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R E S U M E N 

El concepto de inactividad laboral se determina a partir de la noción estadística de población activa. La 
población laboralmente inactiva es la suma de la población inactiva de las encuestas sobre fuerzas de trabajo 
más la población parada y más la población ocupada, pero temporalmente ausente del trabajo por maternidad, 
enfermedad, accidente u otra causa. Además de estos dos grupos, la población laboralmente inactiva está 
integrada fundamentalmente por jubilados, inválidos o minusválidos, estudiantes y amas de casa. 

Tras la cuantificación de la población laboralmente inactiva y los diversos grupos que la componen en los 
doce países que formaban parte de las Comunidades Europeas antes de su conversión en Unión Europea 
y de la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia, el estudio se orienta a la cuantificación del gasto 
dedicado a la protección social de todos y cada uno de los sectores de la población laboralmente inactiva 
en esos países de 1981 a 1991. Para ello se somete a un minucioso análisis crítico a la información procedente 
del Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS). 
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EL MARCO C O N C E P T U A L 
DE LA INACTIVIDAD LABORAL. 

A S P E C T O S ECONOMICOS 

0. I N T R O D U C C I O N 

El presente t raba jo sobre «El marco con 
ceptual de la inactividad laboral (aspectos eco
nómicos)» f o r m a par te de un estudio más am
pl io sobre prob lemas y mode los de asegura
m ien to de la inactividad laboral . Esto significa 
que tan to en su ve r t ien te meramen te concep
tual c o m o en su ve r t ien te económica el t ra 
bajo ha de moverse d e n t r o del ho r i zon te del 
aseguramiento de la cobe r t u ra de las si tuacio
nes en que dicha inactividad se p roduce . A d e 
más, aunque el lo no se desprende explíci ta
men te de los enunciados que se acaban de 
menc ionar , parece lógico que sus considera
ciones se desenvuelvan d e n t r o de unas co 
ordenadas espaciotempora les que, al no estar 
t axa t i vamen te f i jadas, se pod rán elegir de 
acuerdo con los c r i te r ios que parezcan más 
razonables. 

Esta e lecc ión, que no es absolutamente l i 
b re , p o r q u e viene condic ionada p o r la in for 
mac ión disponib le, se ha hecho escogiendo co 
m o espacio el t e r r i t o r i o de los Estados que 
integraban en 1994 la U n i ó n Europea y l imi 
tando el t i e m p o al c o m p r e n d i d o en t re los años 
1981 y 1991, ambos inclusive. La in tenc ión in i 
cial no era de l imi tar el t i e m p o de una manera 
tan precisa, s ino o r i en ta r la observac ión, de 
una manera más vaga, hacia «los ú l t imos años». 
Pero la in fo rmac ión def ic iente de los años más 
p r ó x i m o s obliga a no traspasar los límites de 
1991, año para el cual c ie r tos datos, c o m o los 
re ferentes al p r o d u c t o i n te r i o r b r u t o , son aún 
provis ionales. En estas circunstancias se ha ele

gido c o m o t é r m i n o a quo el del año 1981. La 
razón para hacer lo obedece al hecho de que, 
en d icho año, el con jun to de países de la Eu
ropa de los D o c e (con la República Federal de 
A lemania en su si tuación t e r r i t o r i a l an te r i o r al 
3 de o c t u b r e de 1990) reg is t ró el p r o d u c t o 
i n te r i o r b r u t o a precios de mercado, en té r 
minos reales, más bajo estos años, med ido en 
Unidades Europeas de Cuenta (ECU) . Para no 
compl icar excesivamente este estudio, se t r a 
bajará so lamente con datos de los años 1981, 
1986 y 1991. 

Para los fines del p royec to del que este dic
tamen f o r m a par te , la simple de l imi tac ión c o n 
ceptual de lo que se ent iende p o r «inact iv idad 
laboral» no pasaría de ser un e jerc ic io acadé
mico . Por el lo se ha est imado que dicha de l i 
mi tac ión conceptua l , para rend i r t odos sus f r u 
tos, debe ir acompañada de una evaluación del 
coste que representa la cobe r tu ra de las situa
ciones de inactividad laboral , y a esta evalua
c ión, d e n t r o del t e r r i t o r i o de la actual U n i ó n 
Europea y en los ú l t imos años, se han dedicado 
gran par te de los esfuerzos. 

N o obstante, conviene adver t i r ya desde el 
pr inc ip io que los resul tados de t o d o s los es
fuerzos de cuanti f icación habrán de ser t o m a 
dos c o m o simples aprox imac iones, más o me
nos cor rec tas , a una real idad práct icamente 
inasible en su p len i tud. Si se examinan con o jo 
c r í t i co las cifras que se manejarán a lo largo 
del presente estudio, es fácil percatarse de que 
las que parecen representar un m ismo fenó
m e n o discrepan, a veces muy sensiblemente. 



en cuanto p roceden de fuentes distintas. En 
algunos casos, las divergencias son de signo 
con t ra r i o del que cabría esperar. Sería de pen
sar, p o r e jemplo, que las cifras sobre población 
activa o fuerza de t raba jo que se obt ienen de 
encuestas dirigidas a los hogares permi t i r ían el 
cálculo de los efect ivos ocupados en la eco
nomía sumergida, po r cont ras te en t re los da
tos p ropo rc ionados p o r dichas encuestas y los 
de diversas fuentes administrat ivas, c o m o los 
archivos de la Seguridad Social sobre afiliados 
en situación de alta laboral y los registros de 
funcionar ios públ icos. Sin embargo, en España 
y en los ú l t imos años, las cifras de población 
ocupada de la Encuesta de Población Ac t iva 
(EPA) son in fer iores a las que cabe colegir de 

las o t ras fuentes. En Bélgica, en 1991, el nú 
m e r o de parados se cifra en 279 mil lares p o r 
la encuesta de fuerzas de t raba jo y en 429 
mil lares p o r los archivos del paro regis t rado, 
mientras que, según la Of ic ina Estadística de 
las Comun idades Europeas ( E U R O S T A T ) , el 
n ú m e r o de beneficiar ios de prestaciones p o r 
desemp leo to ta l era de 525.510 al f inal izar 
1990 y de 525.510 a 31 de d ic iembre de 1991. 
Los e jemplos de discordancias flagrantes en los 
más diversos sent idos pueden encont ra rse en 
t o d o s los países. 

Hay que decir, p o r ú l t imo, que este t raba jo 
ha sido e laborado sobre los datos disponibles 
hasta el I de marzo de 1995. 



I. L A D E T E R M I N A C I O N D E L 
C O N C E P T O D E I N A C T I V I D A D 
L A B O R A L 

l . i . L a d e t e r m i n a c i ó n d e l a p o b l a c i ó n 
l a b o r a l m e n t e i n a c t i v a 

La de l imi tac ión conceptual de la noc ión de 
«inact iv idad laboral» obliga, ante t o d o , a t o m a r 
en cons ide rac ión la n o c i ó n estadíst ica de 
«inact iv idad económica» . 

Esta noc ión p rocede de las estadísticas so
b re «fuerzas de t raba jo», cuya metodo log ía es
tá t ip i f icada p o r la Of ic ina Internacional del 
T raba jo , y cuya ú l t ima revis ión fue acordada 
en la X I I I Confe renc ia Internacional de Esta
díst icos del T raba jo , celebrada en 1982 (la an
t e r i o r rev is ión había estado vigente en t re 1973 
y 1981). 

Según dicha m e t o d o l o g í a son «personas 
inactivas» las de ca torce años o más que no 
están clasificadas c o m o «personas con e m 
pleo» ni c o m o «parados». 

«Personas con emp leo» son aquellas que, 
ten iendo ca to rce años o más, durante la se
mana de referencia de la encuesta o bien es
taban real izando un t raba jo remunerado o con 
beneficios, o bien no estaban t rabajando, pe ro 
tenían un emp leo del que se encont raban t e m 
po ra lmen te ausentes; en este g rupo se incluye 
a los t rabajadores famil iares, pe ro se excluye 
a las personas despedidas. 

«Parados» son aquellas personas de ca to rce 
años o más que, durante el menc ionado pe
r íodo de referencia, no tenían empleo y: 

a) estaban buscando un empleo remune
rado y se hallaban disponibles para comenzar 
a t rabajar inmedia tamente, o 

b) estaban p royec tando establecer un ne
goc io p r o p i o o dedicarse al e jerc ic io de una 
pro fes ión , o 

c) estaban esperando ser readmi t idos en 
un emp leo del que se les había despedido, o 

d) habían encon t rado un empleo en el que 
iban a comenzar a t rabajar después de la se
mana de referencia. 

El con jun to de las «personas con emp leo» 
y de los «parados» const i tuye la «fuerza de 
t raba jo» o «poblac ión activa». 

Resulta, pues, para el p ro fano, la dob le pa
radoja de que, mientras los «parados» f o rman 
par te de la «poblac ión activa» no f o r m a n par te 
de ella las amas de casa. 

El hecho mismo de que los «parados», según 
esta metodología, no sean «personas inactivas» 
pone de manifiesto que la noción de «inactividad 
laboral» que aquí se busca no pueda ser identi
ficada con la noción de «inactividad económica» 
de las encuestas sobre población activa. 

Pero el lo no significa que los campos sobre 
los que una y o t ra noc ión se p royec tan sean 
to ta lmen te d is t in tos, pues se t ra ta , en real idad, 
de campos en in tersecc ión. 

Por de p r o n t o , no cabe hablar de «inact iv i 
dad», ni «económica» ni « laboral», cuando la 
act ividad no es legalmente posible. Así, según 
el Conven io n ú m e r o 5 de la Organ izac ión In
ternacional del Traba jo ( O I T ) , adop tado el 28 
de nov iembre de 1919 y rat i f icado p o r 69 Es
tados, «los niños menores de ca to rce años no 
podrán ser empleados, ni podrán trabajar, en 
empresas industr iales, públicas o privadas, o 
en sus dependencias, con excepc ión de aque
llas en que únicamente estén empleados los 
m iembros de una misma famil ia» (art . 2.°). Pe
r o las legislaciones de los Estados pueden fi jar 
edades más altas para la admis ión al t raba jo . 
Por e jemplo, en España, desde la ent rada en 
v igor de la Ley 8/1980, de 10 de marzo , sobre 
Estatuto de los Trabajadores, y en v i r t ud de 
su ar t ícu lo 6.°, párrafo I, «se p roh ibe la admi -



sión al t raba jo a los m e n o r e s de dieciséis 
años». Por consiguiente, só lo t iene sent ido ha
blar de «act iv idad» o «inact iv idad» con respec
t o a personas de edad super io r a la mínima 
de admis ión al t raba jo : de ca to rce años o más 
para t o d o el ámb i to de la O I T y de dieciséis 
años o más en el caso c o n c r e t o de España. 

En segundo lugar conviene adver t i r que así 
c o m o hay un «suelo» p o r debajo del cual no 
cabe hablar de «act iv idad» ni de «inact iv idad», 
no existe un « techo» de edad p o r encima del 
cual esté vedado el t raba jo . Lo que se suele 
l lamar «edad norma l de jubi lac ión» no es una 
edad a la que la jubi lación es forzosa - sa l vo 
para ciertas categorías de personas, c o m o la 
de func ionar ios del Es tado- , sino una edad p o r 
debajo de la cual no se puede acceder no r 
ma lmente a una pensión de jubi lac ión. 

D e hecho, en t o d o s los países existe un 
c i e r t o porcenta je , no muy elevado pe ro sí es
t imable, de personas que permanecen econó
mica y labora lmente activas p o r encima de las 
respectivas «edades normales de jubi lac ión». 
Según la Encuesta de las Fuerzas de Traba jo 
de la actual U n i ó n Europea, en 1991 los po r 
centajes de la poblac ión de 65 años y más que 
tenía un empleo eran los siguientes: 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 1 
Grecia . 
España . 
Francia 
Irlanda . 
Ital ia. . . 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

Varones 

6,5 
1,9 

11,2 
4,9 

10,9 
3,7 
3,1 

16,5 
7,8 

5,9 
22,1 

8,0 

Mujeres 

2,2 
(0.4) 
2,9 
1,9 
3,8 
1,5 
1,1 
2,9 
2,2 

1,4 
8,4 
3,0 

Ambos sexos 

3,9 
1,0 
6,4 
3.0 
7,0 
2,4 
1,9 
8,8 
4,5 

(1-7) 
3,3 

14,1 
5,0 

Y se debe t ene r en cuenta que en la Un ión 
Europea hay países, c o m o Italia, en donde la 
«edad norma l de jubi lac ión» es de 60 años pa
ra los varones y de 55 para las mujeres. 

Las cifras precedentes bastan para c o m p r e n 
der que t iene sent ido dist inguir en t re «act iv i 
dad» e «inact iv idad» p o r encima de la l lamada 
«edad no rma l de jubi lac ión». 

A h o r a bien, aunque, en lo que atañe a la 
edad, la noc ión estadística de «inact iv idad eco
nómica» y la que aquí se busca de «inact ividad 
laboral» no t ienen p o r qué d i fer i r , hay dos 
áreas en las que la di ferencia salta a la vista. 

La p r imera de ellas es la re ferente a la p o 
blación parada. Para las encuestas de fuerzas 
de t raba jo la poblac ión parada f o r m a par te de 
la poblac ión activa. Y el lo po rque el c r i t e r i o 
fundamental en dichas encuestas es la d isponi 
bi l idad para el t raba jo : la poblac ión parada fo r 
ma par te de la o fe r ta de mano de obra . Pero 
si el c r i t e r i o que se adopta es el de la par t i 
c ipación efect iva en las tareas product ivas, en
tonces es ev idente que la poblac ión parada en
t r a de l leno d e n t r o de la poblac ión « labora
b lemente inactiva». 

Una segunda di ferencia se der iva de la adop
c ión p reeminen te de este ú l t imo c r i t e r i o , y es 
que las personas que t ienen un emp leo pe ro 
se encuent ran t e m p o r a l m e n t e ausentes del t r a 
bajo t a m p o c o f o r m a n par te, mientras se hallan 
en esta s i tuación, de lo que es t r ic tamente se 
ha de cons iderar poblac ión « labora lmente ac
t iva». En cambio, para las encuestas de fuerzas 
del t raba jo son «personas con emp leo» e in 
tegran , p o r t a n t o , la «pob lac ión act iva» o 
«fuerza de t raba jo». 

Así, pues, estos dos con jun tos de «parados» 
y de «ocupados ausentes del t raba jo» f o rman 

1 En este cuadro y en todos los del presente estudio 
los datos de Alemania se refieren siempre a la situación 

terr i tor ia l de la República Federal con anterioridad al 3 
de octubre de 1990. 
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par te de la «poblac ión activa», pe ro no de la 
«poblac ión labora lmente activa». Son activos 
para las encuestas de fuerzas de t rabajo, pe ro 
inact ivos desde el pun to de vista de la par t i 
c ipación efectiva en las tareas product ivas. Lo 
cual significa que, en pr inc ip io , con respecto a 
un m o m e n t o dado, se podr ía cuant i f icar la 
«poblac ión labora lmente activa» a par t i r de los 
datos de las encuestas sobre las fuerzas de 
t raba jo mediante las operac iones siguientes: 

Poblac ión act iva menos pob lac ión parada 
menos poblac ión con empleo t empo ra lmen te 
ausente del t raba jo = Población labora lmente 
activa. 

Por esta misma vía, la cifra de la «poblac ión 
labora lmente inactiva» se ob tendr ía mediante 
la siguiente sustracción: 

Población en edad super io r a la mínima de 
acceso al t rabajo menos población labora lmen
te activa = Población labora lmente inactiva. 

En la hipótesis de que, en cada m o m e n t o , 
el 3,5% de las «personas con empleo» estén 
t empo ra lmen te ausentes de su t rabajo, con los 
datos de las encuestas sobre las fuerzas de 
t raba jo realizadas en 1991 en los Estados 
m iembros de la actual Un ión Europea, resul ta 
lo siguiente: 

P O B L A C I O N L A B O R A L M E N T E A C T I V A E I N A C T I V A 
E N L A E U R O P A D E L O S D O C E E N 1991 

En miles 

POBLACION 

De 14 años y más 
(A) 

Con empleo Laboralmente activa 
Laboralmente 

inactiva 
(B) 

1 0 0 ^ 
A 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca. . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

269.042 
8.237 
4.321 

53.759 
8.296 

31.830 
44.644 

2.597 
48.022 

32 ! 
12.167 
8.464 

46.385 

134.245 
3.719 
2.635 

29.238 
3.632 

12.622 
22.115 

1.134 
21.520 

162 
6.420 
4.839 

26.207 

129.545 
3.589 
2.543 

28.215 
3.505 

12.180 
21.341 

1.094 
20.767 

156 
6.195 
4.670 

25.290 

139.498 
4.648 
1.778 

25.544 
4.791 

19.650 
23.303 

1.503 
27.255 

165 
5.972 
3.794 

21.095 

5/ ,85 
56,43 
41,15 
47,52 
57,75 
61,73 
52,20 
57,87 
56,76 
51,40 
49,08 
44,83 
45,48 

C o n respecto a España es preciso tener en 
cuenta que la poblac ión legalmente admisible 
al t raba jo es la de 16 años y más: 30,690 m i 
l lones según las Encuestas de Población Act iva 
(EPA) de 1991; según las mismas, la población 
media anual con emp leo (ocupada) fue de 
12,6094 mi l lones, p o r lo que en la hipótesis 
antedicha, la «poblac ión labora lmente activa» 
sería de 12,1681 mi l lones y, p o r tan to , la «po

blación labora lmente inactiva», de 18,5219 m i 
l lones, lo que representa un porcenta je del 
60,35 p o r 100 sobre la población de 16 años 
y más. En cualquier caso, la tasa de «inact iv idad 
laboral» de España seguiría siendo la más alta 
de este g rupo de países, en el que España no 
es el único en el que la edad mínima de ad
mis ión al t raba jo se sitúa p o r encima de los 
14 años. 
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N o está de más subrayar aquí que, en p r i n 
cipio, sobre la «poblac ión labora lmente activa» 
de un país gravi ta no sólo la «poblac ión labo
ra lmente inactiva», sino la to ta l idad de la po 
blación. Si se ponen en relación las cifras de 
«pob lac ión l abo ra lmen te act iva» del cuadro 
precedente con las de poblac ión to ta l en 1991, 
que f iguran en el cuadro X X V I del A n e x o IV 
a este t rabajo, se puede c o m p r o b a r que, en 
d icho año, la «poblac ión labora lmente activa» 
del con jun to de la Europa de los D o c e rep re 
sentaba en t o r n o al 39,4% de su población t o 
ta l , p e r o que este porcenta je se elevaba al 
49,3% en D inamarca y descendía al 31,2% en 
España. 

1.2 L a c o m p o s i c i ó n d e la p o b l a c i ó n 
l a b o r a l m e n t e i n a c t i v a 

En la medida en que la «poblac ión labora
b lemente inactiva» depende para su subsisten
cia fundamenta lmente de las rentas de t rabajo 
o mixtas de la «poblac ión labora lmente activa», 
reviste el m á x i m o interés conoce r qué cate
gorías de personas componen dicha poblac ión. 

A este propósi to , las encuestas sobre pobla
ción activa o fuerzas de trabajo suministran buena 
parte de la información. En efecto, en ellas se 
encuentran las cifras de parados, con segregación 
de los que buscan su pr imer empleo, el número 
de personas inactivas que se hallan cursando es
tudios y la tasa de actividad de las personas de 
65 años y más. Si a esto se añade una hipótesis 
sobre el número de personas con empleo t e m 
poralmente ausentes del trabajo (enfermos, acci
dentados, mujeres con permiso por maternidad 
y personas en situación de desempleo parcial), 
como la que ya se ha hecho, y una estimación 
de la cifra de personas en situación de invalidez 
o minusvalidez permanente, ya se puede llegar a 
una conjetura razonable sobre la composición de 
la «población laboralmente inactiva». Es lo que 
se ha intentado en el cuadro de la página si
guiente. 

En este cuadro, las cifras de inválidos y m i -
nusválidos han sido estimadas, para t o d o s los 
países, en el 4,50% de la poblac ión en edades 
comprend idas en t re los 15 y los 64 años, t e 
n iendo en cuenta datos españoles ( INE: Encues
to sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, 
Madr id , 1987); las de personas con emp leo 
t e m p o r a l m e n t e ausentes de su t rabajo, en el 
3,50% de la poblac ión con empleo. Las cifras 
del epígrafe « res to» se han ob ten ido p o r di fe
rencia. C o m o dato de cont ras te no estará de 
más consignar que, a t e n o r de las encuestas 
sobre las fuerzas de t rabajo, en 1991 la «po 
blación inactiva» femenina del g rupo de edades 
c o m p r e n d i d o en t re los 25 y los 64 años era, 
para el con jun to de la Europa de los D o c e , de 
38,286 mi l lones de personas; o t r a categoría in 
cluida en este « res to» es la de rent istas, cate
goría ev identemente minor i ta r ia . 

Así, pues, se puede conc lu i r que, en la Eu
ropa de los Doce , la «poblac ión labora lmente 
inactiva» está const i tu ida, en casi un t e r c i o del 
t o ta l , p o r personas de 65 años y más, y en 
algo menos en un te rc io , p o r amas de casa. 
La reun ión de estos dos grupos representa en 
t o r n o al 60% del to ta l . Le sigue en impor tanc ia 
el g rupo de personas que está siguiendo estu
dios, que representa más de un sex to del to ta l . 
Los parados suponen cerca del 9%, y en t o r n o 
al 7%, los inválidos y minusvál idos. Finalmente, 
las personas con empleo, pe ro t e m p o r a l m e n t e 
ausentes de su t rabajo, significan algo más de 
3% del t o ta l . 

Na tu ra lmen te , cada país se aparta más o 
menos de esta es t ruc tu ra general . Pero la d i 
vergencia más no to r i a y so rp renden te es la de 
D inamarca , en donde el g rupo denom inado 
« res to» sólo representa poco más del 13 p o r 
100 del to ta l , cuando el siguiente país en d o n 
de este g rupo t iene menos peso, el Reino U n i 
do , alcanza en él cerca del 25% del t o ta l . La 
expl icación de este hecho se halla en el dob le 
f enómeno que se registra en D inamarca de un 
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C O M P O S I C I O N D E L A P O B L A C I O N L A B O R A L M E N T E I N A C T I V A 
E N L A E U R O P A D E L O S D O C E E N 1991 

E s t i m a d a a p a r t i r d e d a t o s d e las e n c u e s t a s s o b r e 
las f u e r z a s d e t r a b a j o d e 1991 

En miles 

De 65 años 
y más 

De 14 a 64 años 

Inválidos y 
minusválidos 

Ausentes 
temporales Parados Estudiantes Resto (amas 

de casa, etc.) 

TOTAL 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

45.487 
1.474 

761 
9.355 
1.399 
5.646 
7.507 

344 
7.732 

51 
1.692 
1.258 
8.268 

9.95/ 
300 
156 

2.008 
309 

1.181 
1.688 

98 
1.736 

12 
467 
294 

1.702 

4.700 
130 
92 

1.023 
127 
442 
774 

40 
753 

6 
225 
169 
917 

/ 2 . 5 / 8 
279 
264 

1.250 
303 

2.391 
2.232 

213 
2.427 

2 
507 
199 

2.451 

24.797 
951 
272 

4.177 
871 

3.984 
4.438 

358 
5.305 

26 
1.022 

776 
2.617 

42.047 
1.514 

233 
7.731 
1.782 
6.006 
6.664 

450 
9.302 

68 
2.059 
1.098 
5.140 

139.498 
4.648 
1.778 

25.544 
4.791 

19.650 
23.303 

1.503 
27.255 

165 
5.972 
3.794 

21.095 

En estructura porcentual 
EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

32,61 
31,71 
42,80 
36,62 
29,20 
28,73 
32,21 
22,89 
28,37 
30,91 
28,33 
33,16 
39,19 

7,13 
6,46 
8,77 
7,86 
6,45 
6,01 
7,24 
6,52 
6,37 
7.27 
7,82 
7,75 
8,07 

3,37 
2,80 
5,17 
4,01 
2,65 
2,25 
3,32 
2,66 
2,76 
3,64 
3,77 
4,45 
4,35 

8,97 
6,00 

14,85 
4,89 
6,32 

12,17 
9,58 

14,17 
8,91 
1.21 
8,49 
5,25 

I 1,62 

/7,78 
20,46 
15,30 
16.35 
18,18 
20.27 
19,05 
23,82 
19.46 
15,76 
17,1 I 
20.45 
12,40 

30 , /4 
32,57 
13,1 I 
30,27 
37,20 
30,57 
28,60 
29,94 
34,13 
41,21 
34.48 
28.94 
24.37 

/ 00,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 

al to nivel de ocupac ión y una alta tasa de ac
t iv idad femenina. 

