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1. HOGAR Y FAMILIA EN ESPAÑA 
Y EUROPA

1.1. Tipos de hogar

El 2000 Round of Population and Housing Censuses,
elaborado por EUROSTAT, proporciona información
acerca de aspectos geográficos y demográficos de la
población, características económicas y educativas,
información de los hogares y las familias y del estado
de los edificios y las viviendas. Para la elaboración de
este apartado del Informe se han utilizado los datos
relativos a las características demográficas, familia-
res y residenciales de la población mayor de 65 años
en Europa.

EUROSTAT, en colaboración con los diferentes Insti-
tutos de Estadística nacionales, recopiló información
procedente de los censos de cada país. El método de
recogida de los datos plantea el problema de que
EUROSTAT elaboró el trabajo en el año 2002, pero las
fechas de los censos son muy diferentes (varían desde
1995 en el caso de Malta a 2002 en el de Polonia),
por lo que los datos están en diversas etapas de de-
puración. Precisamente este desajuste en el calenda-
rio plantea dificultades en la explotación de cierta
información de la base de datos.

Los datos facilitados por el 2000 Round of Population
and Housing Censuses muestran que la población
europea mayor de 65 años vive fundamentalmente
en hogares familiares. Aunque existen algunas des-
igualdades internacionales en los tipos de hogar que
forman los mayores europeos, en general las princi-

pales formas de convivencia son en pareja o encabe-
zando un hogar unipersonal. En España las pautas de
convivencia presentan algunas diferencias con res-
pecto al conjunto de los países de su entorno. Los
mayores españoles viven menos en soledad, ya que es
más frecuente la convivencia con los hijos y otros
miembros de la familia. España, junto con Grecia y
Portugal, son los países europeos en los que una me-
nor proporción de población mayor de 65 años enca-
beza un hogar unipersonal; en el extremo opuesto se
sitúa Dinamarca, en donde aproximadamente una de
cada dos personas mayores vive sola. La emancipa-
ción tardía de los jóvenes junto con la importancia de
las pautas de corresidencia con los padres ancianos,
hacen que en España y en el resto de países del área
meridional europea sea muy frecuente la convivencia
de padres e hijos (Tabla 5.1, Gráfico 5.1).

A continuación se presentan con más detalle los dife-
rentes tipos de hogar formados por personas mayores
de 65 años en Europa. Esta información permite exa-
minar las diferencias en la estructura de los hogares
por países, así como analizar las desigualdades por
género y edad.

Como se ha dicho anteriormente, la convivencia con
el cónyuge o pareja sin otras personas es la principal
forma de convivencia de la población mayor en Euro-
pa. No obstante, los resultados revelan algunas dife-
rencias entre países. Por ejemplo, en España el nú-
mero de hogares integrados exclusivamente por una
pareja sin hijos es inferior en los grupos de edad más
jóvenes (de 65 a 69 años), en comparación con otros
países europeos. Esto se debe, fundamentalmente, a
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las diferencias entre países en las pautas de emanci-
pación de los jóvenes. En España los jóvenes abando-
nan el hogar paterno a edades más elevadas que en
otros países.

Pero no sólo la edad marca diferencias en los hogares
encabezados por una persona mayor y su pareja o
cónyuge, el sexo también es un elemento diferencia-
dor. Por un lado, en lo que se refiere a la mayor pro-
babilidad que tienen los hombres de vivir en pareja
en comparación con las mujeres. La mayor supervi-
vencia de éstas con respecto a sus coetáneos varones
hace que su probabilidad de enviudar o perder la pa-
reja sea mayor. Por otro, las diferencias en la edad de
llegada al matrimonio entre hombres y mujeres ha-
cen que habitualmente las mujeres sean más jóve-
nes cuando los hijos se emancipan. En España, por
ejemplo, más de la mitad de los hombres mayores de
65 años viven en pareja, en el caso de las mujeres
esta relación es de tres de cada diez y disminuye con
la edad (Tabla 5.2).

Al igual que se apuntaba para el caso español, en
otros países, como Irlanda, Italia, Grecia y Portugal, la
edad de emancipación de los jóvenes es elevada. Esta
característica del área mediterránea europea e Irlan-
da hacen que la proporción de personas mayores de
65 años conviviendo con su pareja o cónyuge y sus
hijos sea superior en comparación con otros países.
Por ejemplo, en Dinamarca el número de mayores que
conviven con su pareja e hijos representa un 0,2% del
total. Sin embargo, en algunos países del este de
Europa, como Eslovenia y Polonia, las estrategias re-
sidenciales de la población mayor y sus hijos son si-
milares a las del sur de Europa e Irlanda, por lo que la
convivencia de éstos es frecuente. A pesar de las di-
ferencias entre países, en general, esta forma de con-
vivencia es más usual entre los grupos de edad más
jóvenes y entre los varones. En España uno de cada
tres hombres con una edad comprendida entre los 65
y los 74 años viven con su pareja e hijos y, entre las
mujeres, esta proporción es del 18%. Como se ha ex-
plicado anteriormente, la mayor supervivencia de las
mujeres junto con las diferencias por género en la
edad de llegada al matrimonio hacen que su proba-
bilidad de vivir en un hogar con su pareja e hijos sea
inferior que la de los hombres (Tabla 5.3, Gráfico 5.2).

En general, a cualquier edad las mujeres tienen más
probabilidades de encabezar un hogar monoparental
que los hombres. En el caso de los europeos mayores
de 65 años aproximadamente el triple de mujeres que

de hombres viven solas con algún hijo. Estas diferen-
cias por género se fundamentan en la mayor supervi-
vencia de las mujeres y, por tanto, en su mayor pro-
babilidad de enviudar o perder la pareja. Es por ello
que buena parte de las mujeres adoptan esta forma
de convivencia en las edades más jóvenes (de 65 a 69
años), mientras que en el caso de los varones no es
hasta los 80 años cuando se empieza a generalizar.
Estas características relacionadas con la formación
de hogares monoparentales por parte de los mayores
hacen que apenas se observen diferencias interna-
cionales. Si bien en España es algo más frecuente que
en otros países europeos, no se puede concluir que
las diferencias observadas sean consecuencia de des-
igualdades culturales sino demográficas (Tabla 5.4,
Gráfico 5.3).

Donde sí se observan significativas diferencias entre
países es en la proporción de personas mayores de 65
años viviendo en soledad. Las proporciones de mayo-
res que viven solos en Europa varían desde el 50% de
Dinamarca hasta valores inferiores al 20% en España,
Portugal o Grecia. Por género también se observan
diferencias. Las mujeres tienen una probabilidad 2,4
veces superior de encabezar un hogar unipersonal
que los hombres debido a su mayor supervivencia
(Tabla 5.5, Gráfico 5.4).

En el censo también se recogen otras formas de con-
vivencia de los mayores, como son los hogares com-
plejos. El 6,2% de los mayores europeos viven en ho-
gares integrados por cinco o más miembros de una
misma familia. España y Grecia, junto con algunos de
los países del área este de Europa, como Eslovenia,
Letonia, Polonia y Rumanía, presentan un porcentaje
elevado de mayores viviendo en este tipo de hogares.
En el caso de España y Grecia, estos hogares están in-
tegrados fundamentalmente por mayores de 65 años
que conviven con sus hijos no emancipados. En Eslo-
venia, Letonia, Polonia y Rumanía también es fre-
cuente esta forma de solidaridad, pero igualmente
los mayores conviven con otras generaciones, como
la de los padres muy ancianos o los nietos, como se
puede observar al examinar los datos de hogares
multigeneracionales (Tabla 5.6).

En lo que respecta a la población que vive en Residen-
cias, lo primero que hay que señalar es la mala cali-
dad de los datos proporcionados por el censo. En Es-
paña son conocidas las dificultades para localizar a
las personas que viven en Residencias para la Tercera
Edad. Por ello hay que suponer que este problema no
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es exclusivo del censo español y hay que tomar estos
datos con una cierta precaución. En Europa el volu-
men de personas mayores en Residencias varía desde
valores superiores al 4% en Bélgica, Francia, Luxem-
burgo o Países Bajos, hasta porcentajes inferiores al
1% en Bulgaria, Grecia, Lituania, Polonia o Rumanía.
En el caso de España, de acuerdo con los datos facili-
tados por el censo, el 1,2% de los mayores de 65 años
viven en Residencias. La edad y ser mujer aumentan
la probabilidad de vivir en una Residencia de ancia-
nos. En Europa el doble de mujeres que de hombres
vive en este tipo de Residencias. En algunos países,
como Luxemburgo, esta relación se multiplica por
tres. En lo que respecta a la edad, lógicamente a ma-
yor edad aumenta la proporción de personas mayores
en Residencias. En España el número de mayores en
Residencias pasa de un 1,5% en el grupo de edad de
75 a 84 años a un 4,6% entre los que superan los 85
años (Tabla 5.7).

1.2. Redes familiares y sociales

El sustancial incremento del número de personas
mayores, unido a los cambios en las pautas de forma-
ción de la familia, tendrá significativas consecuen-
cias en el apoyo y la ayuda que los mayores recibirán
en el futuro. Por ello, a continuación se analizan las
redes familiares y sociales de las personas mayores de
65 años en Europa.

Los datos procedentes de la Encuesta sobre Salud,
Envejecimiento y Jubilación en Europa (Survey of He-
alth, Ageing and Retirement in Europe-SHARE), pro-
porcionan información acerca del contacto con los
hijos, cuidado de los nietos y pautas de convivencia,
entre otra información, de la población de once paí-
ses europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Suecia y
Suiza). Al mismo tiempo, y con el objetivo de exami-
nar las redes sociales de los mayores, se han utilizado
otras fuentes de datos, como la Encuesta Social Euro-
pea (European Social Survey-ESS) y la Encuesta
Mundial de Valores (World Values Survey-WVS).

Redes familiares. – El estado civil marca en buena
medida los vínculos familiares con los que las perso-
nas cuentan durante la vejez. Más del 60% de los
mayores europeos de 65 años están casados. En el
caso de las mujeres, su mayor supervivencia y dife-
rencias en la edad de llegada al matrimonio hacen
que aumente su probabilidad de enviudar. En Europa
una de cada dos mujeres de más de 65 años es viuda

frente al 11,6% de los hombres. Pero no sólo la viude-
dad puede reducir los vínculos familiares, la separa-
ción o el divorcio también condicionan la disponibili-
dad futura de familiares. En España el número de
separados y divorciados de más de 65 años está en
torno al 1%; en otros países, como Dinamarca, esta
cifra alcanza el 10% (Tabla 5.8, Gráfico 5.5).

Además de la pareja, los hijos son una de las princi-
pales fuentes de apoyo y solidaridad, sobre todo en
el caso de las personas mayores. En el conjunto de
los once países que integran la base de datos SHARE,
el 13,8% de la población de más de 65 años no
tienen ningún hijo. En España, el 13,5% de los ma-
yores no tienen hijos, un 14,3% dependen de un solo
hijo, el 28,1% de dos y el 44% de más de dos hijos
(Tabla 5.9).

En España, además del mayor número de hijos dispo-
nibles, la distancia geográfica entre padres e hijos es
inferior en comparación con otros países. Estas dife-
rencias se fundamentan, por un lado, en desigualda-
des en el calendario de emancipación de los jóvenes
europeos. En España casi cuatro de cada 10 personas
mayores de 65 años convive con algún hijo (la media
europea es de un 15%). Por otro lado, los flujos de so-
lidaridad intergeneracional no son exclusivamente de
padres a hijos. En España, por ejemplo, a partir de los
85 años se observa un repunte de la convivencia de
padres e hijos. Esto se debe, fundamentalmente, a
que tras situaciones de soledad debido a la defunción
de la pareja, enfermedad y/o discapacidad los mayo-
res pasan a residir con algún miembro de la familia,
normalmente con los hijos. A pesar de estas diferen-
cias internacionales en las pautas de corresidencia de
padres e hijos, en general los jóvenes europeos se in-
dependizan próximos a la vivienda familiar (casi siete
de cada 10 jóvenes en Europa viven a una distancia
inferior a 25 kilómetros de sus padres). La cercanía fí-
sica entre padres e hijos no sólo facilita el intercam-
bio de bienes y servicios, también la comunicación
(Tabla 5.10, Gráfico 5.6).

De acuerdo con los datos facilitados por la encuesta
SHARE, casi una cuarta parte de los europeos de más
de 65 años que ya no conviven con sus hijos tienen
un contacto diario con el hijo con el que más contac-
to tienen. En España y el resto de países del área me-
ridional el contacto diario entre padres e hijos es más
frecuente que en otros países (por encima del 30%).
El género también marca diferencias en lo relativo
al contacto entre padres e hijos. En general, a cual-
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quier edad las mujeres tienen un contacto más fre-
cuente con sus hijos que los hombres (Tabla 5.11,
Gráfico 5.7).

Una de las principales formas de solidaridad entre
padres e hijos adultos es el cuidado de los nietos. En
este sentido, el papel desempeñado por los abuelos se
ha convertido en fundamental en el cuidado, educa-
ción y socialización de los nietos. En Europa más del
40% de los abuelos se encargan del cuidado de sus
nietos. No obstante, los datos revelan diferencias por
países. España, Italia y Grecia son los países partici-
pantes de la encuesta SHARE, en los que un porcen-
taje más elevado de mayores de 65 años cuida de sus
nietos todos los días; en otros países del estudio la
frecuencia es inferior. En general, con la edad se
reduce el cuidado de los nietos, ya que aumentan
los problemas de salud y movilidad (Tabla 5.12, Gráfi-
co 5.8).

Redes sociales. – Además de los miembros de la fami-
lia, los amigos tienen una significativa importancia
en las redes personales de las personas mayores. El
15,3% de los europeos mayores de 65 años se reúne
casi a diario con algún amigo, familiar o compañero
de trabajo. Sin embargo, en algunos países la fre-
cuencia de las reuniones sociales es mayor. Portugal y
España destacan como los países en los que las reu-
niones con amigos, familiares o compañeros de tra-
bajo son más frecuentes. Por el contrario, en Hungría
el 20,4% de los mayores no se reúnen nunca con
amigos, familiares o compañeros de trabajo (Tabla
5.13, Gráfico 5.9).

Estos resultados acerca de la frecuencia de las reu-
niones sociales son consecuentes con la importancia
que los mayores de 65 años dan a la amistad. En ge-
neral, los europeos de esta edad dan mucha impor-
tancia a la amistad. En España, por ejemplo, el 84,3%
de la población de 65 años o más consideran que la
amistad tiene mucha o bastante importancia. Ruma-
nía o Hungría, por el contrario, destacan como los
países en los que una mayor proporción de personas
mayores consideran que la amistad no tiene ninguna
importancia (Tabla 5.14).

