,1 8,7 5,8
Total Población 6,7 8,0 10,8 10,8 8,4 8,9 1,7

tabla a.79

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. España y comunidad autónoma dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 5,6 7,2 7,7 9,0 9,1 7,7 5,9
Total Población 3,9 3,6 5,0 6,0 4,7 4,6 2,5

tabla a.80

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
su opinión suBjEtiva dE la carga Económica quE suponE El costE total dE la viviEnda. 

España y comunidad autónoma dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Media 
2007-2011

personas jóvenes
Una carga pesada 47,0 54,5 53,4 46,9 48,1 50,0 40,5
Una carga más 49,8 42,4 43,5 49,9 47,9 46,7 56,7
Total población
Una carga pesada 48,2 50,7 51,2 50,7 50,7 50,3 39,5
Una carga más 48,7 45,8 45,2 46,2 44,7 46,1 56,3
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tabla a.81

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. España y comunidad autónoma dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 6,9 6,2 5,1 5,6 7,0 6,2 4,8
Total Población 7,6 5,0 6,1 7,2 5,9 6,4 3,6

tabla a.82

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. España y comunidad 

autónoma dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 2,9 2,3 4,4 5,5 5,4 4,1 6,9
Total Población 1,1 0,9 1,2 1,5 1,5 1,2 2,7

tabla a.83

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. España y comunidad autónoma dEl país 

vasco (capv), 2008-2011

España CApv

2008 2009 2010 2011 Media 
2008-2011

Media 
2008-2011

Personas jóvenes 5,7 7,6 5,7 5,0 6,0 7,8
Total Población 5,7 6,8 5,2 4,3 5,5 5,6

tabla a.84

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. España y comunidad 

autónoma dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 19,0 18,4 18,9 23,4 15,9 19,1 17,8
Total Población 18,0 15,8 17,6 18,2 15,5 17,0 12,7
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tabla a.85

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. España y comunidad autónoma 

dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Total Población 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

tabla a.86

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. España y comunidad autónoma 

dEl país vasco (capv), 2007-2011

España CApv

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

Media 
2007-2011

Personas jóvenes 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
Total Población 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC), e INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
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república Checa

tabla a.87

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. rEpúBlica chEca, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 24,6 27,9 24,1 25,3 23,8 25,1
Total Población 23,3 24,7 22,3 22,7 22,4 23,1

tabla a.88

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 12,5 17,6 13,4 13,6 12,5 13,9
Total Población 10,2 12,6 9,1 9,6 9,6 10,2

tabla a.89

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
sE atrasaron alguna vEz En El pago dE la hipotEca o El alquilEr durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 7,0 4,3 6,5 5,9 5,8 5,9
Total Población 5,2 3,3 4,9 5,0 5,3 4,7

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)

tabla a.90

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE sE 
atrasaron alguna vEz En El pago dE los sErvicios dE la viviEnda durantE los 12 mEsEs 

antEriorEs a la EntrEvista. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 6,1 3,6 5,3 5,1 4,6 4,9
Total Población 3,3 2,3 3,6 3,7 3,8 3,3
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tabla a.91

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 3,8 4,2 3,2 3,6 4,3 3,8
Total Población 6,3 6,2 5,4 5,3 6,4 5,9

tabla a.92

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda.  

rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 6,8 3,6 2,5 2,6 3,1 3,7
Total Población 5,2 2,6 2,0 1,9 2,5 2,8

tabla a.93

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 5,2 4,4 4,8 4,4 3,7 4,5
Total Población 4,2 4,0 4,2 3,6 3,4 3,9

tabla a.94

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 15,9 12,2 14,5 12,1 11,5 13,2
Total Población 15,2 13,6 14,2 11,7 11,6 13,3

tabla a.95

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 0,9 0,7 0,1 0,3 0,2 0,4
Total Población 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6
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tabla a.96

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. rEpúBlica chEca, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 1,2 1,1 0,2 0,4 0,2 0,6
Total Población 1,3 1,1 0,6 0,8 0,7 0,9

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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Hungría

tabla a.97

EsfuErzo Económico mEdio dEl costE total dE la viviEnda rEspEcto a los ingrEsos 
disponiBlEs dEl hogar para las pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y El total dE la 

poBlación. hungría, 2007-2011 (%)

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 27,6 29,8 27,6 29,7 28,9 28,7
Total Población 22,9 24,3 22,7 24,9 24,9 23,9

tabla a.98

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación En 
situación dE soBrEsfuErzo Económico para satisfacEr los costEs dE su viviEnda. 

hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 19,4 19,3 15,7 20,5 20,7 19,1
Total Población 10,4 11,3 8,6 11,1 11,5 10,6

tabla a.99

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE no 
puEdEn mantEnEr sus viviEndas a una tEmpEratura adEcuada En inviErno por motivos 

Económicos. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 9,2 7,5 7,6 9,3 10,1 8,7
Total Población 10,8 9,8 9,0 10,6 11,8 10,4
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tabla a.100

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación sEgún 
régimEn dE tEnEncia dE la viviEnda. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media 
2007-2011

personas jóvenes
Propiedad 73,8 75,5 75,9 73,4 69,7 73,7
Alquiler a precio de 
mercado 9,5 8,9 8,9 9,7 13,6 10,1

Alquiler por debajo 
del precio mercado 5,5 4,8 4,6 5,0 5,6 5,1

Cedida 11,1 10,8 10,6 11,9 11,1 11,1
Total población
Propiedad 88,9 89,4 90,4 90,3 90,6 89,9
Alquiler a precio de 
mercado 2,5 2,5 2,0 2,3 2,8 2,4

Alquiler por debajo 
del precio mercado 3,4 3,3 3,1 3,1 3,0 3,2

Cedida 5,1 4,8 4,4 4,3 3,7 4,5

tabla a.101

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con falta dE luz natural. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 11,4 13,2 10,0 10,4 10,8 11,2
Total Población 10,2 9,8 8,1 8,3 8,4 9,0

tabla a.102

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas con proBlEmas dE humEdadEs o filtracionEs. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 18,2 33,5 14,3 27,9 22,9 23,4
Total Población 19,0 30,2 14,1 23,3 21,1 21,5
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tabla a.103

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin BañEra o ducha dE uso Exclusivo. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 4,8 3,2 4,8 5,1 4,4 4,5
Total Población 4,3 4,1 4,0 4,0 3,6 4,0

tabla a.104

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
vivEn En viviEndas sin Baño intErior dE uso Exclusivo. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 6,4 5,8 6,8 7,5 5,3 6,4
Total Población 6,3 6,8 6,8 6,2 4,2 6,1

tabla a.105

porcEntajE dE pErsonas dE 18 a 34 años Emancipadas y dEl total dE la poBlación quE 
rEciBEn ayudas púBlicas para El pago dE los costEs dE su viviEnda. hungría, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011 Media  
2007-2011

Personas jóvenes 7,1 13,4 11,6 13,4 12,2 11,5
Total Población 7,0 12,3 9,7 9,2 7,8 9,2

Fuente: EUROSTAT, European Survey on Income and Living Conditions (EU SILC)
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