Si se comparan los datos del cuadro ante
r i o r con los demográf icos que para el m ismo 
año 1991 se o f recen en el cuadro X X V I del 
A n e x o IV, y que están tomados igualmente de 
d o c u m e n t o s publ icados p o r E U R O S T A T , se 
observarán algunas discrepancias. Así, mientras 
las encuestas p o r sondeo sobre las fuerzas de 
t raba jo daban una cifra de parados de 12,518 
mi l lones para el con jun to de la Europa de los 

D o c e , la cifra de parados inscr i tos en las o f i 
cinas de co locac ión, según estas mismas of ic i 
nas, era de 15,166 mi l lones; es decir , que las 
encuestas sólo reflejaban el 82,5% de la pobla
c ión inscri ta. O t r a discrepancia, menos l lama
t iva, se adv ier te con respecto a España, en 
donde se da c o m o poblac ión to ta l de 65 años 
y más en el cuadro X X V I la cifra de 5,339 
mi l lones de personas, mientras que la par te 
inactiva de esta poblac ión según la encuesta, 
asciende a 5,646 mi l lones (y la poblac ión to ta l , 
a 5,785 mi l lones). 
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2. L A P R O T E C C I O N S O C I A L D E 
L A P O B L A C I O N 
L A B O R A L M E N T E I N A C T I V A Y 
D E T O D A L A P O B L A C I O N 
D E P E N D I E N T E 

2. i . L o s c a r a c t e r e s d e la p r o t e c c i ó n 
s o c i a l 

En los Estados europeos actuales, t odos los 
grupos que c o m p o n e n la poblac ión labora l 
mente inactiva están amparados p o r medidas 
de p ro tecc ión social más o menos amplias. Pe
r o estas medidas van or ientadas no solamente 
a la p ro tecc ión de la poblac ión labora lmente 
inactiva, sino, en té rm inos generales, a la de 
toda la poblac ión dependiente, const i tu ida po r 
la labora lmente inactiva más la población de 
edad in fer io r a la legalmente mínima para el 
acceso al t raba jo , y, en c ier tos casos, a la t o 
tal idad de la pob lac ión. 

Hay que adver t i r , sin embargo, que la co 
ber tu ra de las necesidades de la población de
pendiente no está en te ramente a cargo de los 
sistemas de p ro tecc ión social ni siquiera en los 
países más avanzados, ya que el c r i t e r i o sub
yacente en este campo es el de que las nece
sidades cotidianas de los individuos han de ser 
satisfechas: 

a) en pr inc ip io , p o r los hogares, mediante 
sus propias actividades o el empleo de las ren 
tas que alguno o algunos de sus m iembros o b 
tengan p r imo rd ia lmen te de su t rabajo y acce
sor iamente de la invers ión de su capital; 

b) Subsidiar iamente, po r entidades de ám
b i to más ampl io que el de los hogares, cuando 
éstos no sean capaces de subvenir a las nece
sidades de sus m iembros , po r exceso de cargas 
o p o r defec to de rentas, y mediante algún dis
pos i t ivo de sol idar idad de alcance más ampl io 
que el de te rm inado p o r las relaciones de pa
rentesco. 

D e aquí que cuando a veces se habla de 
p ro tecc ión social a cargo de la familia es que 
se ignora la noc ión de p ro tecc ión social. 

La cobe r tu ra de las necesidades cot idianas 
de los individuos mediante disposi t ivos apoya
dos en una sol idar idad de base más amplia que 
la del hogar o la del g rupo famil iar se puede 
de tec ta r en las más diversas sociedades a lo 
largo de los t i empos ; pe ro sólo desde la apa
r ic ión , a mediados de la década de los 80 del 
siglo X IX , de los p r imeros seguros sociales ob l i 
ga tor ios ha comenzado a cob ra r impor tanc ia , 
hasta alcanzar, en el ú l t imo te r c i o del siglo X X , 
una magni tud considerable. C ien años después 
de los p r ime ros seguros sociales ob l igator ios , 
en los países europeos las prestaciones de p r o 
tecc ión social, en los té rm inos del Sistema Eu
r o p e o de Estadísticas Integradas de Pro tecc ión 
Social (SEEPROS), representaban del 15 al 30 
p o r 100 de los ingresos cor r ien tes del sec to r 
de los hogares, lo que da una idea de c ó m o 
se repar te hoy en día la cobe r tu ra de dichas 
necesidades en t re los hogares y las ins t i tuc io
nes de p ro tecc ión social. 

C o n an te r io r idad a esta época, la c o b e r t u r a 
ext rafami l iar de las necesidades de los indiv i 
duos podía estar inspirada p o r factores re l ig io
sos, c o m o la caridad crist iana, o p o r factores 
profanos, c o m o la sol idar idad de base p ro fe 
sional o vecinal; pe ro no es su fuente de ins
p i rac ión lo que la dist ingue más no tab lemente 
de la de la época actual, sino las dos caracte
rísticas siguientes: 

a) que la p ro tecc ión se dispensaba funda
menta lmente a t ravés de prestaciones en es
pecie; y 

b) que la p ro tecc ión , p o r lo general , era 
graciable; es decir , que el benef ic iar io no es
taba amparado p o r un de recho subjet ivo a la 
p ro tecc ión : esto sólo ocur r ía d e n t r o del mar 
co de la inst i tuc ión de a l imentos en t re par ien-
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tes lo que, p o r def in ic ión, no es p ro tecc ión 
social. 

Ac tua lmen te , sin embargo, los dos terc ios 
o más del gasto en este campo se canaliza a 
través de prestaciones en d ine ro y, en la ma
y o r par te de los casos, los beneficiarios son 
acreedores a ellas en v i r t ud de un derecho 
subjet ivo. 

Por lo demás, hoy en día las acciones de p ro 
tección social se pueden definir como las accio
nes tendentes a procurar la cober tura de las ne
cesidades cotidianas de los individuos cuando se 
realizan en las condiciones siguientes: 

1. a D e n t r o de un ámb i to más ampl io que 
el del g r u p o parental . 

2. a Sin cont rapar t ida equivalente y s imul
tánea del benef ic iar io ni de sus deudos (enten
d iendo p o r «deudos» los par ientes no rma l 
men te obl igados, en su caso, a prestar le ali
men tos ) . 

3. a En v i r t ud de una decisión colect iva, pú
blica o pr ivada, o en v i r t ud de una decisión 
indiv idual inst i tucional izada, a t ravés de una 
fundación o de o t r a f o r m a jurídica. 

4. a C o n f inanciación tal que, cuando hay 
repa r to de cargas, éste es sol idar io, y no es
t r i c tamen te p ropo rc iona l al r iesgo. 

Por lo general , las acciones de p ro tecc ión 
social cubren las necesidades individuales a t ra 

vés de «prestaciones». Estas se pueden clasifi
car de acuerdo con su f inalidad o de acuerdo 
con la f o rma en que se p roducen . De l c ruce 
de la clasificación según la f inalidad con la cla
sif icación según la f o r m a resulta t o d o un con 
j un to de t ipos de prestaciones de p ro tecc ión 
social. 

2.2 . L a c lasi f icación d e las 
p r e s t a c i o n e s p o r s u f ina l idad 

N o ex is te una c lasi f icación un i ve rsa lmen te 
aceptada de las p res tac iones de p r o t e c c i ó n 
social según su f ina l idad. En el C o n v e n i o nú 
m e r o 102 de la O I T s o b r e « n o r m a mín ima 
de segur idad soc ia l» , a d o p t a d o el 28 de j u 
n io de 1952, se hace una e n u m e r a c i ó n de 
g rupos de p res tac iones basada en la expe 
r ienc ia i n te rnac iona l s o b r e s i tuac iones t í p i 
cas p ro teg idas desde que, p o r Ley de I 3 de 
j un io de 1883, fue c r e a d o en el II I m p e r i o 
A l e m á n el p r i m e r seguro social o b l i g a t o r i o , 
el de en fe rmedad para los t r aba jado res de 
la indus t r ia . El c r i t e r i o de la O I T , c o n m o 
d i f icac iones, ha insp i rado la c las i f icación de 
dichas p res tac i ones « p o r f u n c i o n e s » , es to 
es, según su o b j e t i v o , adoptada p o r la m e 
t o d o l o g í a del SEEPROS en 1981 y ac tua l 
m e n t e seguida en las estadíst icas de la U n i ó n 
E u r o p e a , aunque en p r o c e s o de r e v i s i ó n . 
C o n dicha c lasi f icación p o r func iones se ha 
c o o r d i n a d o la que aquí se hace c o n c r i t e r i o s 
lóg icos y se e x p o n e en el c u a d r o s igu iente. 
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C L A S I F I C A C I O N D E L A S P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N S O C I A L 
S E G U N S U F I N A L I D A D 

P r e s t a c i o n e s que t ienden a r e m e d i a r s i tuac iones de neces idad de b ienes 
o serv ic ios m u y costosos: 
- De asistencia sanitaria 

- De enseñanza 
- De vivienda 
- De servicios sociales diversos 

P r e s t a c i o n e s que t ienden a r e m e d i a r s i tuac iones de falta de recursos : 
- Debidas a insuficiencia o pérdida de la fuente de los recursos: 

- Por causas biológicas: 
- Permanentes: 

- Invalidez o minusvalidez 

- Vejez 
- Muer te del sostén de la familia y supervivencia de las personas que 

dependían de él 
Transitorias: 
- Al teración de la salud por enfermedad o accidente 

- Maternidad 
Por causas sociales: 
- Desempleo 

- Marginación y otras 
Debidas a aumento de los gastos por causas específicas: 
- Por cargas familiares 
- Por fallecimiento 

FUNCIONES DEL SEEPROS 

Enfermedad, 
Invalidez-incapacidad, 

Maternidad, 
Accidente de trabajo-

enfermedad profesional 
N o se considera 

Vivienda 
En varias funciones 

Invalidez-incapacidad, 
Accidente de trabajo-

enfermedad profesional 
Vejez 

Supervivencia 

Enfermedad, 
Accidente de trabajo-

enfermedad profesional 

Maternidad 

Promoción del empleo. 
Desempleo 
Indigencia 

Familia 
Supervivencia 

En el esquema del cuadro an te r io r , las pres
taciones de p ro tecc ión social aparecen agru
padas, p o r su f inal idad, en dos grandes con jun 
tos , a saber: el de las prestaciones que t ienden 
a satisfacer necesidades concretas de bienes y 
servicios esenciales y muy costosos, y el de las 
prestaciones que t ienden a satisfacer necesida
des más o menos genéricas, no rma lmen te me
diante la t ransferencia de recursos mone ta r ios 
dest inados a comp lemen ta r los que las perso
nas t ienen o a supl i r los que no t ienen. 

La comparac ión de d icho esquema con la 
clasificación p o r funciones del SEEPROS pone 
de mani f iesto lo siguiente: 

1.0 Q u e las prestaciones en mater ia de en
señanza no son tomadas en cons iderac ión p o r 
el SEEPROS. 

2.° Q u e una misma finalidad es perseguida 
p o r dist intas funciones y que una misma fun
c ión persigue a veces dist intas finalidades. 
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En el caso c o n c r e t o de la asistencia sanita
ria, esta finalidad parece repar t ida en t re cua t ro 
func iones: «Enfermedad», «Inval idez-incapaci
dad», «Matern idad» y «Acc idente de t rabajo, 
en fermedad profes ional», lo que puede ser in
teresante para un conoc im ien to más detal lado 
de la real idad, pe ro puede obl igar a est imacio
nes estadísticas un tan to arriesgadas, ya que 
en los establecimientos sanitarios no se suele 
l levar una contabi l idad separada para cada una 
de esas funciones. 

Por o t r o lado, la func ión «Acc idente de t ra 
bajo, en fermedad profes ional» no t ienen una 
finalidad específica, sino que representa más 
bien una vía aseguradora específica para la co 
be r tu ra de cont ingencias o situaciones, c o m o 
la de invalidez, que se cubren también p o r 
o t ras vías. Sin que t a m p o c o haya en esto una 
coherenc ia absoluta, ya que las prestaciones 
de v iudedad y de or fandad, aunque sean satis
fechas p o r la rama de accidentes de t raba jo y 
enfermedades profesionales, se clasifican en el 
SEEPROS en la func ión de «Supervivencia». 

Es de desear que la revis ión de la m e t o d o 
logía del SEEPROS actualmente en curso abor 
de, en t re o t r o s , estos prob lemas. 

Si se compara el cuadro de la clasificación 
de las prestaciones de p ro tecc ión social según 
su f inalidad con el an te r i o rmen te presentado, 
re lat ivo a la compos ic ión de la población la-
bo ra lmen te inactiva se adver t i rá que dicha po
blación está fundamenta lmente proteg ida p o r 
el g rupo de prestaciones que t ienden a reme
diar situaciones de falta de recursos y, muy 
par t i cu la rmente d e n t r o de este g rupo , p o r las 
debidas a la pérd ida de la fuente de los ingre
sos. Además, eventua lmente, la población es
tud iant i l puede rec ib i r prestaciones de ense
ñanza. 

Pero un conoc im ien to más comp le to de es
te tema exige conoce r la clasificación de las 
prestac iones de p r o t e c c i ó n social según las 
formas que revisten. 

2.3 L a c lasi f icación d e las p r e s t a c i o n e s 
p o r s u f o r m a 

La m a y o r pa r t e de los t é r m i n o s usados 
en el c a m p o de la p r o t e c c i ó n social para 
designar p res tac iones impl ica una c ie r ta cla
s i f icación de éstas según la f o r m a en la que 
se mani f ies tan. Tal o c u r r e con voces c o m o 
« p e n s i ó n » o « s u b s i d i o » . Sin e m b a r g o , n o 
s iempre el uso, inc luso legal, de los t é r m i n o s 
está p res id ido p o r el r i g o r lóg ico que sería 
de desear. Este r i g o r fal ta, p o r e j emp lo , en 
la Ley Básica de Empleo , en la que se l lama 
«p res tac ión p o r desemp leo» a la pe r i ód i ca 
de ca rác te r c o n t r i b u t i v o y «subs id io» a la 
pe r iód i ca de ca rác te r no c o n t r i b u t i v o , c o m o 
si t a n t o la una c o m o la o t r a no pe r t enec ie 
sen al g é n e r o «p res tac ión» y a la especie 
«subs id io» . P in to resco es t amb ién el caso de 
la Ley 26 /1990 , de 20 de d i c i embre , p o r la 
que se es tab lecen en la Segur idad Social 
p res tac iones no con t r i bu t i vas y, e n t r e ellas, 
una «pens ión de jub i lac ión» a la que pueden 
acceder personas que no han t raba jado n u n 
ca y que, p o r lo t a n t o , no pueden jub i la rse. 

En el cuadro clasi f icator io que se o f rece a 
cont inuac ión de las prestaciones de p ro tecc ión 
social según su fo rma , así c o m o en los cuadros 
más detal lados que f iguran en el A n e x o I, se 
ha p rocu rado uti l izar en cada caso el t é r m i n o 
que ha parecido más c o r r e c t o . En el m ismo 
cuadro se consigna asimismo la denominac ión 
empleada para cada caso p o r la metodo log ía 
del SEEPROS. 
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C L A S I F I C A C I O N D E L A S P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N S O C I A L 
S E G U N S U F O R M A 

La prestación no supone aumento del gasto para la entidad que la satisface: 
Exoneración fiscal de carácter social 
La prestación supone aumento del gasto para la entidad que la satisface: 
- La entidad protectora no decide sobre el fin al que ha de destinarse la prestación: 

Prestación en dinero 
- La prestación no queda satisfecha con un solo pago: 

Prestación en dinero periódica 
- La duración máxima del t iempo en que han de producirse los pagos 

periódicos no está predeterminada: 
- Pensión 
- Asignación 

- La duración máxima del t iempo en que han de producirse los pagos 
periódicos está predeterminada: 
Subsidio 

- La prestación queda satisfecha con un solo pago: 
Prestación en dinero por una sola vez 

- La entidad protectora decide sobre el fin al que ha de destinarse la prestación: 
Prestación en especie 
- La entidad protectora no produce el bien o servicio que suministra: 

Prestación social en especie 
- La entidad no paga directamente al proveedor del bien o del servicio: 

Reembolso 
- La entidad paga directamente al proveedor del bien o del servicio: 

Bonificación 
- La entidad protectora produce el bien o servicio que suministra: 

Servicio social 

DENOMINACION EN EL 
SEEPROS 

PRESTACIÓN FISCAL 

PRESTACIÓN EN DINERO 

Prestación periódica 

Pensión 
Asignación 

Subsidio 

Prestación por una sola vez 

PRESTACIÓN EN ESPECIE 

Prestación social en especie 

Reembolso 

Suministro directo 

Otros presíoc/ones en formo de 
bienes o servicios 

Suministro directo 

En esta ma te r i a , además de los c r i t e r i o s 

c las i f i ca to r ios del SEEPROS, conv iene t o m a r 

en cons ide rac i ón los p r o p i o s de la c o n t a b i 

l idad nac iona l . La m e t o d o l o g í a i n te rnac iona l 

para la e l abo rac ión de ésta fue p reparada 

p o r la O f i c i n a Estadíst ica de las Nac iones 

Unidas y se pub l i có p o r p r i m e r a vez en N u e 

va Y o r k en 1953, ba jo el t í t u l o de A System 

o f Nat iona l Accounts ( S N A ) . Revisada p o r p r i 

m e r a vez en 1958, un segunda rev is ión apa

rec ió en 1964 y la t e r c e r a fue publ icada en 

1968; en 1993 v io la luz la cuar ta rev i s i ón , 

que se apl icará en los p r ó x i m o s años. Po r 

lo que hace al á m b i t o de las C o m u n i d a d e s 

Eu ropeas , E U R O S T A T p u b l i c ó en L u x e m -

b u r g o en 1970 su adap tac ión de la S N A -

1968 bajo el t í t u l o de Sysíéme européen de 

comptes économiques intégrés (SEC), que a l 

canzó una segunda ed ic ión en 1978 ( t r aduc 

c i ó n españo la de 1988) ; en la ac tua l i dad 

(1995) , E U R O S T A T p repara una nueva ve r 

s ión del SEC, a c o m o d a d a al S N A - 1 9 9 3 . 

En el SNA-1993 , las transferencias sociales 

resultan clasificadas impl íc i tamente del m o d o 

siguiente: 
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T R A N S F E R E N C I A S S O C I A L E S 

- Prestaciones sociales 
- Prestaciones sociales en dinero (y asimiladas) (a) 

- Prestaciones de seguros sociales en dinero 
- Prestaciones de seguridad social en dinero 

(D.62 I ) 
- Prestaciones de seguros sociales dotados de 

fondos privados (D.622) (b) 
- Prestaciones de seguros sociales, no dotados 

de fondos, para los propios empleados 
(D.623)(b) 

- Prestaciones de asistencia social en dinero 
(D.624) 

- Prestaciones sociales en especie (c) 
- Prestaciones de seguridad social en especie 

- Prestaciones de seguridad social, reembolsos 
( D . 6 3 I I ) 

- Otras prestaciones de seguridad social en 
especie (D.6312) 

- Prestaciones de asistencia social en especie 
(D.6313) 

- Transferencias de bienes o servicios individuales no 
destinados a la venta (D.632) (c) (d) 

(a) Se cargan y abonan en la cuenta de distribución secundaría 
de la renta para obtener la «renta disponible». 
(b) Las prestaciones sociales en especie de este grupo, cuando 
las hay, se tratan, por convenio, como si fuesen prestaciones 
en dinero. 
(c) Se cargan y abonan en la cuenta de redistribución de la 
renta en especie para obtener la «renta disponible ajustada». 
(d) En SEEPROS: «Otras prestaciones en forma de bienes y 
servicios». 

En el A n e x o II se o f r e c e la t r a d u c c i ó n es
pañola de los pr inc ipa les pár ra fos del S N A -
1993 re fe ren tes a las t rans ferenc ias sociales. 
A es te r e s p e c t o , la p r i nc i pa l n o v e d a d de 
S N A - 1 9 9 3 c o n s i s t e en c o n s i d e r a r t r ans fe 
rencias sociales las que l lama « t rans ferenc ias 
de bienes o serv ic ios ind iv iduales no des t i 
nados a la ven ta» , pues, en las a n t e r i o r e s 
ve rs iones de esta m e t o d o l o g í a , se suponía 
que d ichos bienes y serv ic ios (de asistencia 
sani tar ia , de enseñanza, e tc . ) no e ran t rans 
f e r i d o s a los hoga res , s ino d i r e c t a m e n t e 
c o n s u m i d o s p o r las un idades que los p r o d u 
cían (admin is t rac iones públ icas e i ns t i t uc i o 
nes sin f ines de l u c r o al se rv i c io de los h o 

gares) . Asoc iada a esta novedad va la nueva 
c o n c e p c i ó n de la cuen ta de ren ta , subd iv id i -
da a h o r a en t res par tes . La p r i m e r a de ellas, 
d e n o m i n a d a «cuen ta de ren tas p r ima r i as» , 
exc luye t o d a clase de t rans ferenc ias y su sal
do , para el c o n j u n t o de la economía , r e p r e 
senta la ren ta nac iona l ; la segunda pa r te se 
l lama «cuen ta de d i s t r i b u c i ó n secundar ia de 
la r e n t a » y en el la, a la p r i m e r a pa r t i da , 
cons t i t u i da p o r el saldo de la «cuen ta de 
rentas p r imar ias» se agregan todas las t r ans 
ferencias c o r r i e n t e s pagadas o rec ib idas p o r 
las d is t in tas unidades o sec to res a e x c e p c i ó n 
de las « t rans ferenc ias sociales en especie» 
( D . 6 3 ) , con lo que se ob t i ene c o m o saldo 
la « r e n t a d i spon ib le» ; la t e r c e r a pa r te rec ibe 
el n o m b r e de «cuen ta de r e d i s t r i b u c i ó n de 
la r en ta en espec ie», se abre con el sa ldo 
de la p a r t e a n t e r i o r , i n c o r p o r a t o d a s las 
« t rans ferenc ias sociales en especie» y su sal
do es la « ren ta d i spon ib le a justada». Todas 
estas t rans ferenc ias en especie son rec ib idas 
exc lus i vamente p o r el s e c t o r de los hogares 
y pagadas s o l a m e n t e p o r adm in i s t r ac iones 
públ icas o p o r i ns t i t uc iones sin f ines de l u 
c r o al se rv ic io de los hogares. C o n esta nue
va c o n c e p c i ó n , la cuenta de ren ta de los h o 
gares re f le jará más c o m p l e t a m e n t e lo que 
éstos rec iben rea lmen te , para la sat is facción 
de sus necesidades, de ins t i tuc iones públ icas 
y de ins t i t uc iones pr ivadas sin f ines de l u c r o . 

La metodo log ía del SEEPROS se había ade
lantado parc ia lmente a esta cuarta revis ión de 
la del S N A al acoger estas «transferencias so
ciales en especie», con la excepc ión fundamen
tal de las de enseñanza, bajo la rúbr ica de 
«ot ras prestaciones en f o r m a de bienes y ser
v ic ios». Estas últ imas, sumadas a las «presta
ciones sociales en d ine ro y en especie», en
tendidas en el sent ido t rad ic ional del S N A y 
del SEC, son las que han ven ido cons t i tuyendo 
hasta ahora las «prestaciones de p ro tecc ión 
social» en las estadísticas publicadas del SEE
PROS. 
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2.4. P r i n c i p a l e s t i p o s d e p r e s t a c i o n e s 
d e p r o t e c c i ó n s o c i a l 

Del cruce de la clasificación de las presta
ciones de p ro tecc i ón social según su finalidad 
con la clasificación de las mismas según su fo r 
ma resulta el con jun to de los t ipos de presta
ciones de p ro tecc ión social. 