2. FORMAS DE CONVIVENCIA

En el año 2004 el IMSERSO llevó a cabo por primera
vez la Encuesta de Condiciones de Vida de las Perso-
nas Mayores en España, proporcionando a la comuni-

dad científica una inestimable herramienta para el
análisis de la realidad social de la vejez en este país.
Dos años después, en 2006, se realizó una segunda
edición de esta encuesta (en adelante ECVM-2006).
Tras la visión global de los tipos de hogar en Europa,
la explotación y análisis de uno de los bloques temá-
ticos de la ECVM-2006, las formas de convivencia,
proporciona una completa y actualizada panorámica
no sólo de los modelos de hogar, sino de lo que éstos
contextos residenciales infieren en distintos ámbitos
de la vida de las personas mayores en España.

2.1. Personas mayores que viven solas

Tras perder a la pareja, la permanencia en el propio
hogar se presenta como una opción cada vez más
preferida por las personas mayores en España. Más
de un quinto (21,4%) (Tabla 5.15) según los datos de
la ECVM-2006. La tradicional lectura de este fenó-
meno insiste en darle connotaciones de abandono y
desamparo familiar; sin embargo residir en soledad
puede ser interpretado como signo de autonomía
personal en términos económicos, emocionales y de
salud. La soledad residencial en las personas mayores
es un indicador de competencia, no sólo de riesgo.

Como decimos, algo más de dos de cada diez perso-
nas mayores viven solas, proporción que asciende a
tres de cada diez (28,9%) si tomamos como referen-
cia la población de mujeres mayores y desciende a
uno de cada diez (11,0%) en el caso de los hombres.
Una esperanza de vida femenina que supera en casi
siete años a la masculina, unida a la generalizada
costumbre social por la que los varones solían casar-
se con mujeres más jóvenes, conduce a que la viude-
dad sea un fenómeno mucho más frecuente entre las
mujeres, y principal razón de la importante feminiza-
ción de los hogares en los que vive una sola persona
mayor; la proporción de mujeres y hombres en estos
hogares es de 78,3 frente a 21,7%, respectivamente.

Las personas que viven solas tienen una edad media
de 76,3 años (Tabla 5.15, Gráfico 5.10), son mayores
que aquellos que viven en pareja o con hijos/as en su
propio hogar, pero más jóvenes que los que viven en
casa de los hijos/as u otras formas de convivencia. La
residencia en soledad, consecuencia en gran medida
de la perdida de la pareja, se hace más frecuente se-
gún aumenta la edad, pero vuelve a disminuir a partir
de los 85 y más años, edades en las que es frecuente
que los problemas de salud limiten la autonomía en
el desempeño de los quehaceres diarios.

IN
FO

RM
E

20
08

 / 
LA

S 
PE

RS
O

N
A

S 
M

AY
O

RE
S 

EN
 E

SP
A

Ñ
A

228

13 cap5 texto  31/8/56  10:03  Página 228



La evolución de las tasas de soledad a medida que
aumenta la edad es distinta en hombres y mujeres. En
el caso de los varones, a mayor edad mayor propor-
ción de solos, pues un mayor número de viudos va in-
crementando estas cifras. La viudedad hace aumen-
tar las tasas de soledad femenina más de un tercio
entre el primer y segundo tramo de edad analizado,
pero a partir de los 85 y más años el porcentaje de
mujeres que viven solas desciende notablemente; la
mayor incidencia y severidad de discapacidad que
padecen las mujeres de esa cohorte impide a muchas
de ellas mantener su autonomía residencial y las
conduce a adoptar otras formas de convivencia, tales
como el traslado a la casa de alguna hija o hijo o Re-
sidencia (Gráfico 5.11).

El 80%, o lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco
personas mayores que viven solas son viudas, siendo
el estado civil más frecuente en este grupo de pobla-
ción. El peso porcentual de la viudedad es mucho ma-
yor entre las mujeres que viven solas que entre los
hombres en la misma situación (86 y 61%, respec-
tivamente). El resto de estados civiles tienen más
presencia entre los hombres, especialmente la solte-
ría, cuyo peso entre éstos (24,1%) es más de tres
veces mayor que entre las mujeres (7,8%). La diferen-
cia entre la proporción de divorciados o separados es
también significativa: 12,3 y 5,1% para uno y otro
sexo (Gráfico 5.12).

Las personas mayores que viven solas son las que
peor valoran su situación económica: el 26,3% se
manifiestan poco o nada satisfechos, mientras que el
porcentaje de descontentos entre los que cohabitan
no llega en ningún caso al 19%. Algo más de dos
quintos (41,5%) de la población mayor que reside en
hogares unipersonales se siente muy o bastante sa-
tisfecha con su situación económica, pero no deja de
resultar la proporción más pequeña en la compara-
ción con el resto de formas de convivencia. Una peor
valoración de su situación económica es coherente
con el hecho de que el perfil predominante entre las
personas que viven solas es el de mujer viuda de
avanzada edad. Por regla general las mujeres tienen
un menor nivel adquisitivo que los varones, más aun
si su principal ingreso se lo proporciona una pensión
de viudedad.

Con el fin de sondear los estados de ánimo de las per-
sonas mayores se preguntó a los encuestados si du-
rante las semanas anteriores a la entrevista se habían
sentido nerviosos, aburridos, bien-contentos, tristes o

solos. Se observa un mayor predominio de los senti-
mientos negativos entre las personas mayores que vi-
ven solas, en especial del sentimiento de soledad.
Gran parte de las personas que residen de esta forma
han vivido acontecimientos tales como el abandono
del hogar por parte de los hijos o el fallecimiento del
cónyuge. Adaptarse a la nueva situación emocional y
residencial que suponen estos cambios no es fácil y
puede tener graves consecuencias emocionales para
quien pasa por ellas; la forma de afrontarlas depen-
derá de los recursos personales, familiar y sociales de
los que disponga la persona. Pese a que no es lo mis-
mo residir en soledad que sentirse solo o sola, pues lo
primero es una situación de tipo objetivo que hace
referencia a la ausencia de compañía en la vivienda y
lo segundo es un sentimiento y por tanto subjetivo
(Madrigal, 2000), entre ambas situaciones, y a la luz
de los datos, existe una clara relación. Un 59,2% de
las personas mayores que viven solas declararon ha-
berse sentido solas en las semanas anteriores a ser
entrevistadas; sólo un 14,2% de las que cohabitan
dijeron sentirse así (Gráfico 5.13).

2.2. Personas que viven con sus hijos

España tiene un elevado porcentaje de personas ma-
yores que viven con alguno de sus descendientes. So-
bre este dato suelen fundamentarse las teorías que
atribuyen a nuestro país, junto con otros del sur de
Europa, un modelo convivencial de marcada solidari-
dad familiar, fruto de una consistente tradición cató-
lica (Lacovou, M. 2000: The living Arrangements of
Elderly Europeans), que conduce a que los descen-
dientes cohabiten con sus progenitores de avanzada
edad en caso de que éstos enviuden o sufran proble-
mas de salud. Sin embargo, para dimensionar este fe-
nómeno de manera más precisa conviene distinguir
al menos entre las personas mayores que viven con
alguno de sus hijos o hijas en su propia casa y los que
lo hacen en casa de éstos; las peculiares característi-
cas que presentan uno y otro grupo sugieren que la
cohabitación de dos generaciones en casa de la per-
sona mayor se produce gran parte de las veces con
motivo de la postergación del abandono del hogar
(Pérez, 2006; Sancho et al, 2006; Abellán et al, 2006,
en Fundación Encuentro, 2006), mientras que si es la
persona mayor la que se traslada a casa de los hijos o
hijas suele ser para dar respuesta a una situación de
necesidad de apoyo. 

El 30,6% de las personas mayores cohabitan con al-
guno de sus descendientes; el 25,6% lo hacen en su
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propio hogar y sólo un 5% en casa de los hijos/as (ver
tabla 5.15).

El porcentaje de mujeres que viven en casa de sus
descendientes es mayor que entre las que cohabitan
con éstos, pero en su propia casa (75,6 y 60,6%, res-
pectivamente). Una mayor incidencia y severidad de
la discapacidad en las mujeres hace que el fenómeno
de la reagrupación familiar en casa de los hijos sea
un fenómeno fundamentalmente femenino (Gráfico
5.14).

Existen también grandes diferencias de edad entre
estos dos grupos. Los que residen en casa de sus des-
cendientes tienen una media de edad ocho años su-
perior a los que lo hacen en su propia casa (82,3 fren-
te a 74,4 años). Las personas mayores que tienen
algún hijo/a viviendo en su casa son, junto con las
que viven en pareja, las más jóvenes entre el grupo de
población mayor. Aunque su media de edad supera en
unas décimas a las parejas mayores, se trata de la
forma de convivencia en la que encontramos mayor
proporción de personas con edades comprendidas
entre 65 y 74 años. Las personas mayores que viven
en casa de algún descendiente son con diferencia las
más envejecidas, obteniendo la media de edad más
alta. Son además las que mayor porcentaje de perso-
nas de 85 y más años presentan.

Casi cuatro de cada cinco (79,5%) personas mayores
que viven en casa de sus descendientes son viudas,
con lo que el no tener pareja como potencial cuida-
dor/a es otro de los factores que inciden en el trasla-
do al hogar de los hijos o hijas. Cuando la convivencia
se da en casa de la persona mayor el estado civil pre-
dominante es casado (55,4%), aunque la viudedad
continúa teniendo una importancia considerable
(41,5%) (Gráfico 5.15).

Los datos más concluyentes para evidenciar las
distintas situaciones a las que responden estos dos
modelos de convivencia son los que resultan de la
comparación de la incidencia y severidad de la disca-
pacidad en estos dos tipos de hogares multigenera-
cionales. Las personas mayores que viven en casa de
sus hijos o hijas son las que mayores tasas de disca-
pacidad registran en cualquiera de sus grados, pero
especialmente en el de más severidad. Sólo un 34,1%
no padece ningún tipo de discapacidad. Por tanto,
una gran parte de las reagrupaciones familiares en
casa de los descendientes se producen porque la per-
sona mayor necesita algún tipo de cuidado, labor que

se acomete en casa de las hijas sobre todo. Estas
proporciones se invierten al analizar a las personas
mayores que viven con descendientes en su propio
hogar; sólo un 29% padecen algún tipo de discapaci-
dad, la mayoría en un grado leve (18,3%), 6,3% mo-
derada y 4,5% grave o completa. Algo más de siete
de cada 10 personas de este grupo de mayores no
presentan ningún tipo de discapacidad (71%) (Gráfi-
co 5.16).

Otra de las variables que proporciona esta encuesta y
que aporta información acerca de las distintas situa-
ciones vitales ante las que se encuentran las perso-
nas mayores que viven con sus hijos/as en su casa y
las que viven en casa de éstos, es la percepción sobre
cómo ocupan el tiempo. Casi una quinta parte
(18,8%) de los que viven en su propia casa conside-
ran que les falta tiempo por tener bastantes obliga-
ciones, siendo el segundo tipo de hogar con mayor
proporción de personas mayores «estresadas». Entre
las personas mayores que viven en casa de sus hijas o
hijos sólo un 8,5% declaran sentirse así, sin embargo
un 34% de éstas dicen que se les hace el día muy lar-
go al no tener nada que hacer. No obstante, la mayo-
ría de las personas mayores se sienten satisfechas
con cómo gestionan su tiempo, pues declaran que no
tienen demasiadas obligaciones pero tienen el tiem-
po ocupado (Gráfico 5.17).

2.3. La vida en pareja

Los hogares más frecuentes entre la población mayor
son los constituidos por parejas en las que al menos
uno de sus miembros es una persona con 65 o más
años. El 41,8% de las personas mayores reside de esta
forma (Tabla 5.15).

Es la única forma de convivencia en la que se da un
predominio masculino; el 57% de las personas mayo-
res que residen así son varones, frente a un 43% de
mujeres. De hecho, más de la mitad de los hombres
de 65 y más años cohabitan de esta forma (56,4%),
mientras que entre las mujeres mayores la conviven-
cia en pareja tiene un peso porcentual del 31,0. Los
hombres tienen una mayor probabilidad de vivir con
su pareja al llegar a la vejez y a lo largo de ésta, de la
misma manera que tienen menos expectativas de en-
viudar. Una esperanza de vida femenina más alta y la
frecuente mayor edad de los varones en las uniones
matrimoniales les posibilita, en muchas ocasiones, la
compañía de sus parejas durante la etapa del enveje-
cimiento.
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La evolución de la convivencia en pareja a medida
que aumenta la edad es distinta en mujeres y hom-
bres. Para las primeras, se da una correlación negati-
va, es decir, cuantos más años, menor es el porcentaje
de mujeres que cohabitan con sus cónyuges. En el
caso de los varones, la convivencia en pareja experi-
menta un aumento entre el primer y segundo tramo
de edad (de 54,6 a 61,4%), para descender a partir de
los 84 años. Destaca que el 42,5% de los hombres de
85 y más años continúe viviendo con sus parejas,
porque significa que sigue siendo el tipo de hogar
más frecuente en las edades más avanzadas. Nada
que ver tiene el panorama residencial de las mujeres
de la misma cohorte; vivir en pareja es para ellas
la forma más inusual de convivencia (7,0%) (Gráfi-
co 5.18).

La vida en pareja es contexto residencial en las pri-
meras fases del envejecimiento para una gran parte
de la población mayor, de ahí que las personas mayo-
res que cohabitan de esta forma presenten la media
de edad más baja (74 años) (Gráfico 5.10). Llegados
los 65 años, es frecuente que la descendencia, en
caso de que la hubiera, se haya emancipado del hogar
paterno o que esté próxima a hacerlo; por ello una
gran proporción (55,6%) de las personas mayores que
viven en pareja tienen entre 65 o 74 años, porcentaje
sólo superado por aquellas que tienen algún hijo o
hija viviendo en su casa (59,0%). En las edades más
avanzadas, fenómenos como la viudedad o la depen-
dencia funcional transforman la composición de los
hogares, siendo así muy pequeño el peso porcentual
que obtienen las personas de 85 y más años entre las
que viven en pareja (4,2%).

Algo más de cuatro de cada cinco personas mayores
que viven en pareja (82,6%) no presenta ningún tipo
de problema a la hora de desempeñar las actividades
de la vida diaria. A su vez, la proporción de personas
con discapacidad es menor que en el resto de formas
de convivencia cualquiera que sea el grado de severi-
dad. Un 12,6% presentan una discapacidad leve, el
3,1% moderada y apenas un 2% grave. El hecho de
que las persona que viven en pareja sean las más jó-
venes entre el grupo de población mayor incide en
la alta autonomía funcional, pues a su vez existe
una estrecha relación entre la edad y las variables
que miden la discapacidad y la salud subjetiva (Gráfi-
co 5.19).

La mayor parte de las personas mayores que viven en
pareja se manifiestan conformes con la manera en la

que gestionan su tiempo, pues el 64,2% dicen no te-
ner demasiadas obligaciones y sin embargo mante-
nerse ocupadas durante el día. Entre las personas
que cohabitan de esta manera encontraremos me-
nos «desocupadas» que entre cualquiera de las otras
formas de convivencia, apenas un 13% declara no
tener nada que hacer y sentir que se le hace el día
muy largo, cuando en general más de un cuarto
(25,4%) de la población mayor se siente así (Gráfi-
co 5.20).