Na tu ra lmen te , no t o d o s los t ipos que ideal
mente resultan del cruce de ambas clasificacio
nes t ienen representac ión en la real idad. C o n 
respecto a las prestaciones en d inero , que son 
las que más interesan aquí, los t ipos más f re 
cuentes son los que aparecen marcados con 
una equis (x) en el cuadro ad junto. 

En los ú l t imos años se ha e laborado en el 
marco del SEEPROS una nomenc la tura de t i 
pos de prestaciones de p ro tecc ión social p o r 
funciones que const i tuye un catálogo bastante 
comp le to de los t ipos más cor r ien tes en la 
Un ión Europea. Dicha nomenc la tura , con las 
opor tunas descr ipciones, se puede consul tar 
en el A n e x o III. En ella se distingue en t re pres
taciones en d ine ro y prestaciones en especie 

Invalidez, mi-
nusvalidez . . 
Vejez 
Supervivencia. 
E n f e r m e d a d , 
accidente . . . 
Maternidad . 
Desempleo . 
Marginación 
Cargas fami
liares 
Fallecimiento. 

Pensión Asigna
ción 

Subsidio 

Presta
ción en 
dinero 

por una 
sola vez 

y en cada uno de estos dos grupos hay un 
«cajón de sastre» dest inado a «o t ras». En el 
apar tado de las prestaciones en d ine ro se dis
t ingue, p o r lo general , en t re prestaciones pe
r iódicas y p o r una sola vez. A veces se en t ra 
en dist inciones más detalladas. Por e jemplo , 
con respecto a la func ión «Vejez» se ha dis
t ingu ido en t re «pensiones», «pensiones ant ic i 
padas de vejez» y «ayudas equivalentes a jub i 
lación anticipada». 
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3. L A C U A N T I F I C A C I O N D E L A 
P R O T E C C I O N S O C I A L 

3.1. L o s p r o b l e m a s d e l a c u a n t i f i c a c í ó n 

En el cu rso de la e laborac ión de este t r a 
bajo, los mayores esfuerzos y el mayor t i e m p o 
han ten ido que ser aplicados a un in ten to de 
evaluación del gasto que representa la p ro tec 
c ión social de la «poblac ión labora lmente inac
t iva». 

Dado que se t ra ta de un e jerc ic io que no 
se ha in ten tado an te r i o rmen te , con el f in de 
lograr unos resul tados de la mayor consisten
cia, la indagación no se ha l imi tado ni a un 
so lo país ni a un so lo m o m e n t o , sino que se 
ha apl icado a doce de los quince Estados 
m iembros de la actual Un ión Europea en t res 
ejercic ios económicos de los ú l t imos años: los 
de 198 ! , 1986 y 1991. 

D o c u m e n t o s esenciales para la realización 
de esta investigación han sido las monografías 
que sobre las funciones de p ro tecc ión social 
en los t é rm inos del SEEPROS ha ven ido publ i 
cando E U R O S T A T desde 1992 y se reseñan 
en la bibl iografía de este d ic tamen. Desgracia
damente, la publ icación no alcanza de m o m e n 
t o a la to ta l idad de las funciones del SEEPROS, 
y esta carencia ha obl igado a mayores esfuer
zos de est imación para una m e n o r calidad de 
c ie r tos resul tados. 

En este p u n t o es necesario dejar constancia 
de que, si bien el SEEPROS es un sistema es
tadís t ico d iseñado para p e r m i t i r establecer 
comparac iones en t re países en el campo de la 
p ro tecc ión social y aunque la f o r m a de reco 
gida de los datos pe rm i te reun i r in formaciones 
muy detalladas (la unidad de observación es la 
admin is t rac ión de p ro tecc ión social: en España 
más de 60 unidades), sus posibi l idades de c o m 
paración son, hoy p o r hoy, l imitadas. 

En p r ime r lugar, pese al detal le con que la 
in fo rmac ión en t ra en su base de datos, hasta 
la publ icación de la p r imera de las monografías 
mencionadas, E U R O S T A T so lamente ofrecía 
los datos muy agregados: hasta mediados de 
la década de los ochenta, el gasto en presta
ciones se publicaba, para cada país, p o r fun 
ciones y con separación en t re prestaciones en 
d ine ro y prestaciones en especie; en los ú l t i 
mos años, sin embargo, no se ha hecho esta 
separación en t re unas y o t ras prestaciones. 

En segundo lugar, aunque ú l t imamente se 
publican estas cifras no sólo en moneda nacio
nal de cada país, sino también en Unidades 
Europeas de Cuenta (ECU) , en Paridades de 
Poder de C o m p r a (PPC) a precios co r r i en tes 
y en E C U a los prec ios de 1985, no se publ ican 
en Paridades de Poder de C o m p r a (unidad más 
adecuada que el ECU para los fines de med i r 
la intensidad de la p ro tecc ión social) a prec ios 
constantes. 

En t e r c e r lugar, aunque la metodo log ía del 
SEEPROS está especialmente diseñada para ga
rant izar la homogeneidad de las comparac io 
nes, la in te rp re tac ión que algunos países hacen 
de dicha metodo logía o dif icultades técnicas de 
ardua superación hace que tal homogene idad 
no s iempre se logre. Baste un e jemplo : En la 
monograf ía sobre «Vejez», D inamarca incluye 
en esta func ión pensiones que se pagan a per
sonas en edades comprend idas en t re los 18 y 
66 años y subsidios que se abonan a personas 
de edad en si tuación de desempleo parcial. 

Esto significa que, además de t ene r que so
m e t e r t oda la in fo rmac ión disponible a una cr í 
t ica muy severa, ha sido necesario c o n v e r t i r 
todas las cifras en moneda nacional de cada 
país a los precios de un m ismo año: 1986, es 
decir , el año centra l del pe r íodo estudiado. Y 
una vez realizada esta convers ión , ha s ido ne
cesario t rans fo rmar las cifras en moneda na
cional a unidades de PPC del año 1986. 



Pero esta dob le t rans fo rmac ión , que p e r m i 
te llegar a una igualdad de pode r adquisi t ivo y 
el imina los efectos de la inf lación, con lo que 
se puede estudiar la evo luc ión en t é rm inos 
reales, de 1981 a 1986 y de 1986 a 1991, no 
pe rm i t e todavía establecer comparac iones en
t r e países, p o r dos razones: 

1. a Porque los países de la actual Un ión 
Europea no t ienen t o d o s la misma poblac ión, 
que va desde los menos de cua t roc ien tos mi l 
habitantes que t iene Luxemburgo hasta los más 
de sesenta mi l lones que t iene la A lemania oc
cidental (que es la que se t o m a en cons idera
c ión en este es tud io) . 

2. a Porque los países de la actual Un ión 
Europea no t ienen t o d o s el m ismo nivel de 
desar ro l lo e c o n ó m i c o y, p o r lo t an to , t a m p o c o 
la misma capacidad para dar prestaciones de 
p ro tecc ión social. 

Ha sido necesar io, pues, cons t ru i r ind icado
res que permi tan co r reg i r todas estas d i fe ren
cias y par t i r , en consecuencia, de un examen 
s o m e r o p rev io de lo que representa la econo 
mía de cada país. Tamb ién ha sido prec iso aco
piar una in fo rmac ión demográf ica sin la cual 
no sería posible e laborar indicadores. 

Los datos reun idos y sus t rans formac iones 
se hallan i nco rpo rados a los ve in t i tantos cua
dros que f iguran en el A n e x o IV y las fuentes 
util izadas para el lo, reseñadas en la bibl iografía. 

3.2. E l n ive l e c o n ó m i c o e n la E u r o p a 
d e los D o c e 

La idea de que los Estados m iembros de la 
U n i ó n Europea f o rman una comun idad induce 
subconsc ientemente a c reer que t o d o s ellos 
t ienen niveles económicos similares. Es p roba
b lemente esta inducc ión subconsciente la que 
lleva de vez en cuando a los per iodistas espa
ñoles a rasgarse las vest iduras cuando se en

te ran de que España t iene uno de los niveles 
de p ro tecc ión social más bajos de toda esta 
comun idad . Por lo v is to ignoran que su nivel 
de p ro tecc i ón social es el que co r responde , 
en t é rm inos generales, al nivel de su economía. 

Por el lo conviene, ante t o d o , examinar las 
posic iones relativas de estos doce países en lo 
que respecta a su potencia l económ ico general 
en los años a que se con t rae el presente es
tud io . 

En el cuadro I del A n e x o IV se o f rece el 
p r o d u c t o i n t e r i o r b r u t o a precios de mercado 
(PIBpm) p o r habi tante de los doce países con 
siderados de la actual Un ión Europea en un i 
dades de Paridad de Poder de C o m p r a a los 
p rec ios de 1986 (PPC-1986) para los años 
1981, 1986 y 1991, así c o m o sus tasas medias 
de var iación anual de 1981 a 1986 y de 1986 
a 1991. En d icho cuadro también se expresa 
la pos ic ión relat iva de cada país con respecto 
a la media de los doce cuando esta media se 
hace igual a 100. 

Gracias a este ú l t imo t i po de dato se ad
v ier te que, en 1981, el país más r ico - L u x e m 
b u r g o - tenía un PIBpm p o r habi tante super io r 
en un 26,2% a la media de los doce y el país 
más p o b r e - P o r t u g a l - tenía un PIBpm p o r ha
bi tante in fe r io r en un 46,3% a la media c o m u 
nitaria. En 1991, el país de cabeza - L u x e m b u r 
g o - superaba en un 41 ,6% la media de los doce 
y el más pob re - G r e c i a - quedaba un 52,5% 
p o r debajo de dicha media. Y es de subrayar 
que si las monedas nacionales se hubieran con 
ve r t i do a E C U en lugar de a PPG las diferencias 
aún serían mayores. 

Las distancias que separan a estos doce paí
ses desde el pun to de vista de la economía, 
en general , se hacen visibles en el gráf ico I del 
A n e x o IV, en el que se representan los datos 
del cuadro I. Por este gráf ico queda de mani 
f iesto que en la Europa de los D o c e hay un 
g rupo de seis países - I ta l ia , Francia, Bélgica, los 
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Países Bajos, D inamarca y el Reino U n i d o - con 
niveles e c o n ó m i c o s bastante p r ó x i m o s , dos 
países - L u x e m b u r g o y A l e m a n i a - que destacan 
p o r encima de ellos y o t r o s cua t ro países -
España, Ir landa, Portugal y G rec ia - , muy p o r 
debajo del res to y separados del g rupo centra l 
p o r un gap bastante ancho. 

O t r a cosa que enseña el g rá f i co I es el 
v o l u n t a r i s m o que pres ide la p r e t e n s i ó n de 
convergenc ia de Maas t r i ch t , pues la t e n d e n 
cia que revela la e v o l u c i ó n de la década de 
1981 a 1991 es la de una p rogres iva d ive r 
gencia en la pos i c ión e c o n ó m i c a de estos 
doce países. 

C o m o ya se ha d icho an te r i o rmen te , el año 
1981 representa para el b loque de estos países 
el pun to más bajo 2 de la curva del c ic lo eco
nómico , que inicia entonces una rama ascen
dente que va a cu lminar en los p r imeros años 
de la década del noventa. Pero el ascenso, para 
el con jun to , ha sido mode rado . En efecto, el 
PIBpm p o r habitante de la Europa de los D o c e 
(se uti l iza esta expres ión po rque en esos años 
ni existía la Un ión Europea ni f o r m a r o n parte 
t o d o s de las C o m u n i d a d e s Europeas hasta 
1986) c rec ió , de 1981 a 1991, a una tasa media 
anual del 2 , 5 1 % , en té rm inos reales: durante 
el p r i m e r lus t ro esta tasa fue del 2,12% y del 
2,90% a lo largo del segundo lus t ro . Estos r i t 
mos no fue ron suficientes para imped i r el c re 
c im ien to del paro : en 1981 había en la Europa 
de los D o c e 10,432 mi l lones de parados ins
c r i tos en las oficinas de co locac ión y 15,166 
mi l lones en 1991; la cifra más alta se reg is t ró 
en 1987, con 16,130 mi l lones. 

Pero no t o d o s los países han evo luc ionado 
de la misma manera a lo largo de este per íodo . 
Solamente L u x e m b u r g o ha t en ido un c rec i 
m i e n t o sos ten ido y re la t i vamente a l to : del 

3,39% en el p r i m e r lus t ro y del 3,99% en el 
segundo. Pero Dinamarca, que superó la tasa 
media de Luxemburgo , con un 3,78%, en el 
p r ime r qu inquenio , no pasó de una tasa media 
de 0,73% en t o d o el segundo. Y Grec ia ha 
ten ido un c rec im ien to muy débil a lo largo de 
t o d a la década, con tasas del 0,77% y del 
0,96%, respect ivamente. En el ú l t imo lus t ro 
hay que destacar las estimables tasas medias 
de c rec im ien to anual, en té rm inos reales, o b 
tenidas p o r Portugal (5,92%), España (4,71%) 
e Ir landa (4,1 1%). Estos buenos resultados per
m i t i e ron reduc i r el paro regis t rado en Portugal 
en un 20,4% y en España en un 17,0%, pe ro 
no ev i t a ron que c rec ie ra en Ir landa en un 
7,6%. 

N o parece a v e n t u r a d o s u p o n e r que en 
t o d o s estos países, salvo en L u x e m b u r g o , el 
c r e c i m i e n t o ha es tado las t rado p o r el f u e r t e 
e n d e u d a m i e n t o de las admin is t rac iones pú 
blicas y en a lgunos, además, p o r los esfuer
zos de la po l í t i ca m o n e t a r i a para c o n t e n e r 
la in f lac ión . 

3.3. E l g a s t o c o m e n t e d e p r o t e c c i ó n 
s o c i a l e n l a E u r o p a d e los D o c e 

En el c u a d r o II del A n e x o IV se ven las 
cifras del gasto c o r r i e n t e de p r o t e c c i ó n so
cial p o r hab i tan te en los doce países que 
aquí se estud ian para los años 1981, 1986 y 
1991. La un idad elegida, lo m i s m o que para 
el PBIpm, ha s ido la un idad de Par idad de 
P o d e r de C o m p r a a los p rec ios de 1986 
(PPC-1986) , que rep resen ta un va lo r adqu i 
s i t i vo semejan te en t o d o s los países y en los 
t res años e legidos. La magn i tud «gasto c o 
r r i e n t e de p r o t e c c i ó n socia l» es la suma de 
las t r es magni tudes s iguientes: 

2 El PIBpm más bajo en términos reales se registró en 
1982 en Alemania y en los Países Bajos, en 1983 en 
Bélgica y en 1984 en Portugal; el PIBpm de Italia e Irlanda 

no experimentó retroceso alguno en términos reales en 
estos años. 
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a) prestaciones de p ro tecc ión social, 

b) gastos de adminis t rac ión de estas pres
taciones, 

c) o t r o s gastos cor r ien tes realizados p o r 
las entidades de p ro tecc ión social. 

En d icho cuadro II, j un to al va lor real del 
gasto co r r i en te de p ro tecc ión social se con 
signa un l lamado «valor est imado». C o n esta 
expres ión se designa el va lor que cabría espe
ra r del ta l gasto c o r r i e n t e en func ión del 
PBIpm p o r habi tante de cada país en cada año, 
ya que, c o m o es lógico, el gasto co r r i en te de 
p ro tecc ión social que cada país puede pe rm i 
t i rse está en func ión de su PIBpm p o r habitan
te . Por el lo, se han puesto en cor re lac ión las 
cifras de PIBpm p o r habitante de cada país en 
los años 1981, 1986 y 1991 con sus cifras de 
gasto c o r r i e n t e de p ro tecc ión social p o r habi
tante en los mismos años, con ambas magni
tudes expresadas en PPC-1986, con lo que se 
ha ob ten ido la siguiente ecuación lineal: 

y = -978,1 I I + 0,350x (r = 0,959), 

en donde la var iable independiente x es el 
PIBpm p o r habi tante e y es el gasto co r r i en te 
de p ro tecc ión social p o r habitante. 

Dada la fuer te cor re lac ión posit iva observa
da, se ha cons iderado que el va lor de y est i 
mado para cada país y año mediante la aplica
c ión de la ecuación t ranscr i ta expresa adecua
damente el i m p o r t e del gasto c o r r i e n t e de 
p ro tecc ión social p o r habitante que cada país 
habría pod ido permi t i r se en cada uno de los 
años 1981, 1986 y 1991 de acuerdo con los 
patrones de p ro tecc ión social vigentes en la 
Europa de los D o c e en esta época. 

D e este m o d o , la comparac ión del va lor real 
con el va lor es t imado pe rm i te averiguar si cada 
país ha real izado en cada año el esfuerzo de 
p ro tecc ión social que cabría esperar, según los 

expresados pat rones, de acuerdo con el PIBpm 
p o r habitante ob ten ido . Así, mediante la de
te rm inac ión del porcenta je que el va lor real 
representa sobre el est imado se ob t iene un 
« ind icador de esfuerzo en p ro tecc ión social» 
que también f igura en el cuadro II, j u n t o con 
el va lor del gasto co r r i en te de p ro tecc ión so
cial expresado en porcenta je del PIBpm. 

Conv iene adver t i r que, de o rd ina r i o , se sue
le med i r el esfuerzo de cada país en p ro tecc i ón 
social mediante el porcenta je que representa 
su gasto co r r i en te en dichas atenciones sobre 
el PIBpm. Pero esta roí/o es un ind icador bas
tante tosco , ya que es evidente que cuanto 
más r ico es un país menos esfuerzo le cuesta 
dedicar un m ismo porcenta je del PIBpm a p r o 
tecc ión social. Así, con el « ind icador de es
fue rzo» aquí i n t roduc ido se llega a la conc lu 
sión, p o r e jemplo , de que, en 1981, España, 
dedicando a p ro tecc ión social el 19,7% de su 
PBIpm, real izó un esfuerzo similar al del Reino 
Un ido , que en ese m ismo año dedicó a dichas 
atenciones el 23,7% de su PBIpm. Pero España, 
pese a haber real izado un esfuerzo similar al 
del Reino Un ido , so lamente pudo dedicar a 
p ro tecc ión social 1.327,5 unidades PPC-1986 
p o r habi tante, es decir , el 59% de lo que de
d icó el Reino Un ido , con sus 2,250,4 unidades 
PPC-1986 po r habitante. Y t o d o el lo po rque 
este ú l t imo , pese a ocupar una posic ión eco
nómica re la t ivamente modesta en el con jun to 
de la Europa de los D o c e ( c o m o se puede 
c o m p r o b a r p o r el gráf ico I), t u v o en 1981 un 
PIBpm p o r habitante super io r en un 40,8% al 
de España. 

Para hacerse cargo de la posic iones relativas 
que, p o r su gasto co r r i en te de p ro tecc ión so
cial, ocupaban en los años 1981, 1986 y 1991 
dichos doce Estados de la actual U n i ó n Euro
pea resul ta bastante i lust rat ivo el gráf ico II del 
A n e x o IV, en donde se vuelve a t r opeza r con 
el f enómeno de la divergencia, ya adver t i do en 
el gráf ico I. Sin embargo, a di ferencia de lo que 
ocur r ía con este ú l t imo gráf ico, en el gráf ico 11 
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la divergencia es más aparente que real. En 
efecto, en 1981 Luxemburgo mult ipl icaba po r 
2,26 el PIBpm p o r habi tante de Grec ia y en 
1991 lo mult ip l icaba p o r 2,98, mientras que en 
lo que respecta al gasto co r r i en te de p ro tec 
c ión social p o r habi tante, en 1981 Luxemburgo 
mult ip l icaba p o r 4,58 el gasto de Grec ia y en 
1991 lo mult ip l icaba p o r 4,08. Lo que o c u r r e 
es que la distancia en p ro tecc i ón social es m u 
cho mayo r que la distancia en PIBpm. Por lo 
m i smo que se ha d icho antes, que también 
puede decirse de o t r o m o d o : que cuanto más 
modes to es el PIBpm p o r habi tante de un país 
mayor esfuerzo le representa a éste el gasto 
de p ro tecc i ón social. 

Lo cual se con f i rma p o r el hecho de que 
cuando un país logra elevar signif icat ivamente 
su PIBpm p o r habi tante también eleva consi 
derab lemente su gasto de p ro tecc ión social. 
Tal ha o c u r r i d o en el ú l t imo lus t ro en Luxem
burgo, Italia, España y Portugal , c o m o se ad
v ie r te comparando los gráficos I y II. D e n t r o 
de esta línea se puede observar también que 
cuando España, en 1991, ha logrado ap rox i 
marse a la cifra de PIBpm p o r habitante del 
Reino U n i d o en 1981, también se ha ido ap ro 
x imando al gasto c o r r i e n t e de p ro tecc ión so
cial p o r habi tante de este ú l t imo en d icho año. 
Es decir, que t an to en nivel e c o n ó m i c o general 
c o m o en nivel de p ro tecc ión social, la España 
de comienzos de los 90 se hallaba en una si
tuac ión simi lar a la del Reino Un ido de finales 
de los setenta. Esta es, poco más o menos, la 
distancia que separa al país de cabeza del g r u 
po de cola de la Europa de los D o c e - E s p a ñ a -
con respecto al país de cola del g rupo de ca
beza - e l Reino Un ido . 

O t r o hecho que se pone de manif iesto con 
los datos del cuadro II es el que en la Europa 
de los D o c e hay cua t ro países que en ninguno 
de los t res años considerados han revelado un 
« ind icador de esfuerzo de p ro tecc ión social» 
igual o super io r a 100. Estos países son: el 
Reino Un ido , Italia, España y Portugal . Lo cual 

parece indicar que en la Europa de los D o c e 
coex is ten dos pat rones dist intos de p ro tecc i ón 
social, que apuntan a cotas de dist inta a l tura. 
Entre los de cota baja f iguraría también p r o 
bablemente Grecia, si la calidad de sus esta
dísticas le permi t ie ra sumin is t rar una in fo rma
c ión más p r ó x i m a a la real idad. 

D e t odos modos , el que un país regis t re un 
« ind icador de esfuerzo» in fe r io r a 100 no sig
nifica necesar iamente que su nivel de p r o t e c 
c ión social sea insuf iciente. Por e jemplo , Lu
x e m b u r g o , con un PIBpm p o r habi tante muy 
elevado y con unas tasas de paro muy bajas, 
puede o f recer , con un « ind icador de esfuerzo» 
re la t ivamente bajo, una p ro tecc ión social muy 
super io r a la de países con rentas más bajas y 
con altas tasas de paro. Así, si Luxembu rgo 
hubiese dedicado a p ro tecc ión social en 1991 
el m ismo porcenta je del PIBpm que España, su 
ind icador de esfuerzo sería de 73,49, p e r o su 
gasto co r r i en te de p ro tecc ión social p o r habi
tante sería de 3.908,6 unidades de PPC-1986, 
es deci r un 91,4% super io r al de España, y de 
ese gasto tendr ía que dedicarse una p o r c i ó n 
muy pequeña a la cobe r t u ra del desempleo. 
O t r o e jemplo : si en el m ismo año de 1991 
España hubiese d is f ru tado de pleno emp leo , su 
gasto co r r i en te de p ro tecc ión social hubiese 
pod ido reduci rse en un 17% sin menoscabo 
de su nivel de p ro tecc ión . 