2.4. Otras formas de convivencia

Tal y como fueron elaborados el cuestionario y la ma-
triz de datos de esta Encuesta, no puede determinar-
se con exactitud cómo se componen los hogares que
denominamos «otras formas de convivencia». Lo más
que se puede concluir es que son estructuras de ho-
gar distintas a las anteriormente descritas, es decir,
no son hogares unipersonales, ni parejas, ni personas
mayores cohabitando con hijos/as; son por tanto com-
posiciones familiares más complejas o mayores que
cohabitan con personas que no son miembros de su
familia. En referencia a esto último es de interés des-
tacar la importancia que en estos hogares tienen el
personal empleado de hogar interno, es decir, que re-
siden en la vivienda con la persona mayor: el porcen-
taje que representa este servicio para el total de per-
sonas mayores es muy escaso (1,7%), sin embargo el
17% de las personas mayores categorizadas dentro
de esta forma de convivencia residen al menos con
una empleada de hogar (Tabla 5.16).

El aumento de la esperanza de vida ha llevado a un
incremento de la demanda de cuidados entre las per-
sonas mayores; el cambio de las estructuras familia-
res, el escaso desarrollo de los servicios asistenciales,
el deseo de las personas mayores por permanecer en
el propio hogar aun cuando necesitan de apoyo y cui-
dados para el funcionamiento de la vida cotidiana y
el aumento del fenómeno migratorio ha propiciado la
búsqueda de apoyo en el mercado laboral menos
formalizado del servicio doméstico, donde la oferta
se ha incrementado notablemente en estos últimos
años. Diversos estudios del IMSERSO (IMSERSO,
2005; IMSERSO, 2004) señalan la importancia que
viene adquiriendo el cuidado de las personas mayores
dentro del mercado laboral de los inmigrantes como
empleados de hogar. La empleada de hogar interna,
la mayor parte de las veces inmigrante, se presenta,
por tanto, como una alternativa (en alza) a la institu-
cionalización.
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3. LA EXPERIENCIA DE ENVEJECER

Tratar de describir con precisión la experiencia de en-
vejecer supone una tarea que excede con mucho las
posibilidades de cualquier trabajo de investigación.
La diversidad de acercamientos posibles a ésta, tan-
tos como miradas existen, propicia más bien un esce-
nario excitante para la investigación actual en el que
cada equipo trata de aportar su granito de arena en
torno a la elaboración conceptual del envejecimien-
to. En ese sentido, el presente capítulo pretende ofre-
cer una perspectiva orientada a las condiciones obje-
tivas del fenómeno, al discurso social producido en
torno a la vejez. Se persigue por ello dibujar la ima-
gen que la población española tiene de la vejez, de lo
que supone ser viejo en este país en el año 2008.

Las representaciones que la sociedad elabora sobre sí
misma no sólo ofrecen un reflejo de lo que en ella su-
cede, sino que también la definen como tal, por lo
que el siguiente análisis puede ofrecer asimismo un
rico material para la comprensión las ideas, percep-
ciones y actitudes desde las que las propias personas
mayores conciben y afrontan la experiencia del enve-
jecimiento.

3.1. Aspectos que determinan la entrada
en la vejez

Relevancia de la salud. – En consonancia con otras
investigaciones de corte cualitativo (Percepciones
sociales sobre las personas mayores, IMSERSO, 2001;
Emocions y envelliment, Caixa Catalunya, 2008), que
señalan la centralidad que adquieren el cuerpo y el
declive de la salud física como factores primordiales
en la comprensión y la asunción de la llegada de esta
etapa final de la vida, la razón más citada en el Baró-
metro de Marzo de 2008 a la hora de considerar que
una persona ha entrado en la vejez es el deterioro de
la salud (28,8%) (Tabla 5.17). En todos los tramos de
edad analizados, a excepción del grupo de edad más
joven (entre 18 y 24 años), el deterioro de la salud
aparece como la razón principal para considerar que
una persona ha entrado en la vejez. Además, este re-
sultado se incrementa a medida que aumenta la edad
de las personas entrevistadas, pues si bien en todos
los casos se obtienen porcentajes superiores al 25%,
si atendemos a las respuestas proporcionadas por las
propias personas mayores, las cifras ascienden hasta
casi el 40%. Se trata por tanto del colectivo que con
más claridad asocia vejez y deterioro o pérdida de las
capacidades físicas (Gráfico 5.21).

El aspecto físico y el deterioro intelectual son además
las respuestas más citadas tras el deterioro de la sa-
lud física y la edad, con un 12,5 y 12,4%, respectiva-
mente. Ambas pueden englobarse dentro del deterio-
ro de la salud si consideramos éste de una forma más
general, y su presencia enfatiza aún más la relevan-
cia del estado de salud como elemento estructurador
del concepto de vejez en las representaciones que la
sociedad española mantiene en torno a ella. El aspec-
to físico representa la faceta más externa de nuestra
salud, aunque también puede referirse a un factor es-
tético concreto de la vejez.

La jubilación. – Por otra parte, resulta llamativo que
la jubilación aparezca como la razón menos citada:
apenas un 5,4% del total de respuestas dadas. En la
disociación entre estos dos conceptos (jubilación y
vejez) posiblemente influyan tanto la generalización
de las jubilaciones anticipadas como los nuevos sig-
nificados que la misma está adquiriendo. El buen es-
tado de salud con el que en la actualidad se suele
afrontar, así como la oferta de actividades específicas
que la sociedad de consumo dispone, permiten ofre-
cer una identidad renovada y activa de la población
mayor. En consecuencia, la representación social de
la vejez parece desmarcarse de la institucional al
otorgar mayor relevancia al eje autonomía/depen-
dencia como definitorio de la entrada en la vejez.

La edad. –La segunda razón con más peso porcentual
entre las respuestas dadas alude a la otra dimensión
esencial en torno a la cual se articula la experiencia
del envejecimiento: la edad. Parece que el concepto
de vejez, en tanto y cuanto representa una etapa es-
pecífica en toda trayectoria vital, es comprendido
como un fenómeno estrechamente relacionado con
lo cronológico. Si tenemos en cuenta el orden de
respuesta (pues en esta pregunta se daba la opción
de elegir hasta dos categorías) se advierte que si
bien la edad es la segunda razón más citada como
primera respuesta (30,0%), no se menciona como
segunda opción. El deterioro de la salud física obtie-
ne el más alto porcentaje como primera opción
(32,1%) y mantiene este puesto como segunda res-
puesta (23,5%).

No obstante, otro 25% de la población española con-
testó de manera espontánea que la entrada en la ve-
jez no depende de la edad. Esto sugiere un contraste
con el dato anterior que podría reflejar un proceso de
debate en torno a la comprensión del fenómeno de la
vejez en la sociedad actual.
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A la hora de definir con cifras la relación entre vejez y
edad, un cuarto de la población española sitúa la en-
trada en la vejez pasados los 70 años (Tabla 5.18). Un
porcentaje importante (16,4%) asocia esta etapa a
edades más jóvenes, pasados los 65 años, pero algo
más de una de cada nueve personas contestaron que
a la vejez se llega pasados los 75 años.

Al comparar la opinión de hombres y mujeres ante
esta misma cuestión se observa que las mujeres si-
túan la entrada en la vejez a edades más avanzadas.
Un porcentaje de mujeres dos veces superior al de los
hombres opina que una persona entra en la vejez pa-
sados los 80 años (11,0% frente al 5,4%). Por otro
lado, el 14,2% de hombres señalan que esto sucede
pasados los 60, cuando tan solo un 8,2% de las muje-
res opina así.

Considerar que la vejez no es una cuestión de edad es
una opinión más generalizada entre las mujeres. Y
mucho más generalizada entre el colectivo de perso-
nas mayores que entre el grupo de menor edad; tres
de cada diez personas mayores piensan que la entra-
da en la vejez no depende de la edad, mientras que
solo un 23,4% de los menores de 65 años opinan de
este modo.

La Encuesta Social Europea es otra de las fuentes que
nos permite indagar hoy en el tema de las percepcio-
nes de la vejez. En dicha Encuesta se preguntó tam-
bién acerca de la edad de entrada en la «Tercera
Edad», pero con dos diferencias importantes respecto
al Barómetro de Marzo de 2008: en primer lugar la
respuesta era abierta; por otra parte se buscó investi-
gar las posibles diferencias de género preguntando a
un sector de las personas entrevistadas (selecciona-
das de manera aleatoria) sobre las mujeres, mientras
que al otro grupo se le preguntaba acerca de los hom-
bres. En el caso de España, la media de edad a partir
de la cual se considera que una mujer entra en la Ter-
cera Edad es de 66,1 años, unas décimas inferior a la
que resulta cuando se pregunta por los hombres
(66,7). La tendencia a situar la entrada en la vejez de
las mujeres a edades más tempranas se repite en casi
todos los países participantes de la Encuesta. De he-
cho, en algunos de ellos las diferencias de género son
bastante pronunciadas, como el caso de Chipre, don-
de la edad de entrada en la Tercera Edad para las
mujeres es de media 3,8 años menor que la de los
hombres (66,5 y 70,3, respectivamente). En Ucrania,
Hungría, Rusia y Eslovaquia la diferencia se encuen-
tra en torno a dos años. Tan sólo en Suecia la edad

media en la que se sitúa la entrada en la vejez de los
hombres precede a la de las mujeres: 67,2 y 68,6 para
ellos y ellas, respectivamente.

Pero además las diferencias entre países son también
significativas: si en algunos países como Dinamarca o
Países Bajos la entrada a vejez se ubica alrededor de
los setenta años, en otros como Polonia o Hungría
está mucho más cercana a los sesenta (Tabla 5.19).

3.2. Percepciones sobre las personas
mayores

Lenguaje e imagen. – Con el fin de sondear cuáles son
las percepciones que la sociedad española tiene so-
bre las personas mayores, en el Barómetro de Marzo
de 2008 se pidió a las personas entrevistadas que es-
cogiesen entre una lista de adjetivos (hasta un máxi-
mo de tres) los que mejor describen a este grupo de
población.

Omitiendo el orden de respuesta, los adjetivos que
mayores porcentajes obtuvieron sobre el total de
respuestas dadas fueron dependiente y enfermo. De
nuevo el deterioro físico y la pérdida de autonomía
aparecen como protagonistas en el ámbito de las
percepciones sobre la vejez (Tabla 5.20). Si compara-
mos las respuestas que dieron las propias personas
mayores con las del grupo de población menor de 65
años, se observa que las primeras asocian más enfer-
medad y vejez que dependencia y vejez, mientras que
entre las menores de 65 dependiente es más citado
que enfermo a la hora de describir a las personas ma-
yores.

El siguiente adjetivo con más alto porcentaje sobre el
total de respuestas es inteligente (12,7%). Un 25,4%
de las personas entrevistadas lo señalaron como pri-
mera opción, sin embargo no aparece como segunda
ni tercera respuesta. Pese a ser un adjetivo positivo,
tiene más relevancia entre las percepciones de las
personas menores de 65 que en la autopercepción de
las personas mayores. Lo mismo ocurre con indepen-
diente, que obtiene un mayor porcentaje entre las
respuestas dadas por los menores de 65 que en la de
las personas mayores.

Ocioso es un adjetivo que acaba logrando cierto peso
entre las respuestas dadas (10,4%), puesto que fue
muy mencionado en la tercera opción (33,3%); sin
embargo aparece en escasas ocasiones como primera
y segunda respuesta.
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De manera contraria a lo que señalan los datos eco-
nómicos, parece que la pobreza no tiene apenas pre-
sencia entre las percepciones sobre las personas ma-
yores (4,5%) aunque logra casi un 6% cuando son las
propias personas mayores quienes responden.

Resulta interesante observar cuáles fueron los adjeti-
vos elegidos para describir a jóvenes y adultos en
comparación con los utilizados para las personas ma-
yores (Gráfico 5.22). El adjetivo más utilizado para
describir a los jóvenes es sano (18,9%), y tiene cierto
peso también entre los elegidos para describir a los
adultos (11,7%); es sin embargo de los que menos se
repite cuando se refiere a las personas mayores
(3,6%). Otro de los adjetivos más presentes en la des-
cripción de los jóvenes es alegre (18,1%), que en el
caso de las personas mayores sólo obtiene un 7,1%
de las respuestas dadas, pero aún tiene menos peso
cuando se pregunta sobre los adultos (6,3%). La po-
blación española percibe a las personas adultas como
trabajadoras e independientes (33,5 y 21,6%); a las
personas mayores sólo se les califica así en un 6,6 y
9,6% de las respuestas dadas.

Otra de las preguntas que este Barómetro incluyó tenía
como objetivo saber las opiniones que la población tie-
ne acerca de cómo se sienten las personas mayores la
mayor parte del tiempo. Para ello se enumeraban una
serie de sentimientos y estados de ánimo ante los que
las personas entrevistaban contestaban sí o no. Más de
ocho de cada 10 personas entrevistadas contestó afir-
mativamente ante la pregunta de si en su opinión las
personas mayores se sienten temerosas ante la enfer-
medad y la dependencia (Gráfico 5.23), por lo que de
nuevo estos dos conceptos aparecen como constantes
en las percepciones sobre la vejez. Más de dos tercios
consideran que las personas mayores se sienten queri-
das y apoyadas. Asimismo, se encuentra muy generali-
zada también la opinión de que se sienten solas, el
58,7% de la población así lo considera.

Valoraciones de los mayores y de los menores de 65
años. – En general, al comparar las respuestas de las
personas mayores con las del grupo de población
menor de 65 años se observa que los sentimientos
positivos obtienen mayor porcentaje de respuestas
afirmativas entre los primeros, mientras que los se-
gundos tienden a ser más pesimistas en cuanto a
cómo se sienten las personas mayores.

Lo mismo ocurre al medir el grado de acuerdo o des-
acuerdo con una serie de afirmaciones relativas a las

personas mayores; éstas se muestran en general más
de acuerdo que el grupo menor de 65 años con las
afirmaciones que ofrecen una visión positiva de la
Tercera Edad (Tabla 5.21). De esta forma, si un 79,1%
de la población se manifiestan muy o bastante de
acuerdo con que compartir momentos con personas
mayores de 65 años es un motivo de satisfacción, el
porcentaje asciende a 82,4% si se calcula sobre el to-
tal de personas mayores. De igual manera, entre la
población mayor un 85% dice estar muy o bastante
de acuerdo con que los mayores de 65 años dan bue-
nos consejos ante las decisiones importantes, entre
las personas menores de 65 años, el grado de acuerdo
es también muy alto, pero solo llega a un 75,6%.

Un clásico estereotipo que pesa sobre las personas
mayores es el que las tacha de cascarrabias o malhu-
moradas; en esta misma línea se orienta la afirma-
ción las personas mayores son difíciles de tratar. Un
23,3% de las personas menores de 65 años se mues-
tra muy o bastante de acuerdo, significativamente
menor es la proporción de personas mayores que
piensa así (18,6%).

Tres cuartos de la población española dice estar muy
o bastante de acuerdo con que hacerse cargo de los
problemas de los mayores de 65 años es responsabili-
dad principalmente de los hijos, algo menos, 72,7%,
cuando se pregunta a una persona mayor.

En cuanto a las principales cualidades que las perso-
nas mayores aportan a la sociedad, la lista viene en-
cabezada por la experiencia y la sabiduría, con casi
un 50% del total de las respuestas dadas y señalada
por un 76,8% de la población como primera opción
de respuesta (Tabla 5.22). La siguiente cualidad más
citada fue tolerancia y respeto, seguida de equilibrio
y serenidad. Ayuda y solidaridad sólo obtiene sin em-
bargo un 7,3% de las respuestas dadas, lo cual, con-
frontado con la abundante información disponible en
torno a las actividades de las personas mayores, exige
una aclaración al respecto (ver capítulo 6 sobre acti-
vidades, actitudes y valores). Los sistemas de solidari-
dad informal, precisamente por la falta de formaliza-
ción e institucionalización de sus aportaciones, al
margen de todos sus efectos positivos encierran un
resultado negativo para sus agentes, y es la invisibili-
dad del trabajo realizado. El trabajo informal realiza-
do por numerosas personas mayores cuidando a sus
cónyuges o a los nietos se observa así como una tarea
propia de su condición, lo cual condena a esta labor
fuera de todo reconocimiento social, y provoca que ni
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siquiera los propios mayores perciban como solidaria
su aportación.

Resulta una constante, en cualquier caso, la aprecia-
ción más positiva, pero también más crítica, que so-
bre sí mismas mantienen las personas mayores res-
pecto a las expresadas por personas más jóvenes, aún
algo rezagadas en el proceso global de ruptura con el
estereotipo compasivo del mayor desvalido.

En ese sentido, resulta muy elocuente que la mejor
valoración del trato que la sociedad provee a las per-
sonas mayores provenga de ellas mismas, especial-
mente si consideramos las apreciaciones de los varo-
nes. Casi la mitad de la población considera que la
sociedad se comporta regular con las personas mayo-
res, un cuarto opina que se comporta mal y sólo un
16,2% señala que bien (Tabla 5.23). Como se ha men-
cionado con anterioridad, las personas mayores tie-
nen una mejor percepción de cómo les trata la socie-
dad: algo más de tres de cada diez personas mayores
señala que la sociedad se comporta bien con los ma-
yores, cuando sólo un 22,7% de los menores de 65
años opinan de esta forma; el porcentaje de personas
que piensan que la sociedad trata mal a los mayores
representa un 17,1% entre los menores de 65, pero
desciende a 12,6% cuando son los propios mayores
los que contestan.

Cómo trata la sociedad a las personas mayores. – La
opinión acerca de cómo la sociedad se comporta con
las personas mayores no es, en términos generales,
muy buena. Casi la mitad de la población considera
que el trato que reciben las personas mayores es re-
gular y un cuarto opina que se comporta mal. Sin
embargo la población mayor se muestra algo más op-
timista en este sentido: un 30% considera que la so-
ciedad se comporta bien con las personas mayores,
ocho puntos porcentuales más que entre los menores
de 65 años. Entre el colectivo de mayores el porcen-
taje de personas que consideran que la sociedad se
comporta mal con este grupo de población es tam-
bién significativamente menor que entre los menores
de 65 años.

Este Barómetro aporta un elemento de bidirecciona-
lidad, al contrastar las opiniones sobre el trato que
las personas mayores dan a los jóvenes y cómo estos
se comportan con las personas mayores (Gráfico
5.24). De nuevo, el trato que reciben las personas
mayores es valorado de forma negativa: casi la mitad
de los entrevistados señala que los jóvenes tratan con

indiferencia a las personas mayores, y algo más de un
15% afirma que les tratan mal, les menosprecian. Sin
embargo, cuando se analiza cómo se comportan las
personas mayores con los jóvenes predominan las
apreciaciones positivas: más de un tercio de la pobla-
ción considera que les tratan con educación y respe-
to, y uno de cada cinco piensa incluso que con cerca-
nía y afecto. No obstante, un importante porcentaje
(22,2%) considera que las personas mayores descon-
fían de los jóvenes, cuando la desconfianza apenas
tiene relevancia en la valoración del trato de los jóve-
nes hacia los mayores (3,3%). La fricción que se pro-
duce entre estos dos grupos de población, tal y como
la sociedad española lo percibe, radicaría en una falta
de interés o incluso menosprecio por parte de las per-
sonas jóvenes hacia las mayores y un cierto temor o
desconfianza por parte de los mayores hacia los más
jóvenes. Estas apreciaciones, en tanto y cuanto lo que
aquí se trata de medir son las opiniones y no tanto el
trato «real» que uno y otro grupo dan o reciben, pue-
den estar impregnadas de los estereotipos que sobre
jóvenes y viejos pesan.

La principal ventaja que la población española consi-
dera que se deriva del hecho de llegar a mayor es la
experiencia obtenida (92,5%) (Tabla 5.24). Un altísi-
mo porcentaje (84,5%) también considera que el he-
cho de tener 65 o más años brinda la oportunidad de
pasar más tiempo con familiares o amigos. Los años
aportan serenidad ante la vida para un 84,1% de las
personas entrevistadas. No se da tanta unanimidad al
preguntar si al llegar a 65 años se considera una ven-
taja la libertad para hacer lo que se desea, donde un
63,1% contestaron de manera afirmativa.

Los aspectos que la población española considera
más importantes para mejorar la calidad de vida de
las personas mayores son (y por este orden) mante-
nerse activo/a, tener unos buenos servicios sociales y
sanitarios y tener buenos ingresos (Tabla 5.25). En
cuanto a las diferencias que se observan entre las
personas mayores y las menores de 65 años destacan
que las primeras inciden algo más en la importancia
de tener buenos ingresos como factor para la mejora
de su calidad de vida.

3.3. Inseguridad

La percepción del entorno es otro de los elementos
que configuran la experiencia de envejecer. En este
sentido la Encuesta Social Europea permite un pe-
queño acercamiento a los temas relacionados con
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cómo la población percibe su entorno cercano en tér-
minos de peligrosidad y si esto se corresponde con la
incidencia de robos y agresiones.

Las personas mayores en España manifiestan un ma-
yor sentimiento de inseguridad pese a que son vícti-
mas de agresiones o robos con menor frecuencia que
la población de menos edad (Tablas 5.26 y 5.27). Esto

sucede además en una gran parte de los países euro-
peos (en todos los participantes de la Encuesta Social
Europea a excepción de Bulgaria) (Tablas 5.28 y 5.29;
Gráficos 5.25 y 5.26). El hecho de que la vejez supon-
ga en cierto sentido un repliegue hacia el espacio do-
méstico puede influir en la percepción de lo externo
como un espacio sobre el que se tiene menos control
y por tanto más peligroso.
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GRÁFICO 5.1
Tipos de hogar de la población mayor de 65 años en Europa y España, CIRCA 2001
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Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Países Total 
Tipo de hogar

Unipersonales Pareja
sin hijos

Pareja
con hijos

Padre o madre
con hijos

Otros hogares
familiares

Hogares
no familiares

Alemania* 13.966.600 36,6 55,9 1,0 2,2 4,1 —
Austria 1.241.679 32,5 41,6 7,9 5,2 8,5 4,2
Chipre 80.473 20,9 53,1 9,9 4,3 8,1 3,6
Dinamarca 791.828 49,6 50,0 0,3 0,0 — —
Eslovaquia 610.923 40,0 38,5 8,1 6,2 7,2 0,0
Eslovenia 288.981 25,3 37,8 11,8 7,6 14,2 3,4
España 6.958.516 19,5 40,4 17,0 6,8 14,0 2,3
Estonia 205.157 35,6 35,2 5,2 7,3 14,8 1,7
Finlandia 777.198 38,0 43,3 5,1 4,1 6,4 3,1
Francia 9.299.480 30,7 48,8 5,5 3,2 6,1 5,7
Grecia 1.792.404 17,8 45,4 14,6 6,0 13,8 2,5
Hungría 1.546.250 30,6 41,9 4,8 4,1 16,1 2,5
Irlanda 423.222 26,9 30,4 15,0 8,9 11,7 7,2
Italia 10.645.874 26,8 40,6 14,0 6,4 10,1 2,1
Letonia (1) 352.083 23,4 — 34,0 9,0 32,2 1,5
Lituania 489.348 29,8 47,1 0,2 0,0 21,9 1,1
Países Bajos 2.174.425 33,1 51,2 4,2 2,2 2,7 6,5
Polonia 4.852.600 26,1 38,3 10,8 9,4 14,2 1,2
Portugal 1.693.493 19,0 46,1 12,3 6,0 13,0 3,6
Reino Unido 9.340.995 34,5 45,6 6,1 4,4 4,8 4,6
República Checa 1.410.571 34,1 42,7 5,8 5,4 9,7 2,3
Rumanía 3.049.882 23,6 45,8 7,9 5,7 15,3 0,4

TABLA 5.1
Tipos de hogar de la población mayor de 65 años de 22 países de la Unión Europea , CIRCA 2001

(*) Población en viviendas familiares.
(1) La información disponible no permite distinguir entre hogares formados por una pareja con hijos o una pareja sin hijos.
Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74 años 75-84 años 85 y más 
años Total 65-74 años 75-84 años 85 y más 

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

TABLA 5.2
Población mayor de 65 años que vive con su pareja y sin hijos, por sexo y grupos de edad. 

Veintiún países de la Unión Europea, CIRCA 2001

(*) Porcentajes con respecto a la población en hogares familiares.
Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Países
Varones Mujeres

Total 65-74 años 75-84 años 85 y más
años Total 65-74 años 75-84 años 85 y más

años
Alemania* 2,0 2,7 0,5 0,1 0,3 0,6 0,1 0,0
Austria 13,2 16,6 8,6 4,0 4,7 8,0 2,2 0,3
Chipre 14,0 17,8 9,5 4,6 6,7 9,6 3,6 1,1
Dinamarca 0,8 1,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Eslovaquia 14,0 17,4 8,4 4,6 4,6 6,6 1,9 0,6
Eslovenia 19,9 23,7 12,0 5,3 6,9 10,4 2,8 0,1
España 24,5 31,2 15,1 7,8 11,6 18,0 5,4 1,2
Estonia 9,5 10,5 7,2 5,5 3,2 4,4 1,7 0,4
Finlandia 8,0 9,2 6,2 3,4 3,3 5,0 2,0 0,4
Francia 8,5 10,8 5,6 3,0 3,5 5,5 1,8 0,4
Grecia 21,9 26,9 13,5 7,5 8,7 12,0 3,8 1,2
Hungría 8,7 10,7 5,1 5,1 2,6 3,6 1,1 1,2
Irlanda 21,8 26,7 14,9 8,2 9,8 15,7 4,2 0,8
Italia 21,9 28,6 13,1 6,7 8,4 13,7 3,5 0,7
Lituania 0,5 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Países Bajos 6,4 8,0 4,0 2,0 2,8 4,3 1,4 0,3
Polonia 17,8 20,9 12,2 6,8 6,5 9,2 3,2 0,6
Portugal 18,0 22,3 11,8 7,2 8,2 11,9 4,2 1,3
Reino Unido 8,9 11,4 5,9 3,4 4,1 6,4 2,3 0,8
República Checa 10,0 12,2 6,3 3,4 3,2 4,7 1,5 0,3
Rumanía 12,4 14,9 7,4 4,3 4,8 6,5 2,3 0,5

TABLA 5.3
Población mayor de 65 años que vive con su pareja y algún hijo, por sexo y grupos de edad. 

Veintiún países de la Unión Europea, CIRCA 2001

(*) Porcentajes con respecto a la población en hogares familiares.
Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74 años 75-84 años 85 y más
años Total 65-74 años 75-84 años 85 y más

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

TABLA 5.4
Población mayor de 65 años en hogares monoparentales, por sexo y grupos de edad. 

Veinticinco países de la Unión Europea, CIRCA 2001

(*) Porcentajes con respecto a la población en hogares familiares.
Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

GRÁFICO 5.2
Población mayor de 65 años viviendo en pareja y con algún hijo en Europa y España, CIRCA 2001
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Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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GRÁFICO 5.3
Población mayor de 65 años en hogares monoparentales en Europa y España, CIRCA 2001
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Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

Países
Varones Mujeres

Total 65-74 años 75-84 años 85 y más
años Total 65-74 años 75-84 años 85 y más

años
Alemania* 16,6 13,5 19,7 35,5 47,4 36,2 59,3 58,7
Austria 15,9 13,4 17,9 28,2 42,7 33,7 51,4 49,5
Bélgica 17,7 15,0 20,3 31,7 38,2 30,4 47,5 44,1
Bulgaria 14,8 11,5 19,9 29,1 31,2 27,2 38,2 34,1
Chipre 10,9 6,7 15,1 23,5 29,0 24,2 36,7 30,4
Dinamarca 29,1 23,7 33,3 49,2 58,9 45,1 68,9 78,3
Eslovaquia 18,1 14,0 23,1 38,6 49,1 41,9 58,5 61,7
Eslovenia 11,4 10,1 13,8 18,1 33,5 28,9 41,3 33,3
España 10,8 9,0 12,4 18,8 25,8 19,4 33,6 31,4
Estonia 19,6 18,1 22,4 28,0 43,4 40,7 49,3 41,1
Finlandia 21,6 19,0 24,2 35,6 47,3 39,5 56,1 53,8
Francia 16,5 13,9 18,1 27,9 40,4 32,4 49,7 47,5
Grecia 9,1 7,4 11,1 16,6 24,9 21,7 31,1 26,9
Hungría 15,4 12,8 19,0 25,9 39,5 36,0 45,9 38,4
Irlanda 20,6 18,4 23,9 25,8 31,7 26,4 39,5 31,7
Italia 13,6 10,6 15,8 26,8 36,0 26,8 45,1 47,5
Letonia 12,7 12,0 14,1 16,6 28,5 27,8 31,6 22,6
Lituania 14,3 12,8 16,5 22,3 37,9 35,3 44,0 34,9
Luxemburgo 14,8 12,8 17,1 26,4 36,0 29,7 45,9 36,2
Países Bajos 17,7 14,4 21,1 31,8 43,9 34,5 54,6 50,6
Polonia 13,8 11,9 16,6 24,5 33,7 29,3 40,0 39,3
Portugal 10,1 7,9 12,8 17,4 25,3 21,5 31,7 25,7
Reino Unido 21,9 17,6 25,8 36,9 43,6 33,6 52,6 54,2
República Checa 18,3 15,2 22,2 33,9 44,1 37,8 52,4 50,7
Rumanía 12,5 9,7 17,3 27,3 31,5 26,8 39,5 39,2

TABLA 5.5
Población mayor de 65 años en hogares unipersonales, por sexo y grupos de edad. 