Lo que pone muy c laramente de mani f iesto 
el s o m e r o examen que se acaba de hacer de 
los niveles de la economía general y de la p r o 
tecc ión social de los doce Estados m i e m b r o s 
estudiados de la Un ión Europea es que las d i 
ferencias en t re ellos son muy grandes y que, 
p o r lo t an to , al estudiar los desde el p u n t o de 
vista de aquí interesa - c o m o desde o t r o s m u 
chos puntos de v i s t a - no se puede i ncu r r i r en 
el e r r o r de suponer que sus habitantes son 
m iembros de una sociedad homogénea. Por 
supuesto que se t ra ta de países bastante pa
rec idos, si se los compara con países del t e r c e r 
mundo . Pero, d e n t r o de esta e lemental seme-
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janza, las di ferencias son lo suf ic ientemente 
grandes c o m o para que no se puedan estable
cer comparac iones sin las debidas cautelas y 
sin la i n t roducc ión de art i f ic ios co r rec to res . 
Baste decir que, para dedicar, en el año 1991, 
a gasto co r r i en te de p ro tecc ión social p o r ha
b i tante lo m ismo que Luxemburgo , España hu
biese ten ido que emplear en estas atenciones 
una cifra equivalente al 52,8% de su PIBpm, 
Ir landa al 57,0%, Portugal al 63,4% y Grec ia al 
82,3%. Las comparac iones, pues, t ienen que 
par t i r del p r inc ip io de pone r prev iamente a 
cada país en su si t io. 

3.4. E l g a s t o c o m e n t e e n p r e s t a c i o n e s 
d e p r o t e c c i ó n s o c i a l e n la E u r o p a 
d e los D o c e 

A par t i r de aquí no se va a hablar de «gasto 
co r r i en te de p ro tecc ión social», sino so lamen
te de «gasto c o r r i e n t e en prestaciones de p r o 
tecc ión social». Es decir , se va a presc ind i r de 
ese cua t ro y p ico p o r c ien to que, de p r o m e d i o , 
dedican los países a gastos de admin is t rac ión 
y a o t r o s gastos co r r i en tes , para t e n e r en 
cuenta tan sólo la par te expresamente asignada 
a los beneficiar ios de la p ro tecc i ón social. A u n 
que sobre esta par te gravi tan muchas veces 
impuestos d i rec tos y a veces cot izaciones so
ciales que modi f ican sensib lemente con f r e 
cuencia la p o r c i ó n rea lmente disponible de la 
prestac ión social, c o m o lo ha puesto de ma
nif iesto, en lo que respecta a las pensiones de 
jubi lación, la publ icación de E U R O S T A T Taux 
de remplacement vieillesse (1993) . 

En t é rm inos generales se puede cons iderar 
que las prestaciones de p ro tecc ión social van 
destinadas a cubr i r necesidades de la «pobla
c ión dependiente», en tend iendo p o r tal la su
ma de la «pob lac ión labora lmen te inact iva» 
más la «poblac ión en edad in fe r io r a la mínima 
de acceso al t raba jo». Esto es c i e r t o también , 
p o r lo c o m ú n , en lo que respecta a los serv i 
cios de asistencia sanitaria, ya que, cuando se 

prestan a personas ocupadas, éstas se suelen 
encon t ra r en si tuación de incapacidad laboral 
t rans i to r ia , sea p o r razón de matern idad, de 
enfermedad o de accidente. 

Por cons igu ien te , un p r o c e d i m i e n t o para 
med i r el g rado de p ro tecc ión social que alcan
za la «pob lac ión depend ien te» consiste en 
compara r el gasto de consumo pr ivado nacio
nal p o r habi tante con el gasto en prestaciones 
de p ro tecc ión social p o r «persona depend ien
te» . N o es que se cons idere que la to ta l idad 
de este gasto se emplea en consumo pr ivado, 
puesto que par te de él se aplica a la p roduc 
c ión de servicios no dest inados a la venta y se 
conv ie r te , p o r lo t an to , fundamenta lmente en 
consumo públ ico, sino que dicha comparac ión 
puede sumin is t rar un buen ind icador del nivel 
de p ro tecc ión social, p o r estar re fe r ido al c o n 
c re to nivel de consumo pr ivado de cada país 
en cada m o m e n t o . 

Los datos esenciales para esta comparac ión 
en el año 1991 son los que f iguran en el cuadro 
de la página siguiente. 

Según se desprende de los datos de la par te 
super io r de este cuadro , en 1991 la «poblac ión 
dependiente» representaba en la Europa de los 
D o c e el 60% de la poblac ión to ta l y este po r 
centaje p r o m e d i o se situaba en un ampl io in 
te rva lo que iba del 50,42% de Dinamarca al 
68,49% de Ir landa (seguida muy de cerca p o r 
España, con un 68,39%). En cuanto al gasto en 
prestaciones de p ro tecc ión social p o r «perso
na dependiente», el p r o m e d i o de la Europa de 
los D o c e equivalía al 6 7 , 3 1 % del consumo p r i 
vado nacional p o r res idente en unidad domés
tica privada, pe ro aquí los valores se extendían 
desde el 41 ,38% de Grec ia al I 12,99% de D i 
namarca. Este ú l t imo porcenta je resulta muy 
so rp renden te , ya que parace indicar que el n i 
vel de bienestar de las personas dependientes 
era super io r al de las personas ocupadas. La 
expl icación puede ser que una par te conside
rable de las prestaciones se canaliza c o m o c o n -
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G A S T O E N P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N S O C I A L P O R P E R S O N A 
D E P E N D I E N T E E N C O M P A R A C I O N C O N G A S T O D E C O N S U M O 

P R I V A D O P O R P E R S O N A R E S I D E N T E . 
P O B L A C I O N O C U P A D A T O T A L Y A T I E M P O P A R C I A L 

En 1991 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca . . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca . . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

Consumo privado 
nacional por 

residente en unidad 
doméstica 

En unidades 
de PPC-1986 

(A) 

7.932,3 
8.202,9 
6.693,0 
9.631,2 
4.366,1 
5.955,2 
8.596,7 
4.944,1 
8.620,8 

10.398,4 
7.764,5 
4.749,5 
7.591,5 

Población dependiente (menor de 14 años más 
laboralmente inactiva) 

En miles 

194.279 
6.336 
2.585 

34.730 
6.414 

26.347 
33.839 

2.376 
35.846 

228 
8.522 
5.641 

31.415 

En % de la 
población total 

60,00 
63,84 
50,42 
55,18 
64,66 
68,39 
61,32 
68,49 
63,32 
59,38 
57,91 
54,71 
55,40 

POBLACION OCUPADA TOTAL 

Total 
miles 
( Q 

34.245 
3.719 
2.635 

29.238 
3.632 

12.622 
22.1 15 

1.134 
21.520 

162 
6.420 
4.839 

26.207 

A tiempo parcial 

Miles 
(D) 

18.446 
438 
608 

4.540 
140 
590 

2.666 
95 

1.192 
12 

2.093 
339 

5.733 

13,74 
I 1,78 
23,07 
15,53 
3,85 
4,67 

12,06 
8,38 
5,54 
7,4! 

32,60 
7,0! 

21,88 

Gasto en 
prestaciones de 

protección social por 
persona dependiente 

En unidades 
de PPC-1986 

(B) 

5.339,3 
5.382,8 
7.562,7 
7.510,3 
1.806,8 
2.896,7 
6.282,8 
2.577,9 
5.1 I I , 3 
8.137,8 
7.012,8 
2.185,9 
5.061,8 

I00B 
A 

6 7 3 / 
65,62 

112,99 
77,98 
41,38 
48,64 
73,08 
52,14 
59,29 
78,26 
90,32 
46,02 
66,68 

POBLACION OCUPADA FEMENINA 

Total 
miles 
(E) 

53.256 
1.428 
1.215 

11.866 
1.226 
4.073 
9.530 

383 
7.479 

57 
2.463 
2.081 

11.454 

Tasa de 
ocupación 

38, / 
33,5 
55,0 
42,3 
28,4 
24,5 
40,8 
29,3 
29,9 
34,7 
39,9 
46,3 
47,8 

A tiempo parcial 

Miles 
(F) 

15.193 
391 
459 

4.066 
88 

457 
2.238 

68 
780 

10 
1.473 

229 
4.933 

100 F 
E 

28,53 
27,38 
37,78 
34,27 

7,18 
I 1,22 
23,48 
17,75 
10,43 
17,54 
59,81 
I 1,00 
43,07 

NOTA: Los datos demográficos de este cuadro está tomados de la Encuesta de las Fuerzas de Trabajo, Resultados 1991, de EUROSTAT, 
con la sola excepción de las cifras sobre «población dependiente», que son el resultado de añadir a las cifras de «población laboralmente 
inactiva» de un cuadro anterior las cifras de población menor de 14 años de la Encuesta. En ésta, la población total es tan sólo la 
que reside en unidades domésticas privadas, con exclusión de la residente en hogares colectivos. 
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sumo públ ico; en efecto, si só lo se tomaran 
en cuenta las prestaciones en d ine ro , el po r 
centaje de D inamarca sería del 69,76%. D e t o 
das formas, en este caso y en el de los Países 
Bajos puede ser también que ambos países so-
breva loren su gasto en p ro tecc ión social. 

Por o t r o lado, es ev idente que cuanto más 
al to es el porcenta je de la «población depen
d iente» sobre la poblac ión to ta l más cos toso 
es para un país mantener para esta «poblac ión 
dependiente» un c i e r t o nivel de p ro tecc ión so
cial. D e aquí que se dé una cor re lac ión nega
t iva ( r = - 0 , 6 7 ) en t re d icho porcenta je y el 
del gasto en prestaciones de p ro tecc ión social 
p o r persona dependiente sobre el consumo 
pr ivado nacional p o r res idente en unidad d o 
méstica privada. Aunque en el lo también in ter 
viene el nivel e c o n ó m i c o general del país. Por 
esto. Ir landa y España, con los porcentajes más 
altos de «poblac ión dependiente», registran n i 
veles bajos de p ro tecc i ón de esta población 
(roí/o 100 B/A igual a 52,14 y 48,64, respect i 
vamente) , mient ras que Portugal , con po rcen 
taje de «poblac ión dependiente» de los más 
bajos, pe ro también con bajas rentas, muest ra 
un bajo nivel de p ro tecc ión (rot/o 100 B/A igual 
a 46,02), y Grec ia , con mucha «poblac ión de
pendiente» y bajas rentas, t iene el nivel de p r o 
tecc ión más bajo (raí/o 100 B/A igual a 41,38). 

En la par te in fe r io r del m ismo cuadro se 
o f recen cifras que expl ican, en buena medida, 
las diferencias de unos países a o t r o s en cuan
t o a la p r o p o r c i ó n de «poblac ión dependien
te» . Por lo general , los países con m e n o r po r 
centaje de ésta t ienen mayores porcentajes de 
su poblac ión ocupada con empleos a t i e m p o 
parcial. Por o t r o lado, en la Europa de los D o 
ce, el 82,36% de la poblac ión empleada a t i e m 
po parcial era femenina. Es decir, que el t rabajo 
a t i e m p o parcial es una modal idad de actividad 
laboral fundamenta lmente femenina. En los Paí
ses Bajos, casi el 60% de la población femenina 
ocupada en 1991 lo estaba a t i e m p o parcial. 
En lo que respecta a la poblac ión ocupada asa

lariada, c o m o se puede c o m p r o b a r p o r los da
tos recogidos en el cuadro X X V I del A n e x o 
IV, de 1981 a 1986, mientras la poblac ión mas
cul ina d isminuyó en un 0,97%, la poblac ión fe
menina aumen tó en un 12,26% en la Europa 
de los D o c e ; y, de 1986 a 1991, la poblac ión 
masculina subió un 4,78%, pe ro la femenina se 
i nc remen tó en 15,06%. Entre 1987 y 1991, el 
emp leo a t i e m p o parcial ha c rec ido en la Eu
ropa de los D o c e a una tasa media anual del 
8,06%, mient ras que, en el m ismo lapso de 
t i empo , la poblac ión ocupada to ta l lo ha hecho 
a una tasa media anual del 1,61%. Sin embargo , 
en el emp leo a t i e m p o parcial, las diferencias 
de unos países a o t r o s son muy grandes; así, 
en 1991, mientras en los Países Bajos rep re 
sentaba el 32,60%, en Grec ia se quedaba en el 
3,85%; España, con la tasa de ocupac ión feme
nina más baja de los D o c e y con muy p o c o 
emp leo a t i e m p o parcial, tenía uno de los po r 
centajes más altos de «poblac ión depend ien
te» . En 1991, en la Europa de los D o c e existía 
una fuer te co r re lac ión negativa ( r = - 0 , 9 4 ) en 
t r e el porcenta je de la «poblac ión depend ien
te» sobre la to ta l y la tasa de ocupac ión de la 
mujer ; la cual c o m o se acaba de ver, absorbía 
más de 80% de los puestos de t raba jo a t i e m p o 
parcial. 

En tanto en cuanto que la población empleada 
a t iempo parcial es una población ocupada a me
dias, cabría pensar que, para un mejor conoci 
miento de los niveles de protección social, habría 
que sumar a la «población dependiente» una par
te de la ocupada a t iempo parcial. 

3.5 . L a d i s t r i b u c i ó n de l g a s t o e n 
p r e s t a c i o n e s d e p r o t e c c i ó n s o c i a l 
según s u f ina l idad e n l a E u r o p a d e 
los D o c e 

C o m o ya se ha d icho an te r i o rmen te , en el 
SEEPROS, las dist intas finalidades perseguidas 
p o r las prestaciones de p ro tecc ión social se 
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agrupan p o r «funciones». Su metodo log ía enu
mera las funciones siguientes: 

a) enfermedad (incapacidad laboral t rans i 
t o r i a y asistencia sanitaria). 

b) invalidez, incapacidad (salvo cuando se 
der iva de accidente de t raba jo o enfermedad 
profes ional ; incluye pensiones, subsidios, pres
taciones en d ine ro p o r una sola vez y asisten
cia sanitaria y recuperadora) ; 

c) accidente de trabajo, enfermedad profesio
nal (pe ro no las prestaciones de esta rama a 
superv iv ien tes ; inc luye incapacidad laboral 
t rans i to r ia , pensiones, subsidios, prestaciones 
en d ine ro p o r una sola vez y asistencia sani
tar ia y recuperadora ) ; 

d) vejez (pensiones, prestaciones p o r una 
sola vez y servic ios sociales); 

e) superv/Vendo (pensiones, prestac iones 
p o r una sola vez, reembo lso de gastos fune
rar ios y servicios sociales). 

f) maternidad (incapacidad laboral t rans i to 
ria, asignaciones de natalidad y asistencia sani
tar ia) ; 

g) familia (asignaciones famil iares y servi 
cios sociales); 

h) promoción del empleo (subsidio de fo r 
mación profes ional , o t ras ayudas para f o m e n t o 
del empleo , servicios de co locac ión) ; 

i) desempleo (subsidios y servicios socia
les); 

j) vivienda (ayudas diversas); 

k) indigencia ( ren ta mín ima de inserc ión, 
ayudas d iscrec ionales, sumin i s t ro de bienes, 
servicios sociales); 

I) diversas (gastos que agrupan prestac io
nes de funciones diversas, sin posibi l idad de 
separación). 

La re lación comple ta de t odos los t ipos de 
prestaciones incluidos en cada func ión emplea
dos p o r las estadísticas del SEEPROS, j u n t o 
con la descr ipc ión co r respond ien te a cada uno 
de los t ipos , se o f rece, en vers ión española, 
en el A n e x o III al presente estudio. A u n q u e 
es de reco rda r que la metodo logía del SEE
PROS se encuent ra en p roceso de rev is ión. 

En el cuadro IV del A n e x o IV se ve la distr i 
bución porcentual del gasto en prestaciones de 
protección social po r funciones en la Europa de 
los Doce para los años 198! , 1986 y 1991. 

Por él se puede c o m p r o b a r que el 60% del 
gasto, ap rox imadamente , es absorb ido p o r só
lo dos funciones: las de «Vejez» (en t o r n o al 
35%) y «Enfermedad» (en t o r n o al 25%) . Les 
siguen en impor tanc ia , con a l rededor de un 
9% cada una, las funciones de «Supervivencia» 
y de «Inval idez-incapacidad». A lgo menos peso 
t ienen, de p r o m e d i o , las funciones de «Famil ia» 
y «Desemp leo» . El res to de las funciones, j un 
tas, representan de p r o m e d i o en t o r n o al 8%. 

Pero de esta d is t r ibuc ión para el c o n j u n t o 
de los D o c e se desvían, a veces de m o d o n o 
table, algunos países. Es lógico, p o r supuesto, 
que el gasto en «Desemp leo» dependa de las 
tasas de paro de cada país y absorba más del 
15% del gasto en prestaciones en algunos paí
ses c o m o España, y ra ramente rebase el 1% 
en Luxemburgo . O t r a s diferencias, sin embar 
go, requ ie ren , cuando menos, algún comen ta 
r io . Es lo que se hace seguidamente, func ión 
p o r func ión, según el o r d e n de su impor tanc ia . 

Vejez 

Esta func ión representa, de p r o m e d i o , el 
35% del gasto en prestaciones. Pero este p r o 
m e d i o se si túa e n t r e una co ta i n fe r io r del 
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27,09% (Ir landa, en 1986) y el 58,50% (Grecia, 
en 1991); registra también porcenta jes muy al
tos Italia (45,35% en 1981 y más del 4 9 % en 
1986 y 1991). 

El caso de Grec ia es deb ido a una estadística 
def ic iente, que h iperva lora ciertas funciones, 
mient ras infravalora o t ras, c o m o se verá más 
adelante. Este país ha ten ido grandes di f icul ta
des para e laborar sus cuentas de p ro tecc ión 
social según la metodo log ía del SEEPROS y só
lo d e n t r o ya de esta década ha comenzado a 
sumin is t rar i n fo rmac ión . 

En cuanto a Italia, hay que t ene r en cuenta 
que la edad no rma l para acceder a la pensión 
de jubi lación es la de 60 años para los varones 
y de 55 para las mujeres. C o m o se puede c o m 
p roba r p o r el cuadro X I I del A n e x o IV, en 
1986, el n ú m e r o de pensiones de jubi lación su
peraba en Italia en más de un 4 0 % el n ú m e r o 
de personas de 65 años y más. Bien es verdad 
que, en ese m i smo año, se superaba esta cifra 
en más de un 70% en Francia y en Bélgica. 
A p a r t e de los casos de indiv iduos que puedan 
estar perc ib iendo más de una pensión de j u 
bi lación, lo que también o c u r r e es que las j u 
bi laciones anticipadas está encubr iendo en va
r ios países si tuaciones reales de desempleo. 

España suminis t ra a E U R O S T A T separada
mente las cifras de pensiones de personas de 
65 años y más y de personas menores de 65 
años. Pero mient ras esto no lo hagan t o d o s 
los países no se pod rá c o n o c e r rea lmente el 
alcance de la p r o t e c c i ó n de la vejez en la 
U n i ó n Europea. 

D inamarca anota separadamente en la fun 
c ión «vejez» las pensiones pagadas a personas 
en edades comprend idas en t re los 18 y los 66 
años, y las prestaciones que se pagan a perso
nas de edad para comp le ta r sus ingresos cuan
d o aceptan seguir t raba jando a t i e m p o parcial. 
En la e laborac ión realizada para los cuadros 
del A n e x o IV, las pr imeras de estas prestac io
nes, dadas las causas que las generan, se han 

anotado en la func ión «Invalidez-Incapacidad» 
y las segundas, en la func ión «Desemp leo» (co
m o prestac ión p o r desempleo parcial). 

Enfermedad 

El gasto en esta func ión representa, de p r o 
med io , el 25% del gasto en prestaciones. El 
porcenta je más bajo lo registra Grec ia, con el 
9,97% en 1986, y el más al to, Ir landa, con el 
36,17% en 1981. 

Según la monograf ía Maladie de E U R O S T A T 
(1994) : «Esto se expl ica, en par te , p o r razones 
metodológ icas: así, en Grec ia , el Estado paga 
una subvención impo r t an te a los hospitales. Es
ta, al no ser ob je to de una asignación personal 
(párrafo 411 del SEEPROS), no se incluye en 
el estud io de esta monograf ía. Además, en lo 
que respecta a este país, no se t o m a n en cuen
ta para el es tud io más que los regímenes p r i n 
cipales de seguridad social, a saber: IKA, para 
los asalariados de la industr ia y del comerc i o ; 
TEBE, para los artesanos y comerc iantes au tó 
nomos , y O G A , para los agr icu l tores en las 
zonas rurales (estos regímenes cubren a l rede
d o r del 8 0 % de la poblac ión to ta l de los afi
l iados a todas las cajas de sanidad existentes) , 
y el sec to r púb l ico» (p. 53) . 

A esto hay que dec i r que en tal expl icación 
hay una e r rónea in te rp re tac ión de la Meíodo-
logía del SEEPROS, pues las que han de ser 
ob je to de «asignación personal» son las pres
taciones en c o n c r e t o y no sus fuentes de f i 
nanciación, c o m o cot izaciones sociales, apor 
tac iones públicas, etc. Si las prestaciones f i 
nanciadas c o n subvenc iones públ icas no se 
pudieran con ta r en t re las prestaciones de p r o 
tecc ión social, habría países, c o m o Dinamarca, 
en el que más del 8 0 % de las prestaciones in 
cluidas en las estadísticas del SEEPROS no po 
dría ser c o m p u t a d o . 

Por o t r o lado, resul ta a p r imera vista ex
t r año que, en los Países Bajos, el peso de la 
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func ión «Enfermedad» se vea prác t icamente 
igualado p o r el de la func ión «Invalidez-incapa
cidad» en 1981 y ne tamente superado en 1986 
y en 1991. Si para este ú l t imo año se separan 
las prestaciones en d ine ro de «Enfermedad» 
de las prestaciones en especie, resulta que el 
i m p o r t e de éstas últ imas equivale a 495,7 un i 
dades de PPC de 1986 p o r habitante, mientras 
que esta misma part ida, en este m ismo año, 
equivalía en A lemania a 885,2 unidades y en 
España a 413,6. Ten iendo en cuenta el a l to 
nivel general de p ro tecc i ón social de los Países 
Bajos, d icho i m p o r t e parece un tan to bajo. El 
i m p o r t e de las prestaciones en d ine ro de la 
func ión «Enfermedad» parece, p o r el con t ra 
r io , excesivamente elevado, ya que equivale, 
en 199 ! , a 354,1 unidades de PPC de 1986, 
cuando en A lemania equivalía a 272,0 unidades, 
y el lo aunque los Países Bajos incluyan en esta 
func ión las prestaciones de incapacidad laboral 
t rans i to r ia p o r «Acc iden te de t rabajo, enfer
medad profes ional». A este p r o p ó s i t o se de
ben ver también las cifras recogidas en el cua
d r o X V I del A n e x o IV, así c o m o también las 
de los cuadros VII y X , p o r lo que respecta a 
los años 1981 y 1986. 

Superv/Venc/o 

El gasto en prestac iones de esta func ión 
ronda el 10% del gasto to ta l en prestaciones 
en el p r o m e d i o de los D o c e . El porcenta je 
más bajo es el de Dinamarca, con un 0,08% 
en 1991, y el más a l to es el de Luxemburgo 
en 1981: 17,16%. 

Los bajísimos porcenta jes de Dinamarca se 
deben a que, en este país, todas las personas 
de nacional idad danesa y que hayan res id ido 
en él un mín imo de años t ienen derecho a la 
pensión nacional de vejez al cumpl i r 67 años 
y, en determinadas condic iones, antes de esta 
edad. A par t i r del I de ene ro de 1984 de jaron 

de reconocerse las pensiones de v iudedad re 
guladas p o r la Ley de 13 de marzo de 1959, 
que só lo beneficiaba a viudas de 55 años o 
más que hubieran enviudado después de los 
45 años, a viudas de esta edad que tuv ieran a 
su cargo dos hijos menores de 18 años al en
v iudar y a viudas en o t ras cincunstancias es
peciales. 

En los Países Bajos, el de recho a la pensión 
de v iudedad cesa a los 65 años, s iempre que 
se tenga de recho a una pensión de vejez. 

En Luxemburgo , el a l to porcenta je que re 
presenta el gasto en prestaciones de «Super
vivencia» es el resul tado de la combinac ión de 
t res factores: el elevado n ú m e r o de beneficia
r ios, la elevada cuantía de la prestac ión media 
y el escaso peso re lat ivo del gasto en presta
ciones de «Desemp leo» (véanse los datos del 
cuadro XI I I del A n e x o IV). 