Veinticinco países de la Unión Europea, CIRCA 2001

(*) Porcentajes con respecto a la población en hogares familiares.
Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Países
Población en hogares con más de cinco miembros Población en hogares multigeneracionales

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Alemania 1,0 0,9 1,2 3,5 2,8 4,2

Austria 5,9 6,3 5,6 3,7 4,7 2,7

Chipre 4,1 3,4 4,7 2,4 2,7 2,0

Dinamarca 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5

Eslovaquia 2,5 2,3 2,8 24,2 23,6 24,7

Eslovenia 11,9 11,9 12,0 8,2 10,4 5,9

España 9,9 10,2 9,6 5,6 6,6 4,7
Estonia 4,2 3,9 4,6 2,7 3,5 1,9

Finlandia 1,9 2,1 1,8 1,5 1,9 1,1

Francia 1,9 2,1 1,7 1,1 1,3 0,9

Grecia 10,6 9,7 11,4 6,0 7,0 5,0

Hungría 6,0 5,5 6,4 4,0 5,1 2,9

Irlanda 6,0 6,1 5,8 1,1 1,2 0,9

Letonia 10,7 10,5 10,8 9,4 11,8 6,9

Lituania 7,4 6,8 7,9 1,9 2,7 1,1

Polonia 12,5 12,3 12,7 8,5 10,5 6,5

Portugal 8,8 8,3 9,3 5,6 6,4 4,8

Reino Unido 1,6 1,7 1,4 3,9 3,7 4,1

República Checa 2,6 2,2 2,9 1,5 1,9 1,1

Rumanía 13,4 13,6 13,1 11,2 13,9 8,6

TABLA 5.6
Población mayor de 65 años en hogares con más de cinco miembros y multigeneracionales. 

Veinte países de la Unión Europea, CIRCA 2001

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

GRÁFICO 5.4
Población mayor de 65 años en hogares unipersonales en Europa y España, CIRCA 2001
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Fuente: EUROSTAT-Database, Population and social conditions. Population. Census. National level census 2001 round. (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).
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Países

Varones Mujeres

Total 65-74 años 75-84 años 85 y más 
años Total 65-74 años 75-84 años 85 y más 

años

Austria 1,5 0,6 1,8 8,1 4,0 0,8 4,0 15,5

Bélgica 2,5 0,9 3,0 15,0 6,6 1,2 6,6 28,2

Bulgaria 0,3 0,2 0,4 0,9 0,3 0,2 0,5 1,3

Chipre 2,2 0,5 2,4 12,0 4,1 0,9 5,0 17,6

Eslovaquia 1,6 1,1 2,2 4,5 2,1 1,1 2,9 6,0

España 0,8 0,4 1,1 3,2 1,5 0,5 1,8 5,1

Estonia 1,4 1,2 1,7 2,9 1,7 0,8 2,1 6,1

Finlandia 1,0 0,4 1,4 5,5 2,2 0,4 2,3 9,7

Francia 2,6 1,1 2,8 11,7 5,5 1,0 4,7 21,4

Grecia 0,3 0,1 0,4 1,2 0,7 0,2 1,1 3,0

Hungría 1,4 0,9 1,8 4,2 2,4 1,0 3,1 7,9

Irlanda 2,1 0,7 3,1 10,5 4,6 0,9 5,2 19,1

Italia 0,7 0,3 0,9 3,1 1,8 0,4 1,7 7,2

Letonia 1,1 1,0 1,3 2,2 1,2 0,7 1,6 3,5

Lituania 0,9 0,8 1,0 1,5 1,0 0,5 1,3 3,1

Luxemburgo 1,8 0,4 2,4 12,9 5,6 0,9 6,2 24,4

Países Bajos 2,4 0,4 3,1 18,1 6,2 0,7 6,1 27,4

Polonia 0,6 0,4 0,7 1,5 0,8 0,4 1,1 2,9

Portugal 2,2 0,8 3,2 9,7 3,6 1,0 4,8 13,4

Reino Unido 1,0 0,3 1,2 5,7 2,7 0,3 2,3 11,5

República Checa 1,3 0,7 1,8 5,8 2,4 0,8 2,9 9,8

Rumanía 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,7

TABLA 5.7
Población mayor de 65 años en residencias, por sexo y grupos de edad. 

Veintidós países de la Unión Europea, CIRCA 2001

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

Total 65-74
años

75-84
años

85 y más
años Total 65-74

años
75-84
años

85 y más
años

Al
em

an
ia

Soltero 3,8 5,0 1,0 0,0 4,6 3,4 7,8 1,6
Casado 75,8 77,1 74,6 50,0 48,9 61,9 34,0 6,3
Pareja de hecho 0,1 0,0 0,5 0,0 0,4 0,2 0,8 0,0
Separado 0,3 0,4 0,0 0,0 0,6 0,8 0,4 0,0
Divorciado 2,2 2,5 1,0 6,3 4,0 5,3 2,5 0,0
Viudo 6,6 4,1 11,9 18,8 30,1 18,1 44,3 68,8

Au
st

ria

Soltero 5,0 3,9 6,3 14,3 9,5 10,3 6,2 17,8
Casado 66,1 72,2 55,9 35,7 27,1 34,9 19,1 2,2
Pareja de hecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Separado 1,3 1,6 0,9 0,0 1,0 1,2 1,0 0,0
Divorciado 3,2 3,5 2,7 0,0 6,7 8,5 4,6 2,2
Viudo 14,5 9,0 23,4 42,9 46,9 35,2 63,4 64,4

Bé
lg

ic
a

Soltero 3,5 3,8 3,0 3,1 3,1 2,9 3,7 0,0
Casado 72,6 76,5 68,8 46,9 47,9 60,8 32,2 13,0
Pareja de hecho 1,4 1,7 1,1 0,0 0,7 0,9 0,6 0,0
Separado 0,8 0,8 0,8 0,0 1,1 1,3 0,9 0,0
Divorciado 2,6 3,1 1,9 0,0 3,6 4,6 2,3 2,2
Viudo 13,8 9,6 17,7 43,8 36,6 23,7 51,9 73,9

Di
na

m
ar

ca

Soltero 4,1 6,5 0,9 0,0 4,2 2,0 6,4 5,9
Casado 62,8 66,5 62,7 31,8 37,1 52,3 27,4 7,8
Pareja de hecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Separado 2,5 1,1 1,8 18,2 1,0 1,5 0,6 0,0
Divorciado 7,6 7,6 8,2 4,5 8,6 9,5 7,6 7,8
Viudo 17,0 13,5 20,0 31,8 44,5 28,6 54,1 76,5

Es
pa

ña

Soltero 4,0 4,1 3,1 6,9 5,3 3,9 7,3 6,0
Casado 59,6 60,9 62,7 37,9 42,5 56,4 32,8 8,0
Pareja de hecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
Separado 0,3 0,0 0,9 0,0 0,8 1,1 0,6 0,0
Divorciado 0,4 0,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,6 0,0
Viudo 7,6 5,2 8,0 24,1 32,5 20,6 39,7 65,0

Fr
an

ci
a

Soltero 6,1 5,1 7,5 7,1 6,1 4,4 7,4 11,3
Casado 70,8 75,2 66,8 46,4 40,4 51,9 30,6 12,9
Pareja de hecho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Separado 1,5 2,0 0,5 3,6 0,7 0,7 0,9 0,0
Divorciado 4,4 6,3 1,9 0,0 5,4 6,7 4,3 1,6
Viudo 10,5 4,6 15,9 42,9 42,0 29,8 52,8 71,0

G
re

ci
a

Soltero 1,6 2,0 1,3 0,0 3,3 3,7 2,7 2,5
Casado 73,5 77,9 68,8 52,5 34,4 43,2 28,3 6,3
Pareja de hecho 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Separado 1,1 1,4 0,6 0,0 0,4 0,5 0,4 0,0
Divorciado 2,0 2,5 1,3 0,0 2,4 4,0 0,4 0,0
Viudo 14,0 8,7 18,1 45,0 54,2 41,5 64,6 89,9

Ita
lia

Soltero 4,0 4,2 4,3 0,0 5,7 4,3 9,4 3,7
Casado 64,1 66,9 63,3 16,0 43,9 55,4 29,6 1,9
Pareja de hecho 0,6 0,4 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Separado 0,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 0,0
Divorciado 0,7 1,0 0,0 0,0 1,1 1,5 0,5 0,0
Viudo 5,9 3,5 6,9 44,0 30,8 23,7 39,4 57,4

P.
 B

aj
os

Soltero 2,3 2,1 3,0 0,0 5,3 4,1 6,3 10,9
Casado 73,7 77,2 71,4 40,7 52,8 63,9 42,7 9,1
Pareja de hecho 1,6 2,1 1,0 0,0 0,9 1,3 0,5 0,0
Separado 0,7 0,5 1,0 0,0 1,1 1,0 1,0 1,8
Divorciado 2,3 2,9 1,0 3,7 4,4 4,8 4,2 1,8
Viudo 9,5 5,0 13,6 44,4 28,1 16,5 38,0 76,4

Su
ec

ia

Soltero 3,2 3,0 3,6 3,2 4,3 4,6 1,6 10,1
Casado 65,8 68,5 64,4 51,6 48,6 58,9 42,4 14,6
Pareja de hecho 4,8 6,3 2,4 3,2 3,2 4,6 2,0 0,0
Separado 0,5 0,2 0,8 1,6 0,1 0,2 0,0 0,0
Divorciado 4,0 3,9 5,2 0,0 7,8 8,7 7,8 3,4
Viudo 7,8 2,6 11,6 30,6 26,0 13,7 33,9 65,2

Su
iz

a

Soltero 4,0 2,8 4,5 11,8 4,3 3,6 2,2 13,3
Casado 69,3 71,6 68,7 52,9 42,2 48,2 41,8 16,7
Pareja de hecho 0,9 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Separado 0,4 0,0 1,5 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
Divorciado 4,9 5,7 4,5 0,0 5,4 5,8 5,5 3,3
Viudo 11,6 7,1 16,4 29,4 37,2 29,9 40,7 60,0

( // /)

TABLA 5.8
Población mayor de 65 años según estado civil, por sexo y grupos de edad. 

Once países europeos, 2004

Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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GRÁFICO 5.5
Estado civil de la población mayor de 65 años en once países europeos, 2004
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Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74 
años

75-84
años

85 y más
años Total 65-74

años
75-84
años

85 y más
años

Al
em

an
ia

Niguno 14,5 16,8 8,6 12,5 13,1 11,1 16,1 14,9
Uno 18,9 18,6 20,0 12,5 26,6 23,8 28,9 36,2

Dos 35,5 35,1 36,2 37,5 31,1 33,6 28,9 23,4
Más de dos 31,1 29,4 35,2 37,5 29,2 31,6 26,1 25,5

Au
st

ria

Niguno 16,0 14,1 16,3 50,0 19,1 17,8 16,8 36,8
Uno 21,8 22,2 20,0 30,0 25,5 23,7 29,8 18,4

Dos 31,3 33,0 31,3 0,0 31,0 32,6 31,1 21,1
Más de dos 30,9 30,8 32,5 20,0 24,4 25,8 22,4 23,7

Bé
lg

ic
a

Niguno 14,4 15,4 13,5 7,7 14,0 12,6 15,5 15,8
Uno 20,4 18,6 21,0 38,5 19,6 15,0 23,0 34,2

Dos 29,6 31,1 28,5 19,2 27,1 29,6 25,5 18,4
Más de dos 35,6 34,9 37,0 7,7 39,2 42,9 36,0 31,6

Di
na

m
ar

ca

Niguno 13,4 18,2 6,9 6,3 12,5 5,8 19,5 13,0
Uno 10,5 7,4 15,3 12,5 16,7 17,4 16,4 15,2

Dos 40,7 40,5 34,7 68,8 33,7 37,7 31,3 28,3
Más de dos 35,4 33,9 43,1 6,3 37,2 39,1 32,8 43,5

Es
pa

ña

Niguno 11,8 11,4 13,0 10,5 14,7 12,4 18,4 13,3
Uno 11,3 12,7 7,3 15,8 16,4 14,4 16,0 25,3
Dos 29,5 30,1 30,1 23,7 27,1 28,5 28,6 17,3
Más de dos 47,4 45,9 49,6 23,7 41,8 44,7 36,9 44,0

Fr
an

ci
a

Niguno 18,5 16,3 22,2 17,4 14,8 11,7 16,5 23,1
Uno 18,8 20,2 15,3 26,1 25,1 24,8 24,7 28,8

Dos 25,8 27,5 23,6 21,7 24,1 27,0 22,2 17,3
Más de dos 37,0 36,1 38,9 26,1 36,0 36,5 36,6 30,8

G
re

ci
a

Niguno 11,9 12,2 13,7 3,1 10,8 11,9 11,5 5,3
Uno 17,5 14,4 20,5 28,1 17,5 17,1 19,5 14,5

Dos 48,2 51,4 47,0 31,3 45,1 49,7 40,8 38,2
Más de dos 22,4 22,1 18,8 9,4 26,5 21,3 28,2 42,1

Ita
lia

Niguno 13,9 14,5 13,0 7,7 15,9 14,5 17,7 20,6
Uno 17,8 18,1 18,5 7,7 19,4 19,4 20,4 14,7

Dos 35,4 38,7 28,3 23,1 29,9 30,6 29,3 26,5
Más de dos 32,9 28,6 40,2 30,8 34,8 35,5 32,7 38,2

P.
 B

aj
os

Niguno 7,3 8,0 6,3 5,0 15,6 14,5 16,4 18,0
Uno 12,7 10,2 16,7 15,0 9,5 8,8 12,7 4,0

Dos 37,2 38,2 34,9 40,0 26,5 30,0 20,9 26,0
Más de dos 42,9 43,6 42,1 5,0 48,4 46,7 50,0 52,0

Su
ec

ia

Niguno 9,7 7,7 12,7 10,3 12,5 11,1 12,4 18,2
Uno 11,5 9,8 12,7 17,9 19,1 17,1 19,4 26,0

Dos 38,8 39,4 37,3 41,0 35,4 35,2 40,6 24,7
Más de dos 40,0 43,1 37,3 7,7 33,0 36,6 27,6 31,2

Su
iz

a

Niguno 14,8 14,3 13,2 27,3 15,9 13,2 15,5 26,1
Uno 16,0 14,3 22,6 0,0 22,3 19,7 25,9 21,7

Dos 29,6 35,2 20,8 18,2 26,8 26,3 29,3 21,7
Más de dos 39,6 36,2 43,4 45,5 35,0 40,8 29,3 30,4

TABLA 5.9
Población mayor de 65 años según número de hijos vivos, por sexo y grupos de edad. 