C o m o ya se ha indicado an te r i o rmen te , la 
diversidad de las normas que regulan las pres
taciones de p ro tecc ión social en la Europa de 
los D o c e hace ex t remadamen te inseguras las 
comparac iones. En el caso de las pensiones, 
en todas las funciones sería necesario separar 
los impor tes de las percibidas p o r personas de 
65 años y más de los de las percibidas p o r 
personas menores de 65 años. En España, p o r 
e jemplo, según cifras procedentes de la Base 
de Datos del SEEPROS, en 1991 el n ú m e r o 
de pensiones percibidas p o r personas de 65 
años y más fue de 5.423.245 (tasa de co 
ber tu ra : 101,58%; pe ro , deb ido a que hay per
sonas que perc iben más de una pensión, el nú 
m e r o de pensionistas se est ima en 4.942.947; 
es decir , que el 7,4% de las personas de 65 
años y más no percibían pensión alguna). A h o 
ra bien, dicha cifra to ta l de pensiones se dis
t r ibuía en t re las funciones del SEEPROS del 
m o d o siguiente: 
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REGIMEN ESPAÑOL CLASE DE PENSION NUMERO NUMERO FUNCION DEL SEEPROS 

Accidente de trabajo, 
enfermedad profesional 

Invalidez 44.241 44.241 0,82 
Accidente de trabajo, 

enfermedad profesional 

Supervivencia 38.699 
1.462.585 

Todos los demás 
regímenes, 

contr ibutivos y no 
contr ibutivos 

Supervivencia .423.886 
26,97 Supervivencia 

Invalidez 801.745 
3.916.419 

Vejez, retiro o jubilación 3.1 14.674 
72,21 Vejez 

Total de pensiones de personas de 65 años y más 5.423.245 5.423.245 100,00 

Natu ra lmen te , en cada una de estas func io
nes del SEEPROS, estas pensiones se sumaban 
a las de las mismas clases y regímenes perc i 
bidas po r personas de menos de 65 años. 

En lo que atañe a la func ión de «Supervi
vencia», dado que, c o m o se ha d icho, en algún 
país de los D o c e no existen pensiones de esta 
clase, en o t r o s , sus percep to res , al llegar a los 
65 años dejan de disfrutarlas para rec ib i r pen
siones de vejez y en o t r o s las perc iben a lo 
largo de t oda su vida, las cifras del SEEPROS, 
hoy p o r hoy, no sirven para establecer c o m 
paraciones razonables en esta mater ia . De l 
m ismo m o d o que, c o m o también se ha d icho, 
las cifras de la func ión «Vejez» presentan el 
m ismo inconveniente. 

Invalidez-incapacidad 

El gasto en esta func ión del SEEPROS re
presenta, de p r o m e d i o , el 9% del to ta l . El po r 
centaje más bajo lo registraba Irlanda, en 1981, 
con un 5,60% y el más al to, los Países Bajos, 
en el m ismo año, con un 23,73%. Este elevado 
porcenta je ya se ha comen tado an te r i o rmen te , 
al examinar la func ión «Enfermedad». 

Los diversos t ipos de prestaciones incluidos 
en esta func ión se pueden ver en la n o m e n 
clatura p o r funciones del A n e x o III y el repa r to 
del gasto en los d is t in tos países en t re presta
ciones en d ine ro (con separación de pensiones 

y o t ras prestaciones) y prestaciones en espe
cie, en el cuadro XVI I I del A n e x o IV. Por éste 
se puede c o m p r o b a r c ó m o , p o r e jemplo en 
1986, las prestaciones en especie representa
ban en el con jun to de los D o c e el 2 4 % del 
gasto, pe ro las diferencias de país a país resul 
tan asombrosas. En efecto, Grec ia no c o m p u t a 
prestaciones en especie; las de Portugal signi
fican el 0,52% del to ta l ; las de Luxemburgo , el 
3,89; las de España, el 6,13; las de Italia, el 
19,30%; las de Alemania y Dinamarca, en t o r n o 
al 22%; las de Francia y los Países Bajos, más 
del 30%; las del Reino Un ido , el 34,26% y las 
de Irlanda, el 48,29%. Si se at iende ahora al 
gasto p o r habi tante, en este m ismo año, en 
unidades de PPC de 1986, se observa que, con 
un p r o m e d i o de 58,0 unidades para el con jun to 
de los D o c e , Grec ia no gasta nada; Portugal , 
0,55 unidades; España 7,3; Luxemburgo , 17,9; 
Ir landa, 47,5; en t re 63 y 76 unidades, Francia, 
Dinamarca, el Reino Un ido y A lemania ; p e r o 
los Países Bajos, 234,2 unidades. Se hace muy 
cuesta arr iba c reer que las diferencias reales 
en t re países sean de la magni tud que revelan 
estas cifras. En el caso c o n c r e t o de los Países 
Bajos, en la monograf ía sobre esta func ión se 
hace constar expresamente que «la asistencia 
sanitaria a las personas inválidas está incluida 
en la func ión «Enfermedad» y que aquí sola
men te se incluye la asistencia sanitaria en ins
t i tuc iones para d isminuidos mentales y físicos». 
Por lo que hace a Irlanda, parece que hay una 
inf ravaloración de las prestaciones en d ine ro 
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que se co r responde con cifras muy altas en la 
func ión «Enfermedad». 

El gasto p o r habi tante en pensiones de in 
validez en los d is t in tos países de la Europa de 
los D o c e para los años 1981, 1986 y 1991 y 
sus grandes diferencias se pueden ver en los 
cuadros V I I , X y X V I , y el n ú m e r o de estas 
pensiones y sus cuantías medias en el año 
1986, en el cuadro X I . Este ú l t imo cuadro po
ne de mani f iesto que el porcenta je de pensio
nes sobre la pob lac ión to ta l era, para el con 
j un to de la Europa de los D o c e , del 3,42%. El 
porcenta je más bajo lo registraba Irlanda, con 
un 1,75%, y el más a l to , ios Países Bajos, con 
un 5,67%. Pasaban también del 5% Luxembur -
go y Portugal y del 4%, D inamarca y Alemania. 
En España el porcenta je era del 2,39%. Estas 
diferencias no se deben, en pr inc ip io , a que 
estén incluidos pensionistas de 65 años y más, 
pues los países, c o m o España e Italia, en donde 
las pensiones de invalidez no se conv ie r ten en 
pensiones de vejez al llegar el benef ic iar io a la 
edad no rma l de jubi lac ión, las pensiones de es
tas personas están computadas en la func ión 
«Vejez». En la cifra de los Países Bajos se in
cluyen las pensiones de invalidez derivada de 
accidentes de t raba jo o enfermedad pro fes io
nal, que en los demás países se compu tan en 
la func ión de este n o m b r e . Lo que sí puede 
exp l icar además las di ferencias porcentuales 
mencionadas es la mayor o m e n o r ampl i tud 
con la que se conceden prestaciones de este 
t i p o a minusvál idos o inválidos que no han t ra 
bajado nunca. En España, la entrada en v igor 
de la Ley 13/1982, de 7 de abr i l , de integración 
social de minusvál idos (LISMI) significó, en los 
años subsiguientes, un fue r te c rec im ien to del 
n ú m e r o de estas prestaciones. 

Familia 

El gasto en prestaciones de esta func ión, 
que, para el con jun to de los Doce , represen tó 
en 1981 el 8,52% del gasto to ta l en prestac io
nes, fue descendiendo hasta representar en 

199! un porcenta je del 6,86%. El porcenta je 
más bajo fue el de España en 1991, con un 
0,72%, y el más al to, .el de Ir landa, en este 
m ismo año, con un 13,19%. 

El gasto de los d ist intos países en esta fun 
c ión se puede ver en el C u a d r o X X I , con se
paración de los impor tes de las prestac iones 
en d ine ro y de las prestaciones en especie. 
Estas ú l t imas, const i tu idas p o r serv ic ios de 
guarderías infantiles y o t r o s similares, r ep re 
sentan en t o r n o al 20% del gasto t o ta l . Pero 
el grueso de esta func ión está cons t i tu ido p o r 
las asignaciones famil iares. 

En 1991, el gasto en esta func ión p o r per
sona m e n o r de 15 años fue en Bélgica de 
1.434,6 unidades de PPC de 1986 y en España, 
de 73,7; el p r o m e d i o , en la Europa de los D o 
ce, fue de 1.206,4 unidades de PPC de 1986. 
D e acuerdo con su nivel general de p ro tecc i ón 
social en 199! (61,95% del p r o m e d i o de los 
D o c e ) , España hubiese ten ido que dedicar esta 
func ión 747,4 unidades de PPC de 1986 p o r 
cada persona m e n o r de 15 años; es decir , unas 
diez veces más de lo dedicado. 

Desempleo 

En t o r n o a un 6% del gasto to ta l en pres
taciones es lo que se ha ven ido dedicando a 
esta func ión en el p r o m e d i o de la Europa de 
los D o c e . El porcenta je más bajo fue el de 
Luxemburgo en 1981, con un 0,73%, y el más 
al to, en este m ismo año, el de Dinamarca, con 
un 17,37%, seguida de cerca po r España, con 
un 17,1 1%. 

En los datos de D inamarca se han c o m p u 
tado las prestaciones a personas de edad que 
acceden a t rabajar a t i e m p o parcial - p o r lo 
que presentan los caracteres de las prestac io
nes p o r desempleo pa rc ia l - , que este país 
compu ta en la func ión «Vejez». 
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En España, ni en 1986 ni en 1991 se han 
con tado las prestaciones po r desempleo to ta l 
en su modal idad de pago global p o r una sola 
vez, establecida c o m o medida para f o m e n t o 
del emp leo en 1985: se clasifica en la func ión 
« P r o m o c i ó n del emp leo» . 

En principio, las prestaciones por desempleo 
están en función de las tasas de paro, por lo que 
es natural que Luxemburgo gaste poco en esta 
función y España gaste mucho. Sin embargo, no 
siempre se da la relación que cabría esperar entre 
las cifras de paro y las de gasto en prestaciones 
por desempleo. Así ocur re en el caso de Italia, 
con altas tasas de desempleo y porcentajes muy 
bajos dedicados a esta función (2,84 en 1981, 
2,97 en 1986 y 1,68 en 1991). 

En esta f u n c i ó n so lamen te Francia dedica 
algunas cant idades - m u y p e q u e ñ a s - a p res 

tac iones en especie. La m a y o r par te del gas
t o se apl ica a subsid ios de desemp leo , aun 
que en a lgunos países r e v i s t e n c i e r t a i m 
p o r t a n c i a las i n d e m n i z a c i o n e s p o r f in de 
la r e l a c i ó n l a b o r a l , que o t r o s países n o 
c o m p u t a n . 

Para hacerse cargo del nivel de p r o t e c 
c ión del desemp leo en cada país es necesa
r i o p o n e r en re lac ión el gasto en esta f u n 
c i ón con las tasas de desemp leo . Es lo que 
se ha hecho en el c u a d r o s igu iente, e x p r e 
sando el gasto en po rcen ta je del p r o d u c t o 
i n t e r i o r b r u t o a p rec ios de m e r c a d o 
(P IBpm) . Jun to a esta c i f ra se ha cons ignado 
la es t imada a p a r t i r de la ecuac ión de r e g r e 
s ión l ineal que c o r r e l a c i o n a tasas de desem
p leo y gasto en la f unc ión en los doce países. 
T a m b i é n f igura en este c u a d r o la re lac ión 
e n t r e el va lo r es t imado y el rea l . 

T A S A S D E D E S E M P L E O Y G A S T O E N P R E S T A C I O N E S D E D E S E M P L E O 

En 1991 

Tasa de desempleo 
según encuestas de 
fuerzas de trabajo 

Gasto en prestaciones 
de la función 
«Desempleo» 
En % PIBpm 

(A) 

Gasto esperado según 
regresión lineal 

En % PIBpm 
(B) 

100 B 

Europa 12 
¡ica 

Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

8,5 
7,0 
9,1 
4,1 
7,7 

15,9 
9,2 

15,8 
10,1 

1.5 
7.3 
3,9 
8,6 

Ecuación: y = 0,3 1945 + 0,17 lx (r = 0,53) 

1,40 
2,54 
4,70 
0,92 
0,71 
3,44 
1,60 
2,26 
0,39 
0,21 
2,60 
0.37 
1,23 

1.52 
1.88 
1.02 
1.64 
3.04 
1.89 
3,02 
2,05 
0.58 
1.57 
0,99 
1,79 

167,1 
250,0 

90,2 
43.3 

113.2 
84.7 
74.8 
19.0 
36.2 

165,6 
37,4 
68,7 

Aunque la co r re lac ión es muy débi l , los da
tos del cuadro precedente muest ran que, en 
1991, cua t ro países estaban situados po r enci 
ma de la línea de regresión en mater ia de p r o 

tecc ión del desempleo: Dinamarca, Bélgica, los 
Países Bajos y España, si bien este ú l t imo muy 
p r ó x i m o a la línea de regres ión. En cuanto al 
a l to nivel de Dinamarca, hay que subrayar que. 
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para este país, en este estud io se han sumado 
a las cifras de «Desemp leo» las consignadas en 
la func ión «Vejez» en concep to de subsidios a 
personas de edad que aceptaban t rabajar a 
t i e m p o parcial y que, a di ferencia de lo que 
o c u r r e en o t r o s países, inc lu ido España, en la 
func ión «Vejez» so lamente se han c o m p u t a d o 
pensiones de personas mayores de 67 años 
(cf. cuadro X I I , según el que, en 1986, el nú 
m e r o de pensiones de vejez de Dinamarca re 
presentaba el 86,2% de la poblac ión de 65 años 
y más, mient ras que en Francia representaba 
el 173,5%, en Bélgica el 171,0%, en Italia el 
140,2%, en Grec ia el 135,2%, en Portugal el 
I 15,3% y en los Países Bajos el 105,0%). 

Una vez más se comprueba aquí que, pese 
a las precauciones de la metodo log ía del SEE-
PROS para lograr comparac iones homogéneas, 
el gasto real de cada país en cada func ión se 
halla repar t i do , de manera difícil de d e t e r m i 
nar, en t re dist intas funciones del SEEPROS. D e 
la misma manera que par te del gasto dedicado 
a la p ro tecc ión de la vejez se encuent ra ano
tado en d iversos países en las funciones de 
«Supervivencia» y de «Acc idente de t rabajo, 
en fermedad profes ional», también el gasto pa
ra la p ro tecc ión del desempleo se sitúa, en 
par te , en las funciones de «Vejez», de «Ind i 
gencia» y, tal vez, de «Inval idez-incapacidad». 

D e todas fo rmas, las grandes diferencias de 
país a país en la p ro tecc ión del desempleo que 
revelan los indicadores que f iguran en los cua
d ros VI I , X y X V I del A n e x o IV, no son todas 
imputables al t r a tam ien to de la in fo rmac ión , 
sino también - y en muy buena p a r t e - a las 
diferencias de c r i t e r i o que presiden la polí t ica 
de p ro tecc ión de esta cont ingencia mediante 
prestaciones en d ine ro en los dist intos países. 
En efecto, c o m o se dice en la monograf ía de
dicada p o r E U R O S T A T a esta func ión, «no 
existe un m o d e l o e u r o p e o de p ro tecc ión del 
desempleo». Hay países, c o m o Bélgica, en d o n 
de estas prestaciones se pueden rec ib i r p o r 
t i e m p o i l imi tado, y países, c o m o Italia, en d o n 

de sólo se pueden rec ib i r p o r un m á x i m o de 
seis meses; países en donde la cuantía de la 
prestac ión representa un porcenta je elevado 
de los ingresos prev ios y países, c o m o Italia, 
en donde este porcenta je es un 25%; países 
en donde quienes no han t rabajado nunca per 
ciben subsidios de desempleo y países en d o n 
de los perc iben so lamente los que han pe rd ido 
un empleo an te r io r , y con requis i tos más o 
menos severos en lo que respecta a cot izac io
nes previas para la cobe r tu ra de esta c o n t i n 
gencia. T o d o esto hace posible y creíble que 
en 1991 el gasto en subsidios de desempleo 
p o r persona en paro regis t rado fuera de las 
696,3 unidades de PPC de 1986 de Italia a las 
15.482,1 de los Países Bajos. 

Oíros funciones 

Además de las seis funciones recién vistas 
considera el SEEPROS las o t ras seis an te r i o r 
men te enumeradas, las cuales, todas juntas, en 
el p r o m e d i o de la Europa de los D o c e rep re 
sentan a l rededor del 8% del gasto to ta l en 
prestaciones. El m e n o r porcenta je , un 2,16 p o r 
100, lo reg is t ró Ir landa en 1981 y el mayor , 
un 14,91 p o r 100, Dinamarca en 1991. A l c ie
r r e de este estudio, en marzo de 1995, EU
R O S T A T solamente había publ icado m o n o g r a 
fías sobre dos de estas funciones, a saber: «Ma
te rn idad» e «Indigencia». 

En lo que respecta a la func ión «Indigencia», 
cuya part ida pr incipal es la co r respond ien te a 
rentas mínimas de inserc ión, las diferencias de 
país a país son muy grandes: Italia y Grec ia no 
suminist ran datos, Francia só lo desde 1989; en 
España sólo represen tó , en 1991, el 0,22% del 
gasto to ta l en prestaciones, pe ro en el Reino 
Un ido , en el m ismo año, significó en 6,09% del 
to ta l . C o n independencia de que las rentas mí
nimas de inserc ión no existen en Por tugal , en 
Francia so lamente aparecen a par t i r de 1989 
y en España, a par t i r de 1990, hay que t ene r 
en cuenta que, en la mayo r par te de los países, 
la asistencia a indigentes está fundamenta lmen-
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te a cargo de co rporac iones municipales y de 
inst i tuciones privadas sin fines de lucro , p o r lo 
que su cuant i f icación no resulta nada fácil. 

Pero incluso en funciones c o m o las de «Ac
c idente de t raba jo , en fermedad profesional» y 
Matern idad», cuya adminis t rac ión está enco
mendada a ent idades de seguridad social, la in 
fo rmac ión dista de ser satisfactoria, c o m o se 
comprueba p o r los indicadores conten idos en 
los cuadros VI I , X y X V I del A n e x o IV. Ello es 
debido, p o r un lado, a que muchas veces el 
gasto en asistencia sanitaria prestada p o r estas 
contingencias no es fác i lmente separable del 
general de asistencia sanitaria y, p o r o t r o lado, 
a que el c ó m p u t o de prestaciones c o m o las 
de incapacidad laboral t rans i to r ia t ampoco es, 
en c ier tos casos, de fácil de te rminac ión . Los 
Países Bajos no dan cifras sobre «Acc idente de 
t rabajo, en fermedad profes ional» deb ido a que 
su cobe r t u ra no se realiza p o r una rama es
pecial de la seguridad social. 

3.6. L a d i s t r i b u c i ó n d e l g a s t o e n 
p r e s t a c i o n e s d e p r o t e c c i ó n s o c i a l 
según la f o r m a d e las p r e s t a c i o n e s 

C o m o se ha d icho en su m o m e n t o , las t res 
formas básicas que revisten las prestaciones de 
p ro tecc ión social son las de prestaciones fis
cales, prestaciones en d ine ro y prestaciones en 
especie. D a d o que E U R O S T A T no suministra 
i n fo rmac ión s o b r e las prestac iones fiscales, 
aquí só lo se examinará la d is t r ibuc ión del gasto 
en prestaciones de p ro tecc ión social en la Eu
ropa de los D o c e en t re prestaciones de d ine ro 
y prestaciones en especie. Los datos básicos 
sobre el lo están conten idos en el cuadro III 
del A n e x o IV. 

En este cuadro se presentan los gastos t o 
tales p o r operac iones cor r ien tes en p ro tecc ión 
social y su d is t r ibuc ión porcentua l en t re t res 

rúbr icas fundamentales: «prestaciones en d ine
r o » , «prestaciones en especie» y «gastos de 
admin is t rac ión y o t r o s » . Por lo tan to , los po r 
centajes del gasto en prestaciones se han o b 
ten ido sobre la to ta l idad del gasto c o r r i e n t e y 
no só lo sobre la to ta l idad del gasto en pres
taciones. Esta ú l t ima representa, de p r o m e d i o , 
el 95,5 p o r 100 del t o ta l . 

Para el con jun to de la Europa de los D o c e , 
el gasto en prestaciones en d ine ro representa 
más de las dos terceras partes del gasto co 
r r i en te , y más de las dos terceras partes del 
gasto en prestaciones en d ine ro se dedica al 
pago de pensiones. El res to del gasto en pres
taciones en d ine ro se repar te en t re subsidios 
de incapacidad t empo ra l para el t raba jo p o r 
causas biológicas o sociales (incapacidad labo
ral t rans i to r ia y desempleo) - q u e absorben en 
t o r n o al 10% de la to ta l idad del gasto c o r r i e n 
t e - , las asignaciones famil iares - q u e se llevan 
a l rededor del 5 % - y o t ras prestaciones en d i 
ne ro ( c o m o subsidios para asistencia a cursos 
de f o rmac ión profesional y diversas pres tac io
nes p o r una sola vez) - q u e suponen, a p r o x i 
madamente, el 4 % del gasto to ta l p o r opera 
ciones cor r ien tes . 

Las prestaciones en especie representan en 
t o r n o al 27% del gasto co r r i en te , y más de los 
dos te rc ios se dedican a asistencia sanitaria. 

A par t i r de los datos con ten idos en los cua
d ros X X I I I y X X I V del A n e x o IV y de las cifras 
de pob lac ión l abo ra lmen te inact iva del año 
1991 que f iguran en un cuadro an te r i o r del 
presente t e x t o se han e laborado las cifras del 
cuadro siguiente, en el que se t ra ta de evaluar 
en algún m o d o lo que, en PPC-1986, rep re 
sentaron las prestaciones en d ine ro dedicadas 
en d icho año en la Europa de los D o c e a la 
c o b e r t u r a de los grupos más característ icos de 
dicha poblac ión. 

36 



I M P O R T E S D E L A S P R E S T A C I O N E S 
P O R P E R S O N A D E L A P O B L A C I O N L A B O R A L M E N T E I N A C T I V A 

En 1991 

Europa 12 
Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

12 Europa 
Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

Inválidos y 
minusválidos De 65 años y más Ausentes 

temporales Parados 

E n unidades de P P C - 1 9 8 6 por p e r s o n a 

7.680,5 
9.762,7 

10.020,5 
9.579,3 
3.872,5 
4.921,6 
6.049,6 
2.609,2 
7.505,4 

17.300,0 
18.983,1 
5.518,4 
6.756,8 

104,85 
96.20 
95,67 
79,40 
88,45 

I 19,96 
77,23 
95,01 
93,25 
95,03 
95.1 I 

104.03 
I 12.27 

7.7/8,2 
7.546,1 
5.400,4 
8.180,0 
4.613,9 
4.125,3 

10.139.9 
4.624,4 

10.296.7 
11.309,8 
10.096,9 
3.078.7 
6.134.2 

11.045,0 
12.622.3 
10.120.7 
19.815.9 

785.8 
9.997.7 
9.3 I I . I 
8.757,5 
5.058,3 

16.300,0 
21.724.4 

3.828.4 
8.540.0 

E n porcenta je del total 

105.37 
92.20 
75.03 
94,24 

124.82 
90,25 

I 16,41 
106,53 
131,32 
98,37 
92,51 

102,85 
106,59 

150,78 
154,22 
140,61 
228.30 

21,26 
218,72 
106,89 
201,75 

64,51 
141.77 
199,05 
127,89 
148,40 

4.217,9 
9.904.7 

I 1.628.8 
7.298.8 
1.195.4 
4.216.4 
5.044.3 
3. I I 6.4 
1.270.0 
7.300.0 
9.741,2 
1.429.6 
2.919,7 

57.58 
121,02 
161,56 
84,09 
32.34 
92.24 
57.91 
71,79 
16,20 
63,49 
89,25 
47,76 
50,74 

TOTAL 

7.325,2 
8.184,5 
7.197,9 
8.679,8 
3.696,3 
4.571,1 
8.710,6 
4.340,8 
7.841,1 

I 1.497,4 
10.913.9 
2.993.4 
5.754.7 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 

Para el cálculo de la c o b e r t u r a de inválidos 
y minusvál idos se han sumado los impor tes de 
las pensiones de las funciones de «Inval idez-in
capacidad» y de «Acc iden te de t rabajo, enfer
medad profes ional», y para la de los ausentes 
tempora les se han sumado los impor tes de los 
subsidios de incapacidad laboral t rans i to r ia de 
las funciones de «Enfermedad», «Acc idente de 
t rabajo, en fermedad profes ional» y «Ma te rn i 
dad», pe ro se han dejado en la func ión «Des
emp leo» los gastos or ig inados p o r la cobe r tu ra 
del desemp leo parc ia l . Esta o m i s i ó n queda 
compensada p o r la moderada est imación del 

n ú m e r o de las personas ocupadas ausentes 
t e m p o r a l m e n t e de su t rabajo. 