Once países europeos, 2004

Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74
años

75-84
años

85 y más
años Total 65-74

años
75-84
años

85 y más
años

Al
em

an
ia Misma vivienda 3,2 3,7 2,1 0,0 7,7 5,9 9,4 15,6

Menos de 25 km. 34,2 33,9 35,8 25,0 40,3 38,9 44,3 35,9

Más de 25 km. 10,8 10,3 11,4 18,8 9,4 10,3 8,2 6,3

Au
st

ria

Misma vivienda 6,8 7,5 6,3 0,0 9,1 9,1 7,7 15,6

Menos de 25 km. 42,1 42,0 44,1 28,6 42,9 39,3 51,5 33,3

Más de 25 km. 11,6 12,9 9,0 7,1 8,4 8,2 9,8 4,4

Bé
lg

ic
a Misma vivienda 5,1 4,8 3,8 21,9 6,2 5,5 6,8 10,9

Menos de 25 km. 49,5 47,7 53,0 46,9 41,4 37,3 45,6 58,7

Más de 25 km. 7,2 6,9 7,9 6,3 4,0 4,0 4,6 0,0

Di
na

m
ar

ca Misma vivienda 1,9 2,2 1,8 0,0 2,2 1,5 1,3 7,8

Menos de 25 km. 38,5 39,5 39,1 27,3 50,4 50,3 51,6 47,1

Más de 25 km. 16,4 11,4 20,0 40,9 14,3 13,6 12,7 21,6

Es
pa

ña

Misma vivienda 15,8 13,8 16,9 27,6 22,4 19,7 21,8 37,0

Menos de 25 km. 27,3 27,1 27,6 27,6 29,0 32,0 26,8 22,0

Más de 25 km. 3,0 3,3 2,2 3,4 3,5 2,8 3,8 6,0

Fr
an

ci
a Misma vivienda 6,1 8,5 1,9 7,1 7,1 6,1 6,8 16,1

Menos de 25 km. 32,5 30,5 33,6 50,0 39,5 37,0 42,9 38,7

Más de 25 km. 15,9 16,2 16,4 7,1 12,7 13,3 13,0 8,1

G
re

ci
a Misma vivienda 12,0 15,1 6,9 5,0 10,5 11,4 9,0 10,1

Menos de 25 km. 39,6 33,2 46,9 67,5 50,1 43,5 56,1 67,1

Más de 25 km. 7,0 6,1 9,4 5,0 7,1 7,4 4,0 13,9

Ita
lia

Misma vivienda 15,0 17,3 8,5 20,0 18,6 17,5 17,4 33,3

Menos de 25 km. 25,3 23,8 29,3 24,0 33,0 34,7 34,3 13,0

Más de 25 km. 3,6 3,1 4,8 4,0 4,1 3,9 4,7 3,7

P.
 B

aj
os

Misma vivienda 3,0 3,7 2,0 0,0 3,0 2,5 2,6 7,3

Menos de 25 km. 46,7 45,5 47,7 55,6 43,3 39,9 47,4 52,7

Más de 25 km. 6,4 4,7 8,5 14,8 7,7 6,9 8,3 10,9

Su
ec

ia

Misma vivienda 1,8 2,6 0,4 1,6 1,3 1,4 0,0 4,5

Menos de 25 km. 36,4 34,1 40,4 37,1 42,4 41,1 42,4 48,3

Más de 25 km. 13,2 12,4 13,6 17,7 16,6 15,5 18,4 16,9

Su
iz

a

Misma vivienda 6,7 8,5 3,0 5,9 5,8 6,6 0,0 20,0

Menos de 25 km. 44,4 45,4 46,3 29,4 35,3 35,0 40,7 20,0

Más de 25 km. 12,4 9,2 19,4 11,8 10,1 6,6 13,2 16,7

TABLA 5.10
Distancia que separa a la población mayor de 65 años del hijo que vive más próximo a su domicilio, 

por sexo y grupos de edad. Once países europeos, 2004

Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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GRÁFICO 5.6
Distancia al hijo más próximo de la población mayor de 65 años  en Europa y España, 2004
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Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74
años

75-84
años

85 y más
años Total 65-74

años
75-84
años

85 y más
años

Al
em

an
ia

Diario 16,0 16,1 15,5 18,8 22,1 20,7 24,2 25,0

Semanal 25,1 23,6 28,5 18,8 26,0 26,2 27,9 20,3

Menos frecuente 5,8 6,6 3,6 6,3 5,9 6,5 4,9 4,7

Nunca 0,3 0,4 0,0 0,0 0,6 0,2 1,6 0,0

Au
st

ria

Diario 20,3 19,2 21,6 28,6 26,9 23,2 34,5 22,2

Semanal 30,5 32,9 30,6 0,0 23,6 23,2 29,4 17,8

Menos frecuente 8,7 9,0 9,0 0,0 6,6 6,2 6,7 8,9

Nunca 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,0 0,0

Bé
lg

ic
a

Diario 24,4 23,8 24,4 34,4 21,6 20,0 23,4 26,1

Semanal 30,7 30,6 37,2 18,8 25,7 24,6 25,1 39,1

Menos frecuente 4,9 3,3 6,8 12,5 3,2 1,6 5,7 2,2

Nunca 0,6 0,4 1,1 0,0 0,4 0,4 0,6 0,0

Di
na

m
ar

ca

Diario 13,6 11,9 15,5 18,2 23,1 22,6 21,7 29,4

Semanal 35,0 33,0 35,5 36,4 39,1 41,7 36,9 35,3

Menos frecuente 6,6 6,5 6,4 9,1 3,9 1,0 5,7 9,8

Nunca 0,9 1,1 0,0 0,3 0,5 0,0 1,3 0,0

Es
pa

ña

Diario 27,1 26,4 28,0 29,3 31,7 33,9 28,7 31,0
Semanal 14,3 13,3 16,0 19,0 15,3 16,3 14,5 17,0
Menos frecuente 2,0 1,5 2,2 5,2 2,5 1,5 3,5 4,0
Nunca 0,1 0,2 0,0 0,0 0,6 0,2 0,9 0,1

Fr
an

ci
a

Diario 17,2 15,7 17,8 32,1 21,8 19,3 23,8 29,0

Semanal 28,5 29,1 29,4 25,0 29,8 29,5 30,6 24,2

Menos frecuente 6,6 7,7 5,1 3,6 5,6 6,1 5,2 4,8

Nunca 1,2 1,1 0,9 0,2 0,2 0,0 0,6 0,0

G
re

ci
a

Diario 37,5 32,7 42,5 60,0 46,4 42,2 48,9 60,8

Semanal 14,3 13,7 18,8 15,0 17,1 16,1 17,5 25,3

Menos frecuente 1,3 1,1 1,3 2,5 1,7 1,7 0,9 3,8

Nunca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ita
lia

Diario 26,6 26,3 27,1 28,0 35,2 36,0 36,2 24,1

Semanal 10,8 10,0 14,9 16,0 13,1 12,3 15,0 16,7

Menos frecuente 1,6 1,5 1,6 4,0 1,5 2,2 0,5 0,0

Nunca 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1

P.
 B

aj
os

Diario 18,1 19,4 16,6 11,1 17,3 17,1 15,6 25,5

Semanal 32,7 31,2 34,2 48,1 33,9 29,5 43,8 41,8

Menos frecuente 3,9 1,8 7,0 11,1 2,3 2,3 2,1 3,6

Nunca 0,5 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0

Su
ec

ia

Diario 17,6 17,8 15,2 25,8 20,1 19,4 19,2 25,8

Semanal 29,9 28,2 31,2 25,8 36,8 35,6 39,2 38,2

Menos frecuente 3,4 2,6 4,4 4,8 2,7 2,3 2,9 4,5

Nunca 0,4 0,2 0,8 0,0 0,4 0,5 0,4 0,0

Su
iz

a

Diario 12,4 14,9 7,5 11,8 19,8 20,4 15,4 30,0

Semanal 36,4 33,3 50,7 23,5 24,8 19,7 30,8 20,0

Menos frecuente 12,4 11,3 14,9 11,8 4,7 5,8 4,4 0,0

Nunca 0,9 1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

TABLA 5.11
Contacto de la población mayor de 65 años con el hijo con el que mayor contacto tienen, 

por sexo y grupos de edad. Once países europeos, 2004*

(*) Hijos que no viven en el hogar paterno.
Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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GRÁFICO 5.7
Contacto con los hijos  de la población mayor de 65 años  en Europa y España, 2004
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Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74
años

75-84
años

85 y más
años Total 65-74

años
75-84
años

85 y más
años

Al
em

an
ia

Diario 4,0 4,5 3,1 0,0 4,7 6,5 2,5 0,0

Semanal 8,7 10,5 4,7 0,0 6,4 8,7 3,3 0,0

Menos frecuente 12,3 13,4 9,8 6,3 8,7 11,2 6,1 0,0

No cuidan 41,1 34,3 56,5 62,5 47,3 40,4 59,4 54,7

Au
st

ria

Diario 2,9 3,9 0,9 0,0 3,4 5,0 1,5 0,0

Semanal 7,1 9,8 1,8 0,0 8,3 12,3 3,1 0,0

Menos frecuente 12,1 14,5 7,2 7,1 6,9 8,5 5,2 2,2

No cuidan 42,9 37,3 56,8 35,7 46,9 39,9 59,3 46,7

Bé
lg

ic
a

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

Semanal 12,0 15,8 6,0 3,1 10,6 16,6 2,6 0,0

Menos frecuente 14,4 18,3 9,0 0,0 12,3 15,8 8,3 0,0

No cuidan 44,0 34,2 57,9 75,0 47,5 37,9 59,5 69,6

Di
na

m
ar

ca

Diario 0,9 1,6 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0

Semanal 7,9 11,4 3,6 0,0 6,6 12,1 1,9 0,0

Menos frecuente 20,8 30,8 8,2 0,0 18,9 34,2 5,7 0,0

No cuidan 45,4 28,6 67,3 77,3 49,1 30,7 65,6 70,6

Es
pa

ña

Diario 8,5 10,5 6,2 1,7 9,3 15,0 3,2 2,0
Semanal 5,0 6,1 3,6 1,7 5,5 7,7 4,1 0,0
Menos frecuente 5,7 7,4 3,6 0,0 7,4 10,5 4,4 2,0
No cuidan 37,2 30,3 47,1 53,4 40,5 32,8 46,7 57,0

Fr
an

ci
a

Diario 3,2 4,6 1,4 0,0 3,3 5,6 0,9 0,0

Semanal 5,1 6,3 3,3 3,6 7,2 10,9 3,7 0,0

Menos frecuente 18,0 23,9 10,7 0,0 13,2 18,8 8,3 0,0

No cuidan 39,8 30,8 50,9 67,9 45,3 34,9 55,6 64,5

G
re

ci
a

Diario 9,9 12,0 6,9 2,5 11,3 14,6 8,1 3,8

Semanal 7,0 8,7 5,0 0,0 5,2 7,7 2,7 0,0

Menos frecuente 7,2 8,1 6,9 0,0 8,5 11,1 6,3 1,3

No cuidan 41,0 31,0 52,5 85,0 52,1 39,5 63,7 83,5

Ita
lia

Diario 8,5 9,8 5,9 4,0 10,7 14,4 5,2 0,0

Semanal 4,9 5,8 3,2 0,0 5,1 7,1 1,9 0,0

Menos frecuente 3,5 4,0 2,7 0,0 5,6 7,3 3,3 0,0

No cuidan 35,6 29,2 50,0 52,0 39,9 34,5 50,7 44,4

P.
 B

aj
os

Diario 2,0 2,6 1,0 0,0 1,7 2,3 1,0 0,0

Semanal 14,0 18,6 7,0 0,0 10,0 15,3 2,1 0,0

Menos frecuente 22,0 28,0 13,1 3,7 20,3 29,3 7,8 0,0

No cuidan 35,7 24,1 54,3 63,0 42,2 28,0 62,0 74,5

Su
ec

ia

Diario 1,4 1,7 1,2 0,0 1,6 2,5 0,4 0,0

Semanal 8,2 10,6 5,2 1,6 8,5 13,9 2,0 0,0

Menos frecuente 17,5 24,5 8,4 1,6 19,3 27,2 11,0 3,4

No cuidan 44,9 33,6 58,4 74,2 44,0 31,1 59,2 66,3

Su
iz

a

Diario 2,2 2,1 3,0 0,0 4,3 6,6 2,2 0,0

Semanal 8,9 12,1 4,5 0,0 6,6 10,2 3,3 0,0

Menos frecuente 9,8 12,1 7,5 0,0 6,6 8,8 5,5 0,0

No cuidan 44,4 34,0 62,7 58,8 45,3 34,3 58,2 56,7

TABLA 5.12
Frecuencia de cuidado de alguno de los nietos de  la población mayor de 65 años, por sexo 

y grupos de edad. Once países europeos, 2004

Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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GRÁFICO 5.8
Cuidado de los nietos de la población mayor de 65 años en Europa y España, 2004
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Fuente: SHARE. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, 2004. (http://www.share-project.org/).
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Países
Varones Mujeres

Total 65-74
años

75-84
años

85 y más
años Total 65-74

años
75-84
años

85 y más 
años

Al
em

an
ia Diario 3,2 2,5 4,1 10,0 8,6 6,7 9,8 13,9

Semanal 33,7 36,4 27,0 30,0 42,5 43,6 44,6 30,6
Menos frecuente 61,3 61,1 63,5 50,0 47,1 47,5 44,6 52,8
Nunca 1,8 0,0 5,4 10,0 1,8 2,2 0,9 2,8

Au
str

ia Diario 9,5 8,3 11,7 8,3 14,9 11,7 15,6 17,5
Semanal 39,3 44,8 33,3 25,0 41,2 42,5 42,2 36,8
Menos frecuente 46,4 45,8 45,0 58,3 35,6 40,8 28,1 24,6
Nunca 4,8 1,0 10,0 8,3 7,7 4,2 14,1 5,3

Bé
lgi

ca

Diario 7,9 7,4 6,0 28,6 15,9 15,2 14,9 30,0
Semanal 51,3 53,7 52,0 14,3 53,4 52,7 56,7 40,0
Menos frecuente 39,5 36,8 42,0 57,1 27,0 29,5 23,9 20,0
Nunca 1,3 2,1 0,0 0,0 3,2 2,7 3,0 10,0

Bu
lga

ria

Diario 12,5 10,9 17,1 0,0 11,8 8,7 18,0 25,0
Semanal 29,4 28,3 34,1 0,0 36,9 37,7 36,1 25,0
Menos frecuente 49,3 51,1 41,5 100,0 44,3 47,8 36,1 50,0
Nunca 6,6 7,6 4,9 0,0 3,0 1,4 6,6 0,0

Di
na

m
ar

ca Diario 9,7 10,1 10,2 0,0 13,2 9,3 20,3 7,1
Semanal 58,6 61,8 49,0 85,7 56,0 58,1 49,2 71,4
Menos frecuente 31,0 27,0 40,8 14,3 30,2 31,4 30,5 21,4
Nunca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es
lov

aq
ui

a Diario 15,0 16,9 12,9 0,0 19,4 16,9 20,8 30,0
Semanal 33,6 36,6 22,6 60,0 40,3 39,4 43,8 30,0
Menos frecuente 43,9 36,6 61,3 40,0 34,9 40,8 29,2 20,0
Nunca 5,6 7,0 3,2 0,0 5,4 2,8 6,3 20,0

Es
lov

en
ia Diario 8,0 8,8 6,5 0,0 5,7 4,8 7,0 7,7

Semanal 33,6 32,5 35,5 50,0 33,7 32,4 33,3 46,2
Menos frecuente 54,9 57,5 48,4 50,0 53,1 56,2 52,6 30,8
Nunca 3,5 1,3 9,7 0,0 6,3 5,7 5,3 15,4

Es
to

ni
a Diario 8,0 10,5 2,9 0,0 11,6 10,7 12,2 20,0

Semanal 28,0 30,2 25,7 0,0 35,3 36,4 35,4 20,0
Menos frecuente 61,6 58,1 65,7 100,0 51,3 52,1 50,0 50,0
Nunca 1,6 1,2 2,9 0,0 1,7 0,7 2,4 10,0

Es
pa

ña

Diario 39,7 37,9 47,5 10,0 25,5 24,1 25,5 35,7
Semanal 39,7 42,5 33,9 50,0 41,7 46,3 37,2 35,7
Menos frecuente 19,9 18,4 18,6 40,0 26,9 24,1 30,9 21,4
Nunca 0,6 1,1 0,0 0,0 5,1 4,6 5,3 7,1

Fin
lan

dia

Diario 9,4 5,8 14,5 16,7 19,5 16,4 21,5 29,2
Semanal 39,2 36,5 43,6 41,7 46,6 47,0 47,3 41,7
Menos frecuente 51,5 57,7 41,8 41,7 33,9 36,6 31,2 29,2
Nunca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fr
an

cia

Diario 11,6 13,7 10,3 0,0 13,4 12,1 14,3 18,8
Semanal 45,1 42,1 48,3 54,5 52,8 49,1 60,7 37,5
Menos frecuente 43,3 44,2 41,4 45,5 32,4 37,1 23,8 43,8
Nunca 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,7 1,2 0,0

Hu
ng

ria

Diario 6,2 4,7 6,0 22,2 6,7 6,0 6,1 16,7
Semanal 18,6 24,4 10,0 11,1 24,0 24,7 23,2 22,2
Menos frecuente 56,6 59,3 52,0 55,6 47,6 56,7 38,4 22,2
Nunca 18,6 11,6 32,0 11,1 21,3 12,0 32,3 38,9

Irl
an

da

Diario 12,4 9,7 15,4 25,0 16,8 14,7 15,4 50,0
Semanal 56,9 60,2 53,8 37,5 50,3 53,7 50,0 12,5
Menos frecuente 28,1 28,0 26,9 37,5 30,3 30,5 30,8 25,0
Nunca 2,6 2,2 3,8 0,0 2,6 1,1 3,8 12,5

P. 
Ba

jos

Diario 13,2 15,8 10,2 0,0 12,7 13,9 11,0 12,5
Semanal 45,5 48,5 45,8 0,0 64,3 65,2 61,0 70,8
Menos frecuente 38,9 34,7 39,0 100,0 20,4 20,0 24,4 8,3
Nunca 1,8 1,0 3,4 0,0 2,7 0,9 3,7 8,3

Po
rtu

ga
l Diario 47,9 53,7 41,5 33,3 45,7 51,6 39,1 34,8

Semanal 36,4 30,1 45,1 44,4 32,2 30,1 33,3 43,5
Menos frecuente 14,4 15,4 12,2 16,7 17,6 14,2 21,8 21,7
Nunca 0,4 0,0 0,0 5,6 2,5 1,8 3,8 0,0

R.
 U

ni
do Diario 14,3 11,5 17,1 20,0 16,0 12,6 18,5 22,2

Semanal 57,4 62,3 51,2 52,0 60,9 65,5 53,2 64,4
Menos frecuente 24,9 23,1 28,1 24,0 21,3 19,0 28,2 11,1
Nunca 3,4 3,1 3,7 4,0 1,7 2,9 0,0 2,2

Su
ec

ia

Diario 5,7 3,4 8,6 10,0 11,8 12,2 13,6 4,3
Semanal 52,2 51,7 58,6 20,0 52,5 50,4 56,1 52,2
Menos frecuente 41,4 43,8 32,8 70,0 35,3 37,4 30,3 39,1
Nunca 0,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Su
iza

Diario 8,9 8,5 8,9 11,1 8,0 8,7 9,0 3,1
Semanal 54,2 57,4 55,4 33,3 58,2 60,6 57,7 50,0
Menos frecuente 36,3 34,0 33,9 55,6 32,5 30,7 32,1 40,6
Nunca 0,6 0,0 1,8 0,0 1,3 0,0 1,3 6,3

TABLA 5.13
Frecuencia de las reuniones sociales con amigos, parientes o compañeros de trabajo, 

por sexo y grupos de edad. Dieciocho países europeos, 2006

Fuente: ESS. European Social Survey, 2006. (http://www.europeansocialsurvey.org/).
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GRÁFICO 5.9
Frecuencia de las reuniones sociales de la población mayor de 65 años en Europa y España, 2006
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Fuente: ESS. European Social Survey, 2006. (http://www.europeansocialsurvey.org/).

Países
Total Varones Mujeres

Mucha Bastante Poca Ninguna Mucha Bastante Poca Ninguna Mucha Bastante Poca Ninguna

Alemania 42,4 50,3 7,0 0,3 41,3 52,9 5,3 0,5 43,6 47,5 8,8 0,0
Austria 47,0 42,7 9,7 0,7 39,4 49,0 10,6 1,0 51,1 39,1 9,2 0,6
Bélgica 47,0 38,8 12,4 1,8 41,6 42,9 13,0 2,5 50,7 36,1 11,9 1,3
Bulgaria 28,4 48,9 21,0 1,7 33,3 46,3 20,4 0,0 24,0 51,2 21,5 3,3
Dinamarca 60,2 28,3 9,0 2,4 59,2 26,3 11,8 2,6 61,1 30,0 6,7 2,2
Eslovaquia 26,6 55,3 17,6 0,5 28,9 50,0 21,1 0,0 25,4 59,0 14,8 0,8
Eslovenia 40,6 47,4 12,0 0,0 42,0 44,0 14,0 0,0 39,8 49,4 10,8 0,0
España 36,5 47,9 12,8 2,9 38,9 47,0 11,4 2,7 34,9 48,3 13,4 3,4
Estonia 22,4 54,0 22,4 1,1 23,6 55,6 19,4 1,4 22,3 52,4 24,3 1,0
Finlandia 46,0 43,6 9,2 1,2 35,7 50,0 14,3 0,0 52,3 39,3 6,5 1,9
Francia 46,6 48,8 4,3 0,3 50,0 45,3 4,1 0,6 42,9 52,2 5,0 0,0
Reino Unido 57,2 36,6 6,2 0,0 57,5 37,5 5,0 0,0 56,5 36,5 7,0 0,0
Grecia 34,7 40,8 24,5 0,0 40,0 32,0 28,0 0,0 29,2 50,0 20,8 0,0
Hungría 31,7 41,6 21,3 5,4 38,2 31,6 22,4 7,9 28,3 47,2 20,5 3,9
Irlanda 57,6 38,9 2,8 0,7 52,4 41,3 4,8 1,6 62,2 35,4 2,4 0,0
Italia 25,2 56,5 15,3 3,0 29,6 56,3 13,4 0,7 22,0 56,5 16,8 4,7
Letonia 27,6 44,8 25,2 2,4 25,3 49,4 22,9 2,4 29,1 41,7 26,8 2,4
Lituania 9,2 63,8 25,8 1,2 9,1 60,0 30,9 0,0 9,3 65,7 23,1 1,9
Luxemburgo 39,4 51,8 5,7 3,1 39,0 52,0 6,0 3,0 40,0 51,6 5,3 3,2
P. Bajos 61,1 36,0 2,3 0,6 50,0 45,7 2,9 1,4 68,0 30,1 1,9 0,0
Polonia 32,0 51,4 14,9 1,7 32,4 53,5 11,3 2,8 31,1 49,1 17,9 1,9
Portugal 23,4 62,9 13,2 0,5 21,6 63,6 13,6 1,1 24,8 62,4 12,8 0,0
República Checa 28,0 52,1 19,1 0,9 24,7 56,5 18,8 0,0 30,8 48,4 19,8 1,1
Rumanía 24,1 42,5 27,4 6,1 30,3 44,4 23,2 2,0 18,6 40,7 31,0 9,7
Suecia 63,7 31,9 4,4 0,0 55,4 35,4 9,2 0,0 70,4 29,6 0,0 0,0

TABLA 5.14
Importancia de los amigos entre la población mayor de 65 años, por sexo. 

Veinticinco países europeos, 1999-2000

Fuente: WVS. World Values Survey, 2000. http://www.worldvaluessurvey.org/
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Unipersonal Pareja Multigeneracional
en su casa

Multigeneracional
en casa de hija/o

Otro
tipo NS/NC (N)

Total 21,4 41,8 25,6 5,0 5,7 0,5 3.506
Sexo Varones 11,0 56,5 23,9 2,9 5,3 0,5 1.479

Mujeres 29,0 31,0 26,8 6,6 6,1 0,5 2.027
Edad 65-74 años 18,1 45,4 29,5 1,7 4,9 0,4 1.791

75-84 25,2 42,7 19,6 5,9 6,0 0,6 1.380
85 y más 23,7 18,3 29,0 19,2 9,3 0,6 334

Hábitat <10.000 habs. 20,1 42,9 26,0 3,9 6,9 0,2 1.020
10-50.000 habs. 19,0 42,1 27,4 6,8 4,5 0,1 774
50-400.000 habs. 21,5 40,6 26,0 5,7 5,5 0,9 1.044
>400.000 habs. 26,2 41,3 22,3 3,6 5,7 0,9 668

Estado civil Soltero/a 48,3 5,1 4,5 0,0 41,6 0,6 178
Casado/a 0,6 70,4 24,3 1,5 2,7 0,5 2.047
Separado/a o divorciado/a 61,4 2,4 21,7 7,2 4,8 2,4 83
Viudo/a 50,4 0,7 31,2 11,8 5,5 0,4 1.191
NS/NC 16,7 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 6

Nivel de instrucción Analfabeto 23,2 30,2 35,8 7,0 3,5 0,4 285
Sin estudios 23,0 40,5 25,5 5,9 4,5 0,6 1.521
Primarios 20,4 45,1 23,7 4,2 6,4 0,2 1.272
Secundarios o superiores 17,9 44,5 24,5 3,1 8,8 1,2 420
NS/NC 11,1 22,2 22,2 11,1 33,3 0,0 9

Estado de salud Bueno o muy bueno 20,8 45,2 25,2 3,4 5,0 0,4 1.550
percibido Regular 23,4 42,0 24,7 3,9 5,5 0,5 1.306

Malo o muy malo 23,4 37,8 25,9 5,3 7,0 0,6 474
NS/NC 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

Satisfacción con su Muy-bastante satisfecho 19,8 47,2 22,3 4,1 5,8 0,8 1.558
situación económica Regular 21,9 39,8 29,6 3,4 5,1 0,2 1.075

Poco-nada 29,1 38,7 23,3 3,6 5,1 0,3 670
No procede 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
NS/NC 10,0 23,3 43,3 13,3 10,0 0,0 30

TABLA 5.15
Formas de convivencia según sexo, edad, hábitat, estado de salud percibido, estado civil, 

satisfacción con su situación económica, nivel de estudios

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

GRÁFICO 5.10
Formas de convivencia de la población mayor por tramos de edad

85 y más
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ParejaUnipersonal Multigeneracional
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Multigeneracional
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Otro tipo

Media de edad 76,3 74,0 74,4 82,3 76,7

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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GRÁFICO 5.11
Tasa de soledad por tramos de edad y sexo
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40%

65-74 años 75-84 años 85 y más años

Varones

Porcentajes respecto al total de cada tramo de edad y sexo

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

GRÁFICO 5.12
Estado civil de las personas mayores que viven solas por sexo

Viudos
60,5%

Solteros
24,1%

Casados
3,1%

Separados/divorciados
12,3%

Viudas
85,7%

Solteras
7,8% Casadas

1,4%

Separadas/divorciadas
5,1%

HOMBRES MUJERES

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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GRÁFICO 5.13
Porcentaje de personas que declararon experimentar los siguientes sentimientos durante las últimas

semanas, según formas de convivencia

41,6%

34,9%36,2%

23,5%

45,4%

29,3%

14,2%

Bien, contento/a
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Triste
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Personas mayores que viven solas Las demás formas de convivencia

66,8%

59,2%

78,2%

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

GRÁFICO 5.14
Distribución por sexo de las personas mayores que viven con sus hijos/as en su propia casa 

y en casa de éstos

Mujeres
60,6%

Varones
39,4%

Varones
24,4%

Mujeres
75,6%

EN SU PROPIA CASA EN CASA DE ALGÚN HIJO/A

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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GRÁFICO 5.15
Estado civil de las personas mayores que viven con sus hijos/as en su propia casa y en casa de éstos
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79,5%
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3,4%

Casado
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EN SU PROPIA CASA EN CASA DE ALGÚN HIJO/A

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

GRÁFICO 5.16
Grado de la discapacidad en las personas mayores que viven con sus hijos/as en su propia casa 

y en casa de éstos

No hay problema
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34,1%

Leve/ligera
37,0%
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EN CASA DE ALGÚN HIJO/A

Fuente: Encuesta de condiciones  de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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GRÁFICO 5.17
Sensaciones acerca de cómo ocupan el tiempo en un día normal según formas de convivencia
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hace el día muy largo

Unipersonal Pareja Multigeneracional
en su casa

Multigeneracional
en casa de hijo/a

Otro tipo

5,4% 5,3%

Fuente: Encuesta de condiciones  de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

GRÁFICO 5.18
Porcentaje respecto al total de cada tramo de edad y sexo

42,5%

61,4%

54,6%

7,0%

29,2%

38,0%

65-74 años 75-84 años 85 y más años

Varones

Mujeres

Fuente: Encuesta de condiciones  de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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GRÁFICO 5.19
Grado de la dependencia según tipo de hogar
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No hay problema Leve/ ligera Moderada Grave/ completa

Fuente: Encuesta de condiciones  de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

GRÁFICO 5.20
Sensaciones de las personas mayores que viven en pareja acerca de cómo ocupan el tiempo 

en un día normal, por sexo
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Fuente: Encuesta de condiciones  de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.
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Otro tipo Total

Empleada doméstica por horas 19,4 15,5

Empleada doméstica interna 16,9 1,7

Empleada doméstica y ayuda de los Servicios Sociales 3,0 1,3

Sólo ayuda de los Servicios Sociales 3,0 3,4

Ninguna de las anteriores 55,7 77,6

Ns/Nc 2,0 0,5

(N) 201 3.509

TABLA 5.16
Porcentaje de personas mayores que residen en otros tipos de hogar y disponen 

de los siguientes servicios

Fuente: Encuesta de condiciones de vida de las personas mayores, 2006. Estudio 2.647.