Dados los defectos que presenta la estadís
t ica del SEEPROS, algunos de los cuales se han 
señalado al examinar el gasto en prestaciones 
p o r funciones, só lo se puede o to rga r un va lor 
re lat ivo a los datos del cuadro an te r io r . En 
pr inc ip io , las cifras del to ta l dan una imagen 
menos sesgada que las cor respond ien tes a ca
da g rupo de personas en si tuación de inact iv i 
dad laboral , ya que los excesos y ios defectos 
quedan, al menos en par te , compensados (co-
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m o o c u r r e en toda estadística). El g rupo en el 
que se p roducen mayores desviaciones es el 
de l^s personas t e m p o r a l m e n t e ausentes de su 
t raba jo . Basta examina r los datos del cua
d r o X V I I del A n e x o IV, re lat ivo a las presta
ciones de la func ión «Enfermedad», para ha
cerse cargo de que en algunos países se p r o 
ducen omis iones impor tan tes . Esta impres ión 
se con f i rma si se examinan, en el cuadro X V I , 
los indicadores co r respond ien tes a los d is t in
tos t ipos de prestaciones. 

D e todas formas, no parece excesivamente 
aventurado sospechar que el sec to r de la po 
blación labora lmente inactiva cuya cobe r t u ra 
resul ta más costosa es, paradój icamente, el de 
las personas que t ienen un empleo , pe ro que 
se encuent ran t e m p o r a l m e n t e ausentes de su 
t raba jo . Por lo t an to , si se lograse el p leno 
empleo , una par te no desdeñable de lo que 
ahora se aplica a cub r i r el desempleo habría 
de aplicarse a la c o b e r t u r a de las situaciones 
de incapacidad laboral t rans i to r ia . 

Entre los indicadores que, para los años 1981, 
1986 y 1991, se contienen en los cuadros VII, X 
y X V I del A n e x o IV hay un índice con el que se 
ha t ratado de expresar la diferencia entre lo que, 
para cada área de la protección, cabría esperar 
del nivel medio de protección social de cada país 
y lo que la estadística refleja. 

C o n este índice, el va lor 100 expresaría, p o r 
así dec i r lo , la normal idad y las desviaciones ha
cia ar r iba o hacia abajo, el g rado de s o b r e p r o -
tecc ión o de in f rapro tecc ión . Sin embargo, da
das las l imitaciones de la estadística del SEE
PROS, dichas desviaciones t amb ién pueden 
expresar defectos de la estadística, sin que se 
esté s iempre en cond ic iones de de te rm ina r 
hasta qué pun to el nivel a l to o bajo de un 
índice es deb ido a lo uno o a lo o t r o . En el 
caso c o n c r e t o de la func ión «Desemp leo» ya 
se ha v is to que las diferencias de la p ro tecc ión 
de unos países a o t r o s son tan grandes que. 

aunque la estadística fuese perfecta, se p r o d u 
cirían en este índice grandes desviaciones. 

Para c o n t r i b u i r a esc larecer en alguna m e 
dida esta c u e s t i ó n , en los cuad ros X I , X I I 
y X I I I del A n e x o se inc luye un análisis más 
p o r m e n o r i z a d o de las pens iones del año 
1986 c o r r e s p o n d i e n t e s a las func iones de 
« Inva l idez- incapac idad», «Ve jez» y «Superv i 
venc ia». En es tos cuad ros , a p a r t i r de datos 
p r o c e d e n t e s de las monogra f ías de E U R O S -
T A T , se ha t r a t a d o de l legar a d e t e r m i n a r 
el n ú m e r o de pens iones, su re lac ión c o n la 
pob lac ión y las cuantías medias anuales de 
las mismas. A u n en estas cond ic iones , las d i 
ferenc ias de p r o t e c c i ó n de país a país resu l 
tan g randes ; a e l lo c o n t r i b u y e en pa r t e la 
d i f i cu l tad para el c ó m p u t o de los i m p o r t e s 
de las pens iones c o m p l e m e n t a r i a s , pagadas 
d i r e c t a m e n t e p o r las empresas o p o r d ive r 
sas ins t i t uc iones . 

3.7. L a c u a n t i f i c a c i ó n d e l g a s t o e n 
p r e s t a c i o n e s d e p r o t e c c i ó n s o c i a l 
e n t é r m i n o s d e l p r o d u c t o i n t e r i o r 
b r u t o 

El saber lo que le cuesta a cada país, en 
t é rm inos de p r o d u c t o i n te r i o r b r u t o , la cober 
tu ra de una c ier ta cont ingencia o la p ro tecc ión 
social de uno u o t r o sec tor de la poblac ión es 
una f o r m a sintét ica de hacerse cargo de una 
si tuación y una f o r m a úti l p o r su concis ión, 
aunque un conoc im ien to más p ro fundo de la 
realidad exi ja indagaciones más complejas. Este 
análisis más comp le jo es el que of rece la in 
fo rmac ión conten ida en los cuadros del A n e 
x o IV de este t raba jo , que, sin embargo, c o n 
viene ce r ra r con esta visión de síntesis que 
p rocu ra la convers ión de los datos a po rcen 
tajes del PIBpm. Esta visión es la que p r o p o r 
ciona, para el año 1991, el cuadro de la página 
siguiente. 
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E L G A S T O E N P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N S O C I A L E N % P I B p m 

En 1991 

Europa 12 
Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxem burgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
R. Unido . . . 

Inválidos y 
minusválidos 

2,68 
2,73 
3,51 
2,99 
1,94 
2,13 
2,02 
1,47 
1,89 
3,68 
7,14 
2,15 
3,04 

Sectores de población 

Retirados 
por vejez 

8,90 
8,68 
8,66 
7,68 

I 1,00 
6,50 
9,91 
5,62 

I 1,62 
8,64 
9,8! 
5,12 
7,9! 

En 
incapacidad 

laboral 
transitoria 

1,24 
1,26 
1,64 
2,02 
0.20 
1,20 
0,84 
1,16 
0,50 
1.37 
2,56 
0.82 
1.17 

Parados 

/,75 
2,93 
6,13 
1,50 
0.71 
3.82 
1.98 
2.71 
0,41 
0,26 
2,57 
0,77 
1,58 

Super
vivientes 

2,29 
2,87 
0,02 
3,02 
1,94 
2,05 
2,03 
1,46 
2,50 
4,31 
1,66 
1,12 
1,87 

Sectores 
diversos 

7,97 
7,80 

10.17 
8,85 
3,06 
5,09 

10.21 
7,53 
6.41 
8.34 
7.35 
5.94 
8.04 

TOTAL 

24,83 
26,27 
30,13 
26,06 
18.85 
20.79 
26.99 
19.95 
23.33 
26.60 
31.09 
15,92 
23.61 

Para la confecc ión de este cuadro se han 
ten ido en cuenta los siguientes datos del SEE-
PROS: para re t i rados p o r vejez y para super
viv ientes, el gasto en prestaciones de las fun
ciones «Vejez» y «Supervivencia» (en el caso 
de Dinamarca, c o m o ya se ha d icho an te r io r 
mente , ciertas part idas de «Vejez» se han pa
sado a los sectores de invál idos/minusvál idos 
y parados); para el sec to r de parados se ha 
sumado el gasto de las funciones de «Desem
p leo» y de « P r o m o c i ó n del emp leo» ; para el 
sec to r de incapacidad laboral t rans i to r ia se han 
sumado los gastos de este género de las fun 
ciones de «Enfermedad», «Acc idente de t raba
jo , en fermedad profes ional» y «Matern idad»; 
para el sec to r de inválidos y minusvál idos se 
ha sumado a la func ión «inval idez-incapacidad» 
el gasto de la func ión «Acc idente de t rabajo, 
en fermedad profes ional» no compu tado para 
incapacidad laboral t rans i to r ia ; en sectores d i 
versos queda el gasto en prestaciones de asis
tencia sanitaria de las funciones de «Enferme
dad» y «Matern idad» y el res to del gasto en 
prestaciones de las demás funciones. 

Pese a las diferencias en los niveles del gasto 
en prestac iones - d e l 15,92% del PIBpm en 
Portugal al 3 1,09% de los Países Ba jos - pese 
a las diferencias en los vo lúmenes de la pobla
c ión a p ro tege r - s o b r e t o d o , p o r d e s e m p l e o -
pese a los di ferentes c r i te r ios en cuanto a la 
extens ión y a la intensidad de la p ro tecc ión , 
pese a las lagunas y pese a las deficiencias en 
el logro de una estadística homogénea, el gasto 
global dedicado a la p ro tecc ión social de los 
sectores conc re tos de la poblac ión considera
dos en el cuadro an te r i o r ( todos , menos el de 
«sectores diversos»), expresado en porcenta je 
del PIBpm, se sitúa, para t o d o s los países me
nos t res, d e n t r o de una franja muy p r ó x i m a al 
p r o m e d i o de la Europa de los Doce . En efecto, 
este p r o m e d i o es del 16,86% (24,83 menos 
7,97) y nueve países se encuentran d e n t r o del 
in tervalo de l imi tado p o r el 15,57% del Reino 
Un ido y el 18,47% de Bélgica. Fuera de esta 
franja se hallan solamente, p o r encima de ella, 
los Países Bajos, con un 23,74%, y Dinamarca, 
con un 19,96%, y p o r debajo de ella, só lo Por
tugal, con un 9,98%. 
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La expl icación de este fenómeno puede ser 
el hecho de que la p ro tecc ión de estos secto
res de la poblac ión se mueve, en t odos los 
países, d e n t r o de los márgenes bastante es t re
chos que marcan los t ra tados internacionales 
y, muy pr inc ipa lmente, el Conven io número 
102 de la O I T sobre n o r m a mínima de segu
r idad social. 

C o n s e c u e n t e m e n t e , los porcenta jes del 
PIBpm dedicados de p r o m e d i o en la Europa 
de los D o c e a la p ro tecc ión de cada uno de 
los sectores considerados de la poblac ión la-
bora lmente inactiva const i tuyen una buena re 
ferencia sobre el coste que hay que a f ron tar 
para su cober tu ra . Si se repara en el caso de 

España se adver t i rá que en la p ro tecc ión de 
t o d o s los sectores menos el de parados se 
encuent ra algo p o r debajo del p r o m e d i o de 
los Doce , regist rándose los niveles más bajos 
en la p ro tecc ión de la vejez (73,03% del p r o 
m e d i o ) y de la inval idez y minusval idez 
(79,48%). 

D e b e adve r t i r se , p o r ú l t i m o , que la inac
t i v i dad labora l de los sec to res m e n c i o n a d o s 
no rev is te un ca rác te r abso lu to , no ya p o r 
razones de f raude , s ino p o r q u e , según la le
g is lac ión de m u c h o s países, la p e r c e p c i ó n de 
pens iones de inval idez, jub i lac ión y s u p e r v i 
vencia es c o m p a t i b l e c o n una c ie r ta ac t i v idad 
labora l . 
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4. C O N C L U S I O N 

Problemas conceptua les y p rob lemas de 
cuant i f icación han ocupado, de m o d o muy des
igual, la a tenc ión a lo largo del presente estu
d io . Los prob lemas conceptuales, t an to en lo 
que respecta a la de te rminac ión de lo que ha 
de en tenderse p o r «pob lac ión labora lmente 
inactiva» c o m o en lo que atañe a la caracter i 
zación de la p ro tecc ión social y a la clasifica
c ión de sus prestaciones, no han requer ido 
más que un c i e r t o r igor lógico. Pero en donde 
la mater ia ha revest ido un cariz f rancamente 
p rob lemát i co ha sido en la par te relat iva a la 
cuant i f icación, sobre t o d o a la cuanti f icación 
del alcance de la p ro tecc ión social. 

En la cuant i f icación de la poblac ión laboral 
men te inactiva los aspectos más difíciles - q u e 
aquí han ten ido que ser or i l lados acudiendo a 
est imaciones sumar ias - son los de la d e t e r m i 
nación de la poblac ión inválida y de la pobla
c ión ocupada p e r o t e m p o r a l m e n t e ausente de 
su t rabajo. Sobre la p r imera existen estadíst i

cas de dudosa homogeneidad y sobre la se
gunda, datos procedentes de encuestas t a m 
bién de muy difícil cont ras te , sobre t o d o si se 
p re tende abarcar el campo de un con jun to de 
países c o m o los que const i tuyen la U n i ó n Eu
ropea. 

A la cuant i f icación de las medidas de p r o 
tecc ión social de la pob lac ión labora lmente 
inactiva y de toda la poblac ión dependiente se 
ha dedicado la mayor par te de los esfuerzos. 
Para el lo se ha con tado con la inest imable base 
documenta l fo rmada p o r las publ icaciones de 
E U R O S T A T y muy especialmente p o r las m o 
nografías rec ien temente dedicadas a las p r inc i 
pales funciones de p ro tecc ión social. Estas pu 
blicaciones cont ienen, p o r p r imera vez, una in
f o r m a c i ó n detal lada sob re la mater ia en el 
ámb i to de los doce países aquí estudiados de 
la U n i ó n Europea. Pero esta ob ra no es más 
que un p r i m e r paso, que exige - c o m o ha que
dado sobradamente de mani f iesto en este t r a 
b a j o - un esfuerzo con t inuado para el l og ro de 
una difícil homogene idad. 
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A N E X O S 





A n e x o I 

C L A S I F I C A C I O N D E L A S P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N S O C I A L 
S E G U N S U F O R M A 

Sumar io: 

A . Clasif icación general de las prestaciones 

de p ro tecc ión social. 

B. Clasif icación de las pensiones y asigna

ciones. 

C. Clasif icación de los subsidios. 

D. Clasif icación de las prestaciones en di

ne ro p o r una sola vez. 

E. Clasif icación de los reembolsos 

F. Clasif icación de las bonif icaciones. 

G. Clasif icación de los servicios sociales. 

A . C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L D E L A S P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N 
S O C I A L 

0. La prestación no supone 
aumento del gasto para la enti
dad que la satisface: 
EXONERACION FISCAL DE 
CARACTER SOCIAL 

00. La exoneración no se 
aplica a impuestos 

01 . La exoneración se aplica 
a impuestos 

000 . Exención o reducción 
de tasas 

010 . A impuestos indirectos 

0 1 1 . A impuestos directos 

000.0 De tasas académicas 

010.0 En favor de inválidos 

011.0 Al impuesto sobre la 
renta 

I. La prestación supone 
aumento del gasto para la enti
dad que la satisface: 
PRESTACION SOCIAL EN 
SENTIDO AMPLIO 

10. La entidad que realiza el 
gasto no decide sobre el fin al 
que ha de destinarse la presta
ción: 
PRESTACION EN DINERO 

100. La prestación no queda 
satisfecha con un solo pago: 
PRESTACION EN DINERO 
PERIODICA 

100.0 La duración máxima 
del tiempo en que han de pro
ducirse los pagos periódicos no 
está predeterminada: 
PENSION O ASIGNACION 

100.1 La duración máxima 
del tiempo en que han de pro
ducirse los pagos periódicos 
está predeterminada: 
SUBSIDIO 

101. La prestación queda 
satisfecha con un solo pago: 
PRESTACION EN DINERO 
POR UNA SOLA VEZ 

101.0 La prestación no susti
tuye a una prestación periódica 

101.1 La prestación sustituye 
a una prestación periódica 

I I . La entidad que realiza el 
gasto decide sobre el fin al que 
ha de destinarse la prestación: 
PRESTACION EN ESPECIE 

110. La entidad protectora 
no produce el bien o servicio 
que suministra: 
PRESTACION SOCIAL EN 
ESPECIE 

I 10.0 La entidad protectora 
no paga directamente al pro
veedor del bien o del servicio: 
REEMBOLSO 

110.1 La entidad protectora 
paga directamente al proveedor 
del bien o del servicio: 
BONIFICACION 

I I I . La entidad protectora 
produce el bien o servicio: 
SERVICIO SOCIAL 

I I 1.0 La producción no es 
de asistencia sanitaria 

M i . ! La producción es de 
asistencia sanitaria 
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B . C L A S I F I C A C I O N D E L A S P E N S I O N E S Y A S I G N A C I O N E S 

100.0 La duración máxima 
del tiempo en que han de pro
ducirse los pagos periódicos no 
está predeterminada: 
PENSION O ASIGNACION 

100.00 La prestación no tie
ne la finalidad de compensar 
una carga específica sobreveni
da al individuo o al hogar, sino 
de sustituir o suplir una renta 
perdida o inexistente: 
PENSION 

100.01 La prestación tiene la 
finalidad de compensar una 
carga específica sobrevenida al 
individuo o al hogar: 
ASIGNACION 

100.000 El beneficiario no es 
persona distinta del causante de 
la prestación: 
PRESTACION POR DERE
CHO PROPIO 

100.001 El beneficiario es 
persona distinta del causante de 
la prestación: 
PENSION DE SUPERVIVEN
CIA 

100.010 El hecho causante 
no consiste en que el beneficia
rio tenga personas a su cargo 

100.011 El hecho causante 
consiste en que el beneficiario 
tenga personas a su cargo: 
ASIGNACION FAMILIAR 

100.000.0 El hecho causante 
es no haber alcanzado el cau
sante una determinada edad, 
sino padecer una invalidez per
manente u otro daño: 
PENSION DE INVALIDEZ, Ml-
NUSVALIDEZ O INFORTU
NIO FAMILIAR 

100.000.1 El hecho causante 
es haber alcanzado el causante 
un edad determinada: 
PENSION DE VEJEZ, DE JUBI
LACION O DE RETIRO 

100.001.0 El beneficiario no 
era cónyuge del causante: 
PENSION DE ORFANDAD O 
EN FAVOR DE OTRA PERSO
NA A CARGO DEL CAUSAN
TE 

1 0 0 . 0 0 l . l El beneficiario era 
cónyuge del causante: 
PENSION DE VIUDEDAD 

100.0 i 0.0 El causante no 
puede pagar el alquiler de su 
vivienda: 
ASIGNACION DE INQUILI
NATO 

100.01 i .0 La persona a car
go no es un hijo: 
ASIGNACION DE CONYUGE 
O DE OTRA PERSONA 

i 00.011.1 La persona a car
go es un hijo: 
ASIGNACION POR HIJO A 
CARGO 
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C . C L A S I F I C A C I O N D E L O S S U B S I D I O S 

100.1 La duración máxima 
del tiempo en que han de pro
ducirse los pagos periódicos 
está predeterminada; 
SUBSIDIO 

100.10 El beneficiario no es 
persona distinta del causante de 
la prestación: 
SUBSIDIO POR DERECHO 
PROPIO 

100.1 I El beneficiario es per
sona distinta del causante de la 
prestación: 
SUBSIDIO DE SUPERVIVEN
CIA 

100.100 El hecho causante 
no es una incapacidad temporal 
para el trabajo por razones so
ciales, sino por razones bioló
gicas: 
SUBSIDIO DE INCAPACIDAD 
LABORAL TRANSITORIA (ILT) 
O SUBSIDIO DE INVALIDEZ 
PROVISIONAL 

100.101 El hecho causante es 
una incapacidad temporal para 
el trabajo por razones sociales 
de desempleo o de formación 
ocupacional: 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO, 
SUBSIDIO DE FORMACION 
PROFESIONAL 

100.100.0 El hecho causante 
no es una alteración de la salud 
por enfermedad o accidente: 
SUBSIDIO DE ILT POR MA
TERNIDAD 

100.100.1 El hecho causante 
es una alteración de la salud 
por enfermedad o accidente: 
SUBSIDIO DE ILT O DE IN
VALIDEZ PROVISIONAL POR 
ENFERMEDAD O ACCIDEN
TE 

100.101.0 El hecho causante 
no es la asistencia a un curso 
de formación ocupacional si no 
el paro forzoso: 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO 

100.101.1 El hecho causante 
es la asistencia a un curso de 
formación ocupacional: 
SUBSIDIO DE FORMACION 
PROFESIONAL 

100.110 El beneficio no era cónyuge del causante. 

1 0 0 . I I I El beneficiario era cónyuge del causante: SUBSIDIO 
DE VIUDEDAD 
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D . C L A S I F I C A C I O N D E L A S P R E S T A C I O N E S E N D I N E R O 
P O R U N A S O L A V E Z 

101.0 La prestación no sus
tituye a una prestación perió
dica: 
INDEMNIZACION, AYUDA 
O AUXILIO 

101.00 El beneficiario no es 
persona distinta del causante de 
la prestación: 
INDEMNIZACION O AYUDA 
POR DERECHO PROPIO 

101.01 El beneficiario es per
sona distinta del causante de la 
prestación: 
AUXILIO POR SUPERVIVEN
CIA 

101.000 La prestación no 
tiene la finalidad de compensar 
una carga específica, sino la de 
indemnizar por un daño o pér
dida: 
INDEMNIZACION 

101.001 La prestación tiene 
la finalidad de compensar una 
carga específica sobrevenida al 
individuo o al hogar: 
AYUDA 

101.010 La prestación no 
tiene la finalidad de compensar 
una carga específica, sino la de 
indemnizar por un daño o 
pérdida: 

101 .0 I I La prestación tiene 
la finalidad de compensar una 
carga específica: 
AUXILIOS DIVERSOS 

101.000.0 La prestación no 
indemniza la pérdida del em
pleo, sino un daño físico: 
INDEMNIZACION POR LE
SION NO INVALIDANTE 

101.000.1 La prestación in
demniza la pérdida del empleo: 
INDEMNIZACION DE DESPI
DO O DE FIN DE CARRERA 

101.001.0 La prestación no 
compensa una carga derivada 
de una variación en la familia, 
sino un cambio de localidad 
para encontrar empleo: 
AYUDA DE MOVILIDAD 

101.001.1 La prestación com
pensa una carga derivada de 
una variación en la familia: 
AYUDA DE NUPCIALIDAD, 
NATALIDAD O DEFUNCION 

10 i .010 .0 La prestación tie
ne la finalidad de indemnizar 
por un cambio de estado o si
tuación: 
AUXILIO DOTAL O DE SU
PERVIVENCIA 

101.011.0 La prestación tra
ta de compensar la carga origi
nada por la muerte del causan
te: 
AUXILIO POR DEFUNCION 

I Q I . I La prestación sustituye a una prestación periódica: por tratarse de una prestación periódica exigua o por otras razones. 
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E . C L A S I F I C A C I O N D E L O S R E E M B O L S O S 

I 10.0 La entidad protectora 
no paga directamente al pro
veedor del bien o del servicio: 
REEMBOLSO 

110.00 La entidad protectora 
reembolsa o adelanta el impor
te de bien o servicio distinto 
de los de asistencia sanitaria: 
REEMBOLSO DE SERVICIOS 
SOCIALES DIVERSOS 

I 10.01 La entidad protectora 
reembolsa o adelanta el impor
te de un bien o servicio de asis
tencia sanitaria: 
REEMBOLSO DE SERVICIOS 
DE ASISTENCIA SANITARIA 

I 10.000 La entidad protecto
ra reembolsa o adelanta el im
porte de un gasto no corres
pondiente a un servicio de 
ayuda a domicilio a personas 
inválidas o ancianas: 
REEMBOLSOS SOCIALES DI
VERSOS 

110.001 La entidad protecto
ra reembolsa o adelanta el im
porte de un gasto correspon
diente a un servicio de ayuda a 
domicilio a personas inválidas o 
ancianas: 
REEMBOLSO DE AYUDA A 
DOMICILIO 

I 10.010 La entidad protecto
ra reembolsa o adelanta gastos 
distintos de los correspondien
tes a actos médicos: 

I 10.011 La entidad reembol
sa actos médicos 

I 10.000.0 El gasto no deriva 
de un cambio de localidad para 
hallar empleo, sino de cualquier 
situación de indigencia: 
REEMBOLSO EN CASO DE 
INDIGENCIA 

I 10.000.1 El gasto se deriva 
de un cambio de localidad para 
hallar empleo: 
REEMBOLSO POR RAZON 
DE MOVILIDAD 

I I 0 .001.0 Servicio en favor 
de un inválido: 
REEMBOLSO DE AYUDA A 
DOMICILIO A UN INVALIDO 

I I 0 . 0 0 I . I Servicio en favor 
de un anciano: 
REEMBOLSO DE AYUDA A 
DOMICILIO A UN ANCIANO 

I I 0 .010.0 El reembolso no 
cubre gastos de desplazamiento 
del enfermo o acompañante, 
sino de prótesis, aparatos ópti
cos y acústicos, vehículos para 
inválidos, etc.: 
REEMBOLSO DE PROTESIS Y 
APARATOS DIVERSOS 

110.010.1 El reembolso cu
bre el desplazamiento de enfer
mo y acompañante: 
REEMBOLSO POR DESPLA
ZAMIENTO 

110.01 i .0 Sin internamiento 

I 10.01 l . l Con internamien
to 
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F . C L A S I F I C A C I O N D E L A S B O N I F I C A C I O N E S 

110.1 La entidad protectora 
paga directamente al proveedor 
del bien o del servicio: 
BONIFICACION 

110.10 La entidad protectora 
paga directamente, por lo gene
ral mediante concierto o sub
vención, el importe total o par
cial de los gastos en bienes o 
servicios distintos de los de 
asistencia sanitaria que otra en
tidad suministra al beneficiario: 
BONIFICACION EN SERVI
CIOS SOCIALES DIVERSOS 

I I O . l t La entidad protectora 
paga directamente, por lo gene
ral mediante concierto o sub
vención, el importe total o par
cial de los gastos en bienes o 
servicios de asistencia sanitaria 
que otra entidad suministra al 
beneficiario: 
BONIFICACION EN SERVI
CIOS DE ASISTENCIA SANI
TARIA 

I 10.100 Bonificación total o 
parcial del importe de los gas
tos en bienes o servicios distin
tos de los prestados en centros 
de atención diurna o de hospe
daje completo: 

I 10.101 Bonificación total o 
parcial del importe de los gas
tos en bienes o servicios pres
tados en centros de atención 
diurna o de hospedaje com
pleto: 

I 10.110 Bonificación total o 
parcial del importe de los gas
tos de sumnistro de bienes de 
carácter sanitario: 

¡ 1 0 . 1 1 1 Bonificación total o 
parcial del importe de los gas
tos de asistencia médica: 

110.100.0 Gastos distintos 
de los de ayuda a domicilio: 
BONIFICACION DE INTERE
SES EN COMPRA DE VI
VIENDA, BONIFICACION EN 
TRANSPORTES O EN OTROS 
SERVICIOS 

I 10.100.1 Gastos en adyua a 
domicilio: BONIFICACION EN 
AYUDA A DOMICILIO A 
INVALIDO O ANCIANO 

I I 0 .101.0 Servicio de aten
ción diurna: 
BONIFICACION EN GUAR
DERIA INFANTIL, CENTROS 
PARA JOVENES, MINUSVALI-
DOS O ANCIANOS 

110.101. i Servicio de hospe
daje completo: 
BONIFICACION EN CEN
TROS PARA NIÑOS, JOVE
NES, MINUSVALIDOS, REFU
GIADOS, ANCIANOS 

110.110,0 De medicamen
tos, por receta, en oficinas de 
farmacia: 
BONIFICACION EN MEDICA
MENTOS 

110.1 10.1 De prótesis y apa
ratos diversos: 
BONIFICACION EN PROTE
SIS Y APARATOS DIVERSOS 

110.111.0 Sin internamiento: 
BONIFICACION EN ASIS
TENCIA EXTERNA 

1 1 0 . I I I . I Con internamien
to: 
BONIFICACION EN ASIS
TENCIA HOSPITALARIA 
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G . C L A S I F I C A C I O N D E L O S S E R V I C I O S S O C I A L E S 

I I I . La entidad protectora 
produce ei bien o servicio que 
presta; 
SERVICIO SOCIAL 

111.0 La entidad protectora 
produce y administra bienes o 
servicios distintos de los de 
asistencia sanitaria; 
SERVICIOS SOCIALES DIVER
SOS 

111.1 La entidad protectora 
produce y administra bienes o 
servicios de asistencia sanitaria; 
SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SANITARIA 

I 11.00 La entidad protectora 
produce y administra bienes o 
servicios distintos de los pres
tados en centros de atención 
diurna o de hospedaje com
pleto; 

111.01 La entidad protectora 
produce y administra centros 
de atención diurna o de hospe
daje completo; 

111.10 La entidad protectora 
produce y administra bienes o 
servicios distintos de los pres
tados en centros de asistencia 
sanitaria; 

11 1. 11 La entidad protectora 
produce y administra centros 
de asistencia sanitaria; 

11 1.000 Construcción de vi
viendas para cederlas en alqui
ler a precios políticos; 
SERVICIO SOCIAL DE ALQUI
LER DE VIVIENDAS 

I I 1.001 Construcción de vi
viendas para cederlas en pro
piedad en condiciones muy fa
vorables; 
SERVICIO SOCIAL DE PROVI
SION DE VIVIENDAS 

I I 1.010 Servicio de atención 
diurna; 
SERVICIO SOCIAL DE GUAR
DERIA INFANTIL, CENTROS 
PARA JOVENES, MINUSVALI-
DOS, REFUGIADOS, INDI
GENTES Y ANCIANOS 

I 11.01 I Servicio de hospe
daje completo; 
SERVICIO SOCIAL DE CEN
TROS PARA NIÑOS, JOVE
NES, MINUSVALIDOS, REFU
GIADOS, INDIGENTES Y 
ANCIANOS 

M I . 100 Asistencia médica a 
domicilio; 
SERVICIO DE ASISTENCIA A 
DOMICILIO 

I I 1. 101 Traslado de enfer
mos; 
SERVICIO DE AMBULANCIA 

I 11.110 Asistencia sin inter-
namiento; 
SERVICIO DE ASISTENCIA 
EXTERNA 

I M . I 11 Con intemamiento; 
SERVICIO DE ASISTENCIA 
HOSPITALARIA 
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A n e x o II 

L A S T R A N S F E R E N C I A S S O C I A L E S 
E N E L S I S T E M A D E C U E N T A S N A C I O N A L E S 1993 

Traducc ión al español de los principales párrafos de la par te re ferente al t r a tam ien to de las 
t ransferencias sociales en el or iginal inglés de la ú l t ima revis ión de la metodo logía de las 

cuentas nacionales de las Naciones Unidas (System o f National Accounts 1993, VI I I ) : 

8.1. La cuenta de distribución secundaria de la 
renta muestra c ó m o el saldo de las rentas pr i 
marias de una unidad institucional o sector se 
transforma en su renta disponible mediante la 
recepción y pago de transferencias corr ientes, 
excluidas las transferencias sociales en especie. 
Esta redistr ibución representa la segunda etapa 
en el proceso de distr ibución de la renta tal co
m o aparece en las cuentas del Sistema. 

8.2. La cuenta de redistribución de la renta 
en especie aborda el p roceso de red is t r ibuc ión 
de la ren ta en una etapa u l te r io r . Muest ra có 
m o la renta disponible de los hogares, de las 
inst i tuc iones sin fines de luc ro al servic io de 
los hogares (ISFLHs) y de las unidades de las 
admin is t rac iones públicas se t rans fo rma en su 
renta d isponib le ajustada mediante la recep
c ión y pago de las transferencias sociales en 
especie. Las sociedades no financieras y las f i 
nancieras no se ven afectadas po r este proceso. 

8.1 I. La renta disponible es el saldo de la 
cuenta de distribución secundaria de la renta. Llé
gase a ella, a part i r del saldo de las rentas prima
rias de una unidad institucional o sector, por: 

a) Ad i c i ón de todas las transferencias co
r r ientes, excep to las transferencias sociales en 
especie, recibidas p o r esta unidad o sector ; y 

b) Sustracción de todas las transferencias 
cor r ien tes , excep to las transferencias sociales 
en especie, pagadas p o r esta unidad o sector . 

8.24. Lo rento disponible ajustada es el saldo 
de la cuenta de red is t r ibuc ión de la ren ta en 
especie. Llégase a ella, a par t i r de la renta dis
ponib le de una unidad inst i tucional o sector , 
po r : 

a) Ad i c i ón del va lor de las transferencias 
sociales en especie recibidas p o r esta unidad 
o sector ; y 

b) Sustracción del va lor de las t rans feren
cias sociales en especie pagadas p o r esta un i 
dad o sector . 

8.26. La renta disponible ajustada de un 
hogar puede ser in te rpre tada c o m o la medida 
del va lor m á x i m o de los bienes y servic ios de 
consumo final que éste se puede p e r m i t i r c o n 
sumir -gas tar en la satisfacción de las necesi
dades o deseos de sus m i e m b r o s - en el pe
r íodo co r r i en te sin tene r que reduc i r sus ac
t ivos mone ta r ios , disponibles y o t r o s , ni que 
inc rementa r sus pasivos para este f in . Sus p o 
sibil idades de consumo v ienen determinadas 
no só lo p o r el i m p o r t e m á x i m o que se puede 
pe rm i t i r gastar en bienes y servicios de c o n 
sumo (su renta d isponib le) , sino tamb ién p o r 
el va lor de los bienes y servicios de c o n s u m o 
que recibe de las unidades de las admin is t ra
ciones públicas o de las ISFLHs c o m o t ransfe
rencias sociales en especie. Por o t r o lado, la 
renta disponible ajustada de las admin is t rac io
nes públicas puede ser in te rpre tada c o m o la 
medida del va lor m á x i m o de los servicios co -
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lect ivos que éstas se pueden p e r m i t i r suminis
t r a r a la sociedad sin t ene r que reduc i r sus 
act ivos mone ta r ios , disponibles y o t r o s , ni que 
inc rementa r sus pasivos para este f in. 

8.27. Uno transferencia se define c o m o una 
operac ión p o r la que una unidad inst i tuc ional 
suminis t ra a o t r a un bien, un serv ic io o un 
act ivo sin rec ib i r de ésta de r e t o r n o , c o m o 
cont rapar t ida , b ien, serv ic io o act ivo alguno. 
Una t ransferencia en d ine ro consiste en el pa
go de una unidad a o t r a de recursos mone ta 
r ios o depósi tos t ransfer ib les sin con t rapar t ida 
alguna. Una t ransferencia en especie consiste 
en la t ransferencia de la p rop iedad de un bien 
o de un act ivo no m o n e t a r i o o en la prestac ión 
de un servic io también sin con t rapar t ida algu
na. 

8.28. Una unidad que hace una t rans feren
cia no recibe, de r e t o r n o , prestac ión específica 
cuanti f icable alguna que pueda ser registrada 
c o m o par te de la misma operac ión . Sin e m 
bargo, el pago de una cot izac ión de seguro 
social o de una p r ima de un seguro que no 
sea de vida puede dar de recho a la unidad que 
ha hecho el pago a ciertas prestaciones futuras 
cont ingentes. Por e jemp lo , un hogar puede t e 
ner de recho a rec ib i r ciertas prestaciones so
ciales si ocur r iesen c ie r tos hechos o se dieran 
ciertas condic iones. Por o t r a par te , un hogar 
que paga impuestos puede consumi r c ier tos 
servicios co lect ivos prestados p o r unidades de 
las admin is t rac iones públicas. N o obstante , ta 
les prestaciones son, p o r lo general , inciertas 
o no cuantif icables, o ambas cosas a la vez. 
Además, el i m p o r t e de la prestac ión que puede 
f ina lmente rec ib i r una unidad individual puede 
no guardar re lación alguna con el i m p o r t e de 
las t ransferencias p rev iamente realizadas. El de
recho a prestaciones cont ingentes o a servicios 
co lect ivos no puede ser t r a tado c o m o si fuese 
p o r sí m ismo alguna especie de act ivo que pu 
diese ser va lo rado y reg is t rado en las cuentas. 
D e aquí que part idas tales c o m o las pr imas de 
seguros que no sean de vida, las cot izaciones 

de seguros sociales y los impuestos se t ra ten 
en las cuentas c o m o transferencias. 

8.75. Presícjc/ones sociales. C o m o ya se ha 
adver t ido , hay dos clases de prestaciones so
ciales, a saber: las prestaciones de seguros so
ciales y las prestaciones de asistencia social. 
Estas úl t imas consisten en transferencias he
chas p o r unidades de las administ rac iones pú
blicas o p o r ISFLHs a los hogares para satisfa
cer las mismas clases de necesidades que las 
prestaciones de seguros sociales, pe ro al mar
gen de cualquier rég imen de seguros sociales. 
(...) Las prestaciones sociales se pueden satis
facer en d ine ro o en especie. (...) 

8.76. Cuando los empleadores, sin previa 
do tac ión de fondos para el lo, dan prestaciones 
sociales a sus p rop ios empleados no s iempre 
es fácil dist inguir las del pago en d ine ro de suel
dos o salarios. Por e jemplo , el man ten im ien to 
del pago de sueldos y salarios a los empleados 
durante su ausencia del t raba jo a consecuencia 
de en fe rmedad, accidente, matern idad , etc., es 
una prestac ión social, p e r o puede ser difícil se
parar tales pagos de los o rd inar ios de sueldos 
y salarios, excep to quizás en el caso de ausen
cias prolongadas de var ios meses o más. (...) 

8.77. Prestodones sociales distintas de las 
transferencias sociales en especie (D.62). C o m 
prenden todas las prestaciones sociales excep
t o las t ransferencias sociales en especie. C o m 
prenden, p o r t an to : 

a) Todas las prestaciones sociales en dine
ro - t a n t o las de seguros sociales c o m o las de 
asistencia soc ia l - pagadas p o r unidades de las 
adminis t rac iones públicas, incluidas las de se
gur idad social, y p o r las ISFLHs; y 

b) Todas las prestaciones de seguros so
ciales pagadas al amparo de regímenes de se
guros sociales do tados de fondos pr ivados o 
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sin do tac ión de fondos , sean en d ine ro o en 
especie. 

En la clasif icación empleada en el Sistema, 
las prestaciones sociales en d ine ro pagadas p o r 
unidades de las administ rac iones públicas y p o r 
ISFLHs (las de la p recedente categoría a), se 
div iden en: 

Prestaciones de seguridad social en d ine ro . 

Prestaciones de asistencia social en d ine ro . 

Las prestaciones de seguros sociales de la 
an te r i o r categoría b) se div iden en: 

Prestaciones de seguros sociales dotados de 
fondos pr ivados. 

Prestaciones a empleados de seguros socia
les no do tados de fondos . 

Las prestaciones sociales en especie de las 
adminis t rac iones públicas y de las ISFLHs no 
se registran en la cuenta de d is t r ibuc ión se
cundar ia de la ren ta . Forman par te de las 
t ransferencias sociales en especie y se regis
t ran en la cuenta de d is t r ibuc ión de la renta 
en especie. 

8.78. Prestaciones de seguridad social en di
nero (D .62 I ) . Son prestac iones de seguros 
sociales que se pagan en d ine ro a los hogares 
p o r admin is t rac iones de seguridad social. Pue
den t o m a r la f o r m a de: 

Pres tac iones de e n f e r m e d a d y de inval i 
dez. 

Asignaciones de matern idad , 
Asignaciones famil iares o p o r hi jos, asigna

ciones p o r o t ras personas a cargo. 
Prestaciones de desempleo, 
Pensiones de jubi lac ión y supervivencia. 
Prestaciones p o r muer te . 
O t r a s asignaciones o prestaciones. 

Esta lista p re tende ser só lo i lustrat iva, ya 
que la cobe r tu ra y la gama de prestaciones 
dadas al amparo de los regímenes de seguridad 
social puede var iar de país a país. 

8.79. Presíoc/ones de seguros sociales dota
dos de fondos privados (D.622). Son prestac io
nes de seguros sociales que se pagan a los 
hogares p o r empresas de seguros u o t ras uni 
dades inst i tucionales adminis t radoras de regí
menes de seguros sociales dotados de fondos 
pr ivados. Las clases de prestaciones que se dan 
son similares a las antes citadas de las admi 
nistraciones de seguridad social. Sin embargo, 
a di ferencia de las prestaciones de seguridad 
social, no se dist ingue en t re prestaciones en 
d ine ro y en especie, ya que las prestaciones 
de fondos pr ivados no pueden ser t rans feren
cias sociales en especie. A m b o s t ipos de pres
taciones se registran en la cuenta de d is t r ibu
c ión secundaria de la renta. 

8.80. Prestaciones de seguros sodo/es, no do
tados de fondos, para los propios empleados 
(D.623). Son prestaciones de seguros sociales 
que pagan a sus empleados, a personas a cargo 
de éstos o a sus superviv ientes los empleado
res que adminis t ran regímenes de seguros so
ciales sin do tac ión de fondos . Todas las pres
taciones sin do tac ión de fondos se registran 
en la cuenta de d is t r ibuc ión secundaria de la 
renta, sean en d ine ro o en especie. T íp icamen
te incluyen: 

a) El manten im ien to del pago de salarios 
normales o reducidos duran te los per íodos de 
ausencia del t raba jo a consecuencia de mala 
salud, accidentes, matern idad, etc.; 

b) El pago de asignaciones famil iares, de 
educación u o t ras, relativas a personas a cargo 
del benef ic iar io; 

c) El pago de pensiones de jubi lación o de 
supervivencia a antiguos empleados o a sus su
perviv ientes, así c o m o el pago de indemniza-
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ciones a los t rabajadores o a sus supervivientes 
en caso de despido, incapacidad, mue r te po r 
accidente, etc.; 

d) Servicios médicos generales no relacio
nados con el t raba jo del empleado * ; 

e) Residencias para convalecientes y jub i 
lados. 

8 .81 . Prestaciones de asistencia social en di
nero (D642). Las prestaciones de asistencia 
social son transferencias cor r ien tes que se pa
gan a los hogares p o r unidades de las adminis
t rac iones públicas o p o r ISFLHs para satisfacer 
las mismas necesidades que las prestaciones de 
seguros sociales, pe ro que no se hacen al am
paro de un rég imen de seguros sociales. Ex
cluyen, p o r t an to , todas las prestaciones paga
das po r administ rac iones de seguridad social. 
Pueden ser en d ine ro o en especie. Estas ú l 
t imas f o rman par te de las transferencias socia
les en especie y ent ran en la cuenta de redis
t r i buc ión de la renta en especie. 

8.82. Las prestaciones de asistencia social 
se pueden o t o r g a r en las situaciones siguientes: 

a) Cuando no existe régimen alguno de 
seguros sociales que cubra la s i tuac ión en 
cuest ión; 

b) Cuando , aun pudiendo ex is t i r régimen 
o regímenes de seguros sociales, los hogares 
en cuest ión no part ic ipan en ellos y no están 
calificados para rec ib i r prestaciones de seguros 
sociales; 

c) Cuando las prestaciones de seguros so
ciales se consideran inadecuadas para cubr i r 
las necesidades en cuest ión y las prestaciones 

de asistencia social se dan con carácter adic io
nal. 

8.83. D e n t r o de las prestaciones de asis
tencia social no se incluyen las transferencias 
co r r ien tes realizadas en respuesta a con t ingen
cias o situaciones no rma lmen te no cubiertas 
p o r regímenes de seguros sociales. Así, no se 
consideran prestaciones de asistencia social las 
transferencias en casos de desastres naturales 
tales c o m o sequías, inundaciones o t e r r e m o 
tos . Tales transferencias se registran separada
men te c o m o o t ras transferencias co r r ien tes . 

8.99. Transferencias sociales en especie. En 
la cuenta de red is t r ibuc ión de la renta en es
pecie, las únicas part idas registradas, aparte de 
las de saldos, son las de transferencias sociales 
en especie. Consis ten éstas en bienes o serv i 
cios prestados ind iv idualmente c o m o t ransfe
rencias en especie a hogares part iculares p o r 
unidades de las administ rac iones públicas ( in
cluidas las de seguridad social) y p o r ISFLHs 
(...). Si no es posible separar las cuentas de las 
administ raciones de seguridad social de las de 
o t r o s subsectores de las administ rac iones pú 
blicas, t a m p o c o es posible d iv id i r las pres tac io
nes sociales en prestaciones de seguridad so
cial y o t ras . Las prestaciones de seguridad so
cial en especie se subdiv iden en dos t ipos : 
aquellas en las que los hogares benef ic iar ios 
compran rea lmente los bienes y servicios c o n 
c re tos y son reembolsados después y aquellas 
en las que los servicios relevantes son sumi
nist rados d i rec tamente a los benef ic iar ios. 

8.100. El n ú m e r o y t i po de transferencias 
sociales en especie servidas a los hogares p o r 
las unidades de las administ raciones públicas 
reflejan sus act i tudes ante la economía en ge
neral y ante la polí t ica social. Mientras los per-

* Las medidas de primeros auxilios, reconocimientos 
médicos y otras exploraciones sanitarias requeridas por 
la naturaleza del trabajo no se consideran prestaciones 

sociales, sino consumo intermedio de las empresas, según 
párr. 6.155 g) (Nota del t raductor) . 
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ceptores de transferencias co r r ien tes en d ine
r o pueden d isponer de ellas c o m o deseen, los 
de t ransferencias sociales en especie t ienen 
poca o nula e lecc ión. La preferencia de los go 
bernantes p o r las transferencias en especie so
bre las t ransferencias en d ine ro se debe a que 
los recursos t ransfer idos pueden ser dir ig idos 
hacia la satisfacción de necesidades específicas, 
tales c o m o la sanidad o la educación, y han de 
ser consumidos del m o d o que sus p roveedo 
res se p r o p o n e n . 

8 .101. Prestaciones de seguridad social, reem
bolsos ( D . 6 3 Í I ) . El reembo lso p o r las admi 
nistraciones de seguridad social de gastos au
to r izados hechos p o r los hogares en bienes o 
servicios específicos es una f o r m a de presen
tac ión social en especie. Ejemplos de gastos 
reembolsables son los gastos en med icamen
tos , t ra tamien tos médicos o dentales, servicios 
hospi ta lar ios, de graduación de la vista, etc. 

8.102. Cuando un hogar compra un bien 
o un serv ic io y es subsiguientemente r e e m b o l 
sado, en t o d o o en par te , p o r una admin is t ra
c ión de seguridad social, se le puede conside
rar c o m o si fuese un agente que actúa en n o m 
bre de d icha admin is t rac ión . En e fec to , el 
hogar o to rga un c réd i t o a c o r t o plazo a la 
admin is t rac ión de seguridad social que es can
celado tan p r o n t o c o m o ob t iene el reembo lso . 
El i m p o r t e del gasto reembolsado, se registra 
c o m o real izado d i rec tamente p o r la adminis
t rac ión de seguridad social en el m o m e n t o en 
que el hogar hace la compra , mientras que el 
ún ico gasto reg is t rado en cuanto al hogar es 
la di ferencia, si la hay, en t re el p rec io pagado 
p o r el c o m p r a d o r y el i m p o r t e reembolsado. 
Así, pues, el i m p o r t e del gasto reembolsado 
no se t ra ta c o m o una t ransferencia co r r i en te 
en d ine ro de la admin is t rac ión de seguridad 
social a los hogares. 