1ª Respuesta 2ª Respuesta
Tramos de edad*

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

Su edad 30,0 0,0 18,9 24,1 20,4 15,6 17,1 16,9 20,7

Su aspecto físico 15,6 7,2 12,5 17,7 13,1 13,7 11,0 10,3 10,5

El deterioro de la salud 32,1 23,5 28,9 20,7 26,0 25,1 29,2 32,8 37,9

El deterioro intelectual 6,7 22,2 12,4 10,8 13,3 13,7 12,6 13,8 9,8

Su forma de ser, de pensar 8,6 17,5 11,9 11,6 12,2 14,9 13,7 10,9 7,7

El estar jubilada 2,4 10,5 5,4 5,7 5,6 6,6 5,8 4,5 3,8

Su forma de vida 2,9 19,1 8,9 9,1 8,8 9,9 9,8 9,5 6,5

N.S./N.C. 1,8 0,0 1,1 0,2 0,6 0,5 0,8 1,2 3,2

(N) (2.474) (1.454)

TABLA 5.17
Razones por las que se considera que una persona ha entrado en la vejez, por tramos de edad, 2008

(*) Porcentajes sobre el total de respuestas.
Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

GRÁFICO 5.21
Porcentaje de personas que consideran que el deterioro de la salud determina la entrada 

en la vejez, 2008
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Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.
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Total
Sexo Edad

Varones Mujeres Menores de 65 años 65 y más años

Pasados los 60 años 11,2 14,2 8,2 12,1 7,4

Pasados los 65 años 16,4 18,2 14,7 16,1 17,8

Pasados los 70 años 25,1 25,3 24,9 26,2 21,0

Pasados los 75 años 11,6 10,8 12,3 12,4 8,4

Pasados los 80 años 8,2 5,4 11,0 7,8 10,2

No depende de la edad 24,9 23,1 26,6 23,4 30,9

N.S./N.C. 2,6 3,0 2,3 2,2 4,4

(N) (2.474) (1.212) (1.262) (1.973) (501)

TABLA 5.18
Opinión sobre a partir de qué edad una persona entra en la vejez, por sexo y edad, 2008

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

País
Se preguntó acerca de las mujeres Se preguntó acerca de los hombres

Diferencia
(N) Media (N) Media

Europa 21.687 65,4 21.310 66,8 -1,4

Alemania 1.464 64,7 1.452 66,2 -1,5

Austria 1.269 68,1 1.136 68,2 -0,2

Bélgica 863 68,4 935 69,2 -0,8

Bulgaria 662 63,7 738 65,4 -1,7

Chipre 494 66,5 501 70,3 -3,8

Dinamarca 734 70,8 771 71,2 -0,4

Eslovaquia 867 63,4 899 65,4 -2,0

Eslovenia 715 64,0 761 64,0 0,0

España 956 66,1 919 66,7 -0,6

Estonia 789 64,1 728 64,6 -0,6

Finlandia 975 68,0 921 67,4 0,6

Francia 994 68,9 992 69,5 -0,6

Hungria 762 60,9 756 63,1 -2,2

Irlanda 877 70,1 923 70,0 0,1

Noruega 874 69,7 876 70,2 -0,5

Paises Bajos 931 70,7 958 71,1 -0,3

Polonia 865 61,7 856 63,3 -1,6

Portugal 1.171 68,8 1.051 69,5 -0,7

Reino Unido 1.214 67,8 1.180 68,9 -1,1

Rusia 1.234 63,2 1.203 65,3 -2,1

Suecia 947 68,6 980 67,2 1,3

Suiza 949 68,4 854 69,7 -1,3

Ucrania 1.081 63,4 920 65,8 -2,3

TABLA 5.19
Media de edad en la que se sitúa la entrada en la Tercera Edad para las mujeres y para los hombres 

en los países europeos, 2007

Fuente: Encuesta Social Europea, 2008.
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1ª Respuesta 2ª Respuesta 3ª Respuesta
Tramos de edad*

Total Menores de 65 años 65 y más años

Inteligente 25,4 0,0 0,0 12,7 13,2 10,5

Sano 5,6 2,6 0,0 3,6 3,2 5,5

Enfermo 24,2 5,4 0,0 13,9 13,3 16,7

Rico 0,4 0,9 0,0 0,5 0,4 0,7

Pobre 4,0 7,4 0,5 4,5 4,2 5,9

Independiente 7,5 16,3 3,4 9,6 10,0 7,9

Dependiente 14,7 27,3 9,2 17,8 18,9 13,2

Alegre 2,3 11,6 12,7 7,1 6,9 8,2

Triste 2,7 10,8 22,5 8,8 9,0 7,6

Trabajador 1,6 7,9 18,5 6,6 6,6 6,8

Ocioso 2,9 9,8 33,3 10,4 10,7 9,3

N.S./N.C. 8,6 0,0 0,0 4,3 3,5 7,6

(N) (2.474) (1.599) (1.454)

TABLA 5.20
Adjetivos que describen mejor a las personas mayores, por tramos de edad, 2008

(*) Porcentajes sobre el total de respuestas.
Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

GRÁFICO 5.22
Adjetivos más utilizados para definir a las personas mayores, jóvenes y adultos
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Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.
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GRÁFICO 5.23
Opiniones sobre cómo se sienten las personas mayores la mayor parte del tiempo, por edad, 2008
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Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

Edad (N) Muy o bastante
de acuerdo

Algo de
acuerdo

Poco o nada
de acuerdo N.S./N.C.

Las personas mayores de 65 años son
difíciles de tratar

Total (2.474) 22,4 23,2 52,6 1,9

Menores de 65 (1.973) 23,3 23,9 51,2 1,6

65 y más años (501) 18,6 20,4 58,3 2,8

Compartir momentos con personas mayores 
de 65 años es un motivo de satisfacción

Total (2.474) 79,1 15,3 3,2 2,4

Menores de 65 (1.973) 78,3 16,2 3,4 2,1

65 y más años (501) 82,4 11,6 2,2 3,8

Los mayores de 65 años viven pendientes
de sus propios problemas

Total (2.474) 45,0 22,6 28,9 3,4

Menores de 65 (1.973) 44,5 22,6 30,0 3,0

65 y más años (501) 47,1 23,0 25,0 5,0

Los mayores de 65 años dan buenos
consejos ante las decisiones importantes

Total (2.474) 77,4 15,3 5,1 2,2

Menores de 65 (1.973) 75,6 17,0 5,6 1,8

65 y más años (501) 84,6 8,6 3,2 3,6

Hacerse cargo de los problemas de los 
mayores de 65 años es responsabilidad
principalmente de los hijos

Total (2.474) 74,9 14,1 8,7 2,2

Menores de 65 (1.973) 75,5 14,0 8,8 1,7

65 y más años (501) 72,7 14,6 8,4 4,4

TABLA 5.21
Grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, por edad, 2008

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.
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1ª Respuesta 2ª Respuesta
Tramos de edad*

Total Menores de 65 años 65 y más años

Experiencia, sabiduría 76,8 0,0 47,8 48,0 47,1

Tolerancia, respeto 10,0 22,8 14,8 14,2 17,3

Honestidad, honradez 5,3 26,5 13,3 13,1 14,1

Ayuda, solidaridad 1,9 17,9 7,9 8,0 7,6

Equilibrio, serenidad 2,7 31,7 13,6 14,3 10,9

Ninguna de la anteriores (NO LEER) 0,7 0,1 0,5 0,5 0,5

Otras respuestas 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0

N.S./N.C. 1,7 0,0 1,1 0,9 1,5

(N) (2.474) (1.500)

TABLA 5.22
Principales cualidades que los mayores aportan a la sociedad por edad, 2008

(*) Porcentajes sobre el total de respuestas.
Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

 
Total

Edad en dos tramos

Menores de 65 años 65 y más años

(N) 2.474 1.973 501

Bien 24,3 22,7 30,7

Regular 46,4 47,6 41,3

Mal 16,2 17,1 12,6

Ni bien ni mal, con indiferencia 11,4 10,9 13,2

N.S./N.C. 1,8 1,7 2,2

TABLA 5.23
Opiniones sobre cómo se comporta la sociedad con las personas mayores, por tramos de edad, 2008

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

GRÁFICO 5.24
Opinión sobre cómo se comportan los jóvenes con las personas mayores y las personas mayores 

con los jóvenes, 2008
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Igual que con las personas
de otras edades

4,1%

Con educación
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34,3%

Jóvenes con las personas mayores Personas mayores con los jóvenes

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.
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Total

Edad en dos tramos

Menores
de 65 años

65 y más
años

(N) 2.474 1.973 501

La libertad para hacer lo que se desea 63,1 62,9 63,5

La serenidad ante la vida 84,1 84,0 84,4

La experiencia adquirida 92,5 92,5 92,4

La posibilidad de hacer cosas nuevas (aprender, participar en asociaciones, ayudar...) 70,6 72,7 62,1

La oportunidad de compartir más tiempo con los amigos y/o familiares 84,5 85,9 79,2

TABLA 5.24
Porcentaje de personas que consideran que el tener 65 o más años es una ventaja ante las siguientes

afirmaciones, por tramos de edad, 2008

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

 En primer lugar En segundo lugar

Total
Edad en dos tramos

Total
Edad en dos tramos

Menores
de 65 años

65 y más
años

Menores
de 65 años

65 y más
años

Total 2.474 1.973 501 2.474 1.973 501

Mantenerse activo 51,9 53,7 44,9 16,3 15,7 18,8

Mantener buenas relaciones 7,1 7,0 7,4 13,1 13,9 10,0

Tener una vivienda buena y cómoda 6,2 5,9 7,6 13,7 13,2 15,4

Tener buenos ingresos 14,1 13,0 18,4 22,8 22,5 24,2

Tener buenos servicios sociales y sanitarios 19,4 19,5 19,0 31,0 32,1 26,9

Otras respuestas 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0

N.S./N.C. 0,9 0,6 2,4 2,3 2,0 3,8

TABLA 5.25
Aspectos que se consideran más importantes para mejorar la calidad de vida de las personas mayores,

en primer y segundo lugar, por tramos de edad, 2008

Fuente: CIS, Estudio 2.644, Barómetro de marzo de 2008.

 
Total

Edad en dos tramos

Menores de 65 años 65 y más años

(N) 1.875 1.480 395

Seguro/a o muy seguro/a 77,0 78,8 70,4

Inseguro/a o muy inseguro/a 22,1 20,9 26,8

N.S./N.C. 0,9 0,3 2,8

TABLA 5.26
En qué medida se siente seguro/a caminando solo/a por esta zona de noche, 

por tramos de edad, 2007

Fuente: Encuesta Social Europea, 2008.
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Total

Edad en dos tramos

Menores de 65 años 65 y más años

(N) 1.873 1.478 395

Yes 20,1 22,4 11,6

No 79,9 77,6 88,4

TABLA 5.27
Personas* que han sido víctimas de un robo o una agresión en España, por tramos de edad, 2007

(*) O algún miembro de su hogar.
Fuentes: Encuesta Social Europea, 2008.

País Total
Edad en dos tramos

Menores de 65 años 65 y más años

Europa 30,5 28,8 37,5

Alemania 21,9 19,6 29,4

Austria 20,3 19,1 30,4

Bélgica 20,0 18,0 27,7

Bulgaria 48,8 49,1 47,7

Chipre 11,3 11,7 12,1

Dinamarca 12,5 11,4 16,8

Eslovaquia 34,4 32,2 47,1

Eslovenia 9,9 8,4 16,8

España 22,1 20,9 26,8

Estonia 40,4 36,2 51,7

Finlandia 10,8 8,5 18,2

Francia 24,7 22,8 34,0

Hungria 23,7 21,7 30,7

Irlanda 28,8 28,0 34,8

Noruega 8,6 6,8 17,5

Países Bajos 17,2 15,7 24,6

Polonia 23,6 22,8 27,1

Portugal 20,7 17,1 32,3

Reino Unido 33,3 30,0 45,2

Rusia 42,5 41,3 48,4

Suecia 15,9 13,9 24,2

Suiza 17,2 14,3 28,3

Ucrania 46,8 45,5 50,6

TABLA 5.28
Porcentaje de personas que se sienten inseguras o muy inseguras al caminar solas en su zona 

por la noche, por edad en dos tramos y país, 2007

Fuentes: Encuesta Social Europea, 2008.
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País Total
Edad en dos tramos

Menores de 65 años 65 y más años

Europa 19,2 21,0 11,9
Alemania 9,6 10,8 5,9
Austria 9,2 9,4 8,4
Bélgica 25,0 27,0 17,1
Bulgaria 21,7 22,7 17,1
Chipre 6,5 5,7 12,6
Dinamarca 24,9 27,2 16,7
Eslovaquia 14,4 14,7 13,3
Eslovenia 13,4 15,2 7,3
España 20,1 22,4 11,6
Estonia 24,6 28,2 14,6
Finlandia 29,0 33,8 13,6
Francia 26,1 26,9 22,0
Hungria 14,3 14,1 15,2
Irlanda 21,5 22,4 16,9
Noruega 22,0 24,3 10,6
Países Bajos 18,4 20,6 8,1
Polonia 17,9 19,5 9,8
Portugal 12,9 14,0 9,6
Reino Unido 24,1 27,7 11,1
Rusia 21,7 23,7 12,5
Suecia 24,7 27,4 13,8
Suiza 18,2 19,7 9,3
Ucrania 14,0 14,4 12,8

TABLA 5.29
Porcentaje de personas que han sufrido un robo o una agresión, por edad en dos tramos y país, 2007

Fuentes: Encuesta Social Europea, 2008.

GRÁFICO 5.25
Porcentaje de personas que se sienten inseguras o muy inseguras al caminar solas en su zona 

por la noche, por edad en dos tramos y país, 2007

Fin
landia

Sueci
a

Bélg
ica

Alem
ania

Austri
a

Fra
ncia

Europa

Rein
o Unido

Bulgaria
Rusia

Ucra
nia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Esto
nia

Po
rc

en
ta

je

Menores de  65 años

65 y más años

Eslo
vaquia

Irla
nda

Portu
gal

Hungría Suiza
Polonia

Esp
aña

Paíse
s B

ajos

Noruega

Dinamarca

Eslo
ven

ia
Chipre

Fuente: Encuesta Social Europea, 2008.
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GRÁFICO 5.26
Porcentaje de personas que han sufrido un robo o una agresión, por edad en dos tramos y país, 2007
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Fuente: Encuesta Social Europea, 2008.
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