8.103. Oíros prestaciones de seguridad social 
en especie (D .63 Í2 ) . C o m p r e n d e n las t rans
ferencias sociales en especie, salvo los r e e m 

bolsos, hechas p o r las administ rac iones de se
gur idad social a los hogares. En la mayor ía de 
los casos consisten en t ra tamien tos médicos 
o dentales, cirugía, estancias en hospitales, ga
fas y lentes de con tac to , uti l laje o mater ia l mé
d ico y similares bienes o servicios asociados a 
la p rov is ión de asistencia sanitaria. Los serv i 
cios pueden ser prestados p o r p roduc to res del 
mercado o no mercant i les y deberían ser va
lorados según esta circunstancia. En ambos ca
sos, los pagos hechos en su p rop io n o m b r e 
p o r los t i tu lares del hogar deberían ser dedu
cidos. Las transferencias habrían de registrarse 
en el m o m e n t o en que han sido t ransfer idos 
los bienes o prestados los servicios. 

8.104. Prestaciones de asistencia social en es
pecie ( D . 6 3 I 3 ) . C o m p r e n d e n las t rans feren
cias en especie hechas a los hogares p o r un i 
dades de las administ raciones públicas o p o r 
ISFLHs, de naturaleza similar a las prestaciones 
de seguridad social en especie, pe ro realizadas 
fuera del c o n t e x t o de un régimen de seguros 
sociales. C o m o las prestaciones de asistencia 
social en d inero , t ienden a efectuarse en las 
situaciones siguientes: 

a) Cuando no existe régimen alguno de 
seguros sociales que cubra la s i tuac ión en 
cuest ión; 

b) Cuando, aun pudiendo existir régimen o 
regímenes de seguros sociales, los hogares en 
cuestión no participan en ellos y no están califi
cados para recibir sus prestaciones sociales; 

c) Cuando las prestaciones de seguros so
ciales se consideran inadecuadas para cubr i r las 
necesidades en cuestión y las prestaciones de 
asistencia social se dan con carácter adicional. 

8.105. Transferencias de bienes o servicios in
dividuales no destinados a la venta (D.632) . 
C o m p r e n d e n los bienes o servicios sumin is t ra
dos a los hogares part iculares g ra tu i tamente , 
o a prec ios e c o n ó m i c a m e n t e insignif icantes, 
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p o r p r o d u c t o r e s no mercant i les de unidades 
de las adminis t rac iones públicas o de ISFLHs. 
A u n q u e algunos de los servicios no dest inados 
a la venta p roduc idos p o r ISFLHs t ienen algu
nas de las característ icas de los servicios p r o 
p iamente co lec t i vos , t o d o s los serv ic ios no 
dest inados a la venta p roduc idos p o r ISFLHs, 
para mayor sencil lez y p o r conven io , son t r a 
tados c o m o individuales p o r naturaleza. (...) 
Los servic ios prestados gra tu i tamente , o a p re 
cios económicamen te insignificantes, a los h o 
gares se califican c o m o servicios individuales 
para d is t inguir los de los servicios colect ivos 
prestados a la sociedad c o m o un t o d o , o a 
ampl ios sectores de la misma. Los servicios 
individuales consisten pr inc ipa lmente en serv i 

cios de educación y de sanidad, aunque ot ras 
clases de servicios tales c o m o los de vivienda 
y los cul turales y recreat ivos se suminist ran 
también con frecuencia. Pueden ser prestados 
tan to p o r p r o d u c t o r e s del mercado c o m o no 
mercant i les y se valoran según esta c i rcunstan
cia. (...) 

8.106. Los servicios sumin is t rados c o m o 
transferencias sociales en especie a los hogares 
se registran en el m o m e n t o en que se prestan. 
Q u e es el m o m e n t o en que se p roducen . Cua
lesquiera bienes suminis t rados d i rec tamente a 
los hogares p o r p r o d u c t o r e s no mercant i les 
deberían registrarse en el m o m e n t o del cam
bio de p rop iedad . 
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A n e x o III 

L O S T I P O S D E P R E S T A C I O N E S D E P R O T E C C I O N S O C I A L P O R F U N C I O N E S 
E N E L S I S T E M A E U R O P E O D E E S T A D I S T I C A S I N T E G R A D A S D E 

P R O T E C C I O N S O C I A L ( S E E P R O S ) 

Sumario: 

Función «Enfermedad» (a). 

Función «Invalidez, incapacidad» (a). 

Función «Acc iden te de t rabajo, en fermedad 
profes ional» (b). 

Función «Vejez» (a). 

Función «Supervivencia» (a). 

Función «Matern idad» (a). 

Función «Familia» (a). 

Función « P r o m o c i ó n de emp leo» (b). 

Función «Desemp leo» (a). 

Función «Viv ienda» (b). 

Función «Indigencia» (a). 

F u n c i ó n « E n f e r m e d a d » 

10. Prestaciones en d ine ro 

11. Maníen/m/ento del salario 
Prestación que la persona beneficiaria recibe 

duran te la suspensión de la act iv idad pro fes io
nal p o r razón de enfermedad ( I ) y que equivale 
a la to ta l idad de su salario. Puede estar a cargo 

(a) Verdión española de la descripción de tipos que f i 
gura en la monografía sobre la función citada en la bi
bliografía. 

del emp leador o de una inst i tuc ión de seguri
dad social (dist inta del emp leador ) . 

A . Manten imien to del salario p o r el e m 
pleador. 

B. Manten im ien to del salario p o r una ins
t i tuc ión de seguridad social. 

12. Subsidio de incapacidad laboral transitoria 
Prestación, sea un i fo rme o p roporc iona l al 

salario, destinada a compensar en par te una 
renta del t rabajo perd ida a consecuencia de la 
suspensión de la act iv idad profes ional de la 
persona beneficiarla p o r razón de en fe rme
dad ( I ) . Puede estar a cargo del empleador o 
de una inst i tuc ión de seguridad social (dist inta 
del emp leador ) . 

A. Subsidio de incapacidad laboral t rans i 
to r ia a cargo del empleador . 

B. Subsidio de incapacidad laboral transitoria 
a cargo de una institución de seguridad social. 

13. Otros prestaciones en dinero 
Prestaciones pagadas a la persona beneficia

ria p o r razón de su estado de salud y que no 
se pueden clasificar bajo las rúbr icas I I ni 12. 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Asistencia hospitalaria 
Hospeda je y asistencia sanitar ia curat iva 

prestada p o r el personal méd ico u o t r o per
sonal sanitar io de un hospital a un paciente 

(b) Versión española de la descripción de tipos que fi
gura en documentos provisionales. 
( I ) O de accidente no laboral. 
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durante su estancia en él (al menos, una no
che). Esta rúbr ica comprende el sumin is t ro de 
medicamentos , prótes is y o t r o s p roduc tos , así 
c o m o la real ización de análisis clínicos y de 
o t r o s exámenes, durante la hospital ización, pe
r o no los t ra tamien tos prevent ivos. 

22. As/stenc/o ambulatoria 
As is tenc ia sanitaria curat iva prestada p o r 

personal méd ico u o t r o personal sanitar io a 
un paciente, con excepc ión de la prestada du 
rante su estancia en un hospital (al menos una 
noche) y de la clasificada separadamente a con 
t inuación en o t ras rúbr icas. C o m p r e n d e la asis
tencia ambula tor ia prestada en hospitales, re 
sidencias (carácter méd ico no p reponderan te ) 
y consultor ios, así c o m o la prestada a domici l io. 

23. Productos farmacéuticos 

Recetados o suminist rados en el ámb i to de 
la asistencia ambula tor ia . 

24. As/stendo odontológica 
T r a t a m i e n t o odon to lóg i co y sumin is t ro de 

p roduc tos y prótes is dentales en el ámb i to de 
la asistencia ambula tor ia . 

25. Prótesis médicas 
Produc tos de ópt ica (gafas, lentil las, etc.) de 

acústica, de o r t oped ia y demás prótesis méd i 
cas suministradas en el ámb i to de la asistencia 
ambulator ia . 

26. Análisis clínicos y demás exámenes 
Análisis de labo ra to r io , radiología y exáme

nes diversos realizados en al ámb i to de la asis
tencia ambula tor ia , con exclusión de los efec
tuados duran te la estancia en un hospital o 
con fines de p revenc ión . 

27. Medicina preventiva 
Reconoc imien tos sistemáticos y colect ivos 

y exámenes para diagnóst ico precoz, incluidos 
los realizados en empresas y en cent ros de 
enseñanza; se exceptúan las prestaciones que 

no están expl íc i tamente destinadas a la p reven
c ión . 

28. Otros prestodones en especie 
Prestaciones que no se pueden clasificar ba

jo las rúbr icas 21 a 27. Aqu í se incluye p r i n 
c ipalmente el t r anspo r te de en fe rmos (en am
bulancias, etc.) las estancias de convalecencia 
y las curas termales y balnearias. 

29. Prestaciones en especie no separables por 
tipos 

Asistencia sanitaria p o r en fermedad, cuando 
no se dispone de in fo rmac ión suf iciente para 
sus desglose según los t ipos precedentes. 

F u n c i ó n « i n v a l i d e z , i n c a p a c i d a d » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Pensión de invalidez 
Pago per iód ico dest inado a mantener o sos

t ene r la renta de una persona afectada de una 
invalidez o una minusval idez que se considera 
permanente y que reduce su capacidad para 
t rabajar o para ganarse la vida mas allá de un 
nivel m ín imo p resc r i to po r la legislación nacio
nal. Puede consist i r en una pensión asistencial, 
sujeta a prueba de insuficiencia de recursos, 
en una pensión de base o en una pensión c o m 
plementar ia . 

12. Prestación por una sola vez 
Pago de un capital que reemplaza a un pago 

pe r iód ico (pensión de invalidez). Por lo gene
ral, se da en casos en que el grado de incapa
cidad es in fe r io r al mín imo p resc r i to para una 
pensión de invalidez. 

13. Prestaciones para promover el empleo de 
personas inválidas (remuneración y subsidio de for
mación profesional) 

Remunerac ión o subsidio pagado a una per
sona inválida o minusválida cuando e jerce una 
act ividad profesional adaptada a su minusval i -
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dez en tal leres pro teg idos o cuando sigue un 
curso de f o rmac ión profes ional . 

14. Oíros prestodones en dinero 

Prestaciones en d ine ro que no se pueden 
clasificar bajo alguna de las rúbr icas I I a 13: 
ayuda económica para la rehabi l i tación de per
sonas inválidas o minusválidas, subsidio p o r ne
cesidad permanen te de auxi l io de o t r a perso
na, ayuda ocasional o permanente para el man
ten im ien to de rentas. 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Asistencia sanitaria 

Asistencia médica a persona inválida o m i -
nusválida para el t r a tam ien to específico de su 
discapacidad. Incluye pr inc ipa lmente f is io tera
pia, sumin is t ro de prótes is médicas, rehabi l i ta
c ión funcional , etc. Estos servicios se pueden 
rec ib i r en inst i tuc iones especializadas. 

22. Readaptación profesional y social 

Provis ión a personas que padecen invalidez 
o minusval idez permanente de asistencia, ser
vicios, aparatos y cursos de fo rmac ión p ro fe 
sional tendentes a p rocu ra r su inserc ión p r o 
fesional o social. Estos servicios se pueden re 
c ib i r en inst i tuc iones especializadas. 

23. Ayuda a domicilio 

Sumin is t ro a jDersonas inválidas o minusvá
lidas de bienes (a l imentos, etc.) o servicios (en 
par t icu lar , ayuda domést ica) en sus p rop ios 
hogares. 

24. Reducciones diversas 

Prestaciones consistentes en la di ferencia 
en t re el p rec io apl icado a un usuario norma l 
y el establecido en favor de persona inválida 
o minusvál ida en mater ia de alqui leres, t rans
por tes públ icos, servicios de co r reos , te lé fo
nos y te lev is ión, derechos de inscr ipción o de 
matr ícula, tasas, cánones, etc. 

25. Oíros prestodones en especie 
Prestaciones que no se pueden clasificar ba

jo las rúbr icas 21 a 24. Aqu í se incluyen ser
vicios sociales diversos prestados a personas 
inválidas o minusválidas con el fin de f o m e n t a r 
su part ic ipación en la vida social (actividades 
cul turales, de oc io , etc.) . 

F u n c i ó n « A c c i d e n t e d e t r a b a j o , 
e n f e r m e d a d p r o f e s i o n a l » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Pensión de invalidez 
Pago pe r iód ico dest inado a mantener o sos

tene r la renta de una persona afectada de in 
capacidad permanente debida a un accidente 
de t raba jo o a una enfermedad profes ional . El 
g rado de incapacidad que da de recho a la pres
tac ión puede ser parcial o to ta l y der ivado de 
d isminuc ión física o de pérd ida de la capacidad 
para ganarse la vida. La compensación p o r le
siones no invalidantes se incluye también aquí. 

12. Subsidio de incapacidad laboral transitoria 
Prestación, sea un i fo rme o p ropo rc iona l al 

salario, destinada a compensar en t o d o o en 
par te una renta de t raba jo perd ida a conse
cuencia de la suspensión de la act iv idad p r o 
fesional de la persona beneficiaría, con carácter 
t empo ra l , debida a accidente de t raba jo o en
fe rmedad profesional . Puede estar a cargo del 
emp leador o de una inst i tuc ión de seguridad 
social. 

13. Prestación por una sola vez 
Pago de un capital que reemplaza a un pago 

per iód ico (pensión de invalidez) a una persona 
que ha sufr ido un accidente de t raba jo o una 
enfermedad profes ional . Por lo general , se da 
en caso en que el g rado de incapacidad es in 
fe r i o r al m ín imo p resc r i to para una pensión de 
invalidez. La prestación p o r una sola vez p o r 
lesiones no inval idantes se incluye t amb ién 
aquí. 
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14. Prestación para promover el empleo de 
personas inválidas 

R-emuneración o subsidio pagado a una per 
sona inválida o minusvál ida a consecuencia de 
un accidente de t raba jo o de una enfermedad 
profesional cuando ejerce una act iv idad p ro fe 
sional adaptada a su minusval idez en tal leres 
pro teg idos o cuando sigue un cu rso de f o r m a 
c ión profes ional . 

15. Otras prestodones en d;nero 

Prestaciones en d ine ro que no se pueden 
clasificar bajo algunas de las rúbr icas I I a 14: 
ayuda económica para la rehabi l i tac ión, pago 
de cot izaciones sociales p o r cuenta del bene
f ic iar io, etc. 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Asistencia hospitalaria 

Asistencia médica a la persona afectada p o r 
un accidente de t raba jo o p o r una enfermedad 
profesional duran te su estancia en un hospi ta l , 
clínica, sanator io , es tab lec imiento t e rma l r eco 
noc ido o estab lec imiento sani tar io similar (con 
residencia, al menos, de una noche) inc lu ido 
el coste de la pensión y a lo jamiento. La asis
tencia duran te el día en un hospi tal , cuando se 
pe rm i t e al paciente i r a d o r m i r a casa, se in 
cluye, en pr inc ip io , aquí (esta asistencia no se 
debe con fund i r con la ex te rna no rma lmen te 
prestada p o r estos establec imientos) . 

22. Asistencia ambulatoria 

Asistencia médica a la persona afectada p o r 
un accidente de t raba jo o p o r una enfermedad 
profesional en su p rop ia casa, en un consu l to 
r i o méd ico o en un depa r tamen to de asistencia 
ex te rna de un hospital o clínica, con excepc ión 
de la asistencia prestada al paciente durante su 
hospital ización (con residencia, al menos, de 
una noche) . 

La asistencia ambula tor ia se puede subclasi-
f icar del m o d o siguiente: 

2 2 1 . Servicios médicos: Prestados p o r mé
dicos o p o r o t r o personal sani tar io. 

222. Productos farmacéuticos: Recetados o 
sumin is t rados d i rec tamente en el ámb i to de la 
asistencia ambula tor ia . La sangre y el plasma 
se asimilan a p roduc tos farmacéut icos. 

223. Otros tipos de asistencia sanitaria: Los 
no comprend idos en las rúbr icas 221 y 222. 

23. Asistencia sanitaria no especificada 
Cuando no se puede inclui r en alguna de 

las categorías precedentes. 

24. Ayuda a domicilio 
Sumin is t ro a personas afectadas p o r un ac

c idente de t raba jo o una enfermedad pro fes io 
nal de bienes (a l imentos, etc.) o servicios (en 
part icular, ayuda domést ica) en sus p rop ios ho
gares. 

25. Readaptación profesional y social 
Provis ión a personas que han suf r ido un ac

c idente de t raba jo o padecen una enfermedad 
profesional de servicios específicos, t ra tamien 
tos o aparatos d is t in tos de los p rop ios de la 
asistencia sanitaria con el f in de p r o c u r a r su 
inserc ión profes ional o social. 

26. Otros prestaciones en especie 
Bienes y servicios diversos suminis t rados a 

víct imas de accidentes de t raba jo o de enfer
medades profesionales con el f in de f omen ta r 
su par t ic ipación en la vida social y de p r o c u 
rarles f o rmac ión y educación adecuadas. Se in
cluyen aquí las reducc iones de prec ios, tarifas, 
etc. expresamente otorgadas con un fin social. 

F u n c i ó n « V e j e z » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Pensión de vejez 

Pago pe r iód ico dest inado a mantener o sos
tener la ren ta de una persona que ha cesado 
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en su act ividad profesional pr incipal p o r razón 
de la edad. Esta prestac ión se reconoce a la 
edad no rma l de jubi lac ión. Puede consist i r en 
una pensión asistencial, sujeta a prueba de in
suficiencia de recursos, en una pensión de base 
o en una pensión complementar ia . 

12. Pensión anticipada de vejez 
Pensión pagada a una persona antes de que 

haya alcanzado la edad no rma l de jubi lación, 
tal c o m o dicha edad esté definida en el régi
men co r respond ien te y t an to si se aplica a la 
cuantía de la misma c o m o si no se le aplica 
un coef ic iente de reducc ión actuarial . 

13. Ayuda equivalente a jubilación anticipada 
Pago pe r iód ico dest inado a sumin is t rar una 

ren ta de sust i tuc ión al t raba jador en t rado en 
años que cesa en su act iv idad profesional co 
m o consecuencia de una reducc ión de mano 
de ob ra ligada a medidas económicas tales co
m o reest ruc turac iones de empresas o de sec
t o r industr ia l . Este pago cesa, p o r lo general, 
cuando el benef ic iar io alcanza la edad norma l 
de jubi lación y puede haber sust i tu ido a una 
prestac ión de desempleo, con t r ibu t i va o asis
tencial . 

14. Prestación por una sola vez 
Pago de un capital que reemplaza a un pago 

pe r iód i co (pensión de vejez, pensión anticipada 
de vejez o ayuda equivalente a jubi lación ant i 
cipada). Por lo general , el benef ic iar io no reúne 
todas las condic iones que dan de recho a un 
pago per iód ico . 

15. Otras prestaciones en dinero 
Prestaciones que no pueden clasificarse bajo 

algunas de las rúbr icas I I a 14 y pagadas a los 
jubi lados en v i r t ud de un derecho individual 
( indemnización p o r f in de la car rera laboral, 
pluses de vacaciones, pr imas especiales, suple
men tos diversos o to rgados bajo condic iones 
prescr i tas) . 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Residencias y hogares 
Prov is ión de a lo jamien to ( i n t e rm i t en te o 

con t inuo , con pensión completa , en su caso) 
a personas ancianas en inst i tuciones especiali
zadas (excep to en hospitales ger iá t r icos, en 
donde la asistencia sanitaria es p redominan te ) 
o con familias. 

22. Ayuda a domicilio 
Sumin is t ro a personas ancianas de bienes 

(al imentos, etc.) o servicios (en part icular, ayu
da domést ica) en sus p rop ios hogares. 

23. Reducciones diversas 
Prestaciones consistentes en la di ferencia 

en t re el p rec io apl icado a un usuar io no rma l 
y el establecido en favor de personas ancianas 
en mater ia de alqui leres, t ranspor tes públ icos, 
servicios de co r reos , te lé fonos y te levis ión, de
rechos de inscr ipción o de matrícula, tasas, cá
nones, etc. 

24. Oíros prestaciones en especie 
Prestaciones que no se pueden clasificar ba

jo las rúbr icas 21 a 23. Aqu í se incluyen ser
vicios sociales diversos prestados a personas 
ancianas con el f in de fomen ta r su part ic ipación 
en la vida social (act iv idades cu l tura les, de 
oc io , etc.) . 

F u n c i ó n « S u p e r v i v e n c i a » 

10. Prestaciones en d inero 

I I. Pensión de supervivencia 
Pago per iód ico a personas cuyo de recho 

se der iva de su re lación con una persona p r o 
tegida que ha fal lecido (viuda, huér fano, etc.) . 
Puede consist i r en una pensión o subsidio de 
carácter asistencial, sujetos a prueba de insu
ficiencia de recursos, en una pensión de base 
o en una pensión complementar ia . 

12. Indemnización por fallecimiento 
Pago po r una sola vez a personas cuyo de

recho se deriva de su re lación con una persona 
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pro teg ida que ha fa l lecido (viuda, huér fano, 
etc.) . 

13 Oíros prestodones en dinero 
Prestaciones en d ine ro que no se pueden 

clasificar bajo las rúbr icas I I ó 12 y pagadas 
a personas cuyo de recho se der iva de su re 
lación con una persona proteg ida que ha falle
c ido (viuda, huér fano, etc.) . Incluyen prestac io
nes a superviv ientes que no t ienen de recho a 
pensión o que pueden conver t i r un pago pe
r iód ico en una cantidad a t an to alzado. 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Auxilio por defunción 
Impo r t e pagado para cubr i r , en t o d o o en 

par te, los gastos de sepelio de la persona fa
llecida pro teg ida p o r el régimen de que se t ra 
te . El pago se hace a la persona que haya co 
r r i d o con dichos gastos. 

22. Residencias y hogares 
Prov is ión de a lo jamien to ( i n t e rm i t en te o 

con t inuo , con pensión completa , en su caso) 
a personas superviv ientes (viudas, huérfanos, 
etc.) , en inst i tuc iones especializadas o con fa
milias. 

23. Reducdones diversas 
Prestaciones consistentes en la di ferencia 

en t re el p rec io apl icado a un usuario norma l 
y el establecido en favor de personas superv i 
v ientes (viudas, huérfanos, etc.) en mater ia de 
alqui leres, t ranspor tes públ icos, servicios de 
co r reos , te lé fonos y televis ión, derechos de 
inscr ipc ión o de matrícula, tasas, cánones, etc. 

24. Otros prestoc/ones en especie 
Prestaciones que no se pueden clasificar ba

j o las rúbr icas 21 a 23. Aqu í se incluyen ser
vicios sociales diversos prestados a personas 
superviv ientes (viudas, huérfanos, etc.) con el 
fin de f omen ta r su part ic ipación en la vida so
cial y de proveer las de educación y de f o rma
ción profesional adecuadas cuando proceda. 

F u n c i ó n « M a t e r n i d a d » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Moníen/m/ento del salario 
Prestación que la persona beneficiaría recibe 

duran te la suspensión de su act ividad pro fes io 
nal p o r razón de embarazo o pa r to y que equi 
vale a la to ta l idad de su salario. Puede estar a 
cargo del emp leador o de una inst i tuc ión de 
seguridad social (dist inta del emp leador ) 

A . Manten imien to del salario p o r el e m 
pleador. 

B. Manten im ien to del salario p o r una ins
t i t uc ión de seguridad social. 

12. Subsidio de incapacidad laboral transitoria 
Prestación, sea uniforme o proporcional al sa

lario, destinada a compensar en parte una renta 
del trabajo perdida a consecuencia de la suspen
sión de la actividad profesional de la persona be
neficiaría por razón de embarazo o parto. Puede 
estar a cargo del empleador o de una institución 
de seguridad social (distinta del empleador). 

A . Subsidio de incapacidad laboral t rans i 
t o r i a a cargo del empleador . 

B. Subsidio de incapacidad laboral t rans i 
t o r i a a cargo de una inst i tuc ión de seguridad 
social. 

13. Prestación por una sola vez 
Prestación pagada con ocasión del nac imien

t o de un hi jo (o de su adopc ión) . Puede rec i 
birse durante el embarazo o después del pa r to 
o del puerper io . 

14. Otros prestaciones en dinero 
Prestaciones pagadas a la persona beneficia

ría p o r razón de matern idad y que no se pue
den clasificar bajo alguna de las rúbr icas I I a 
13. 

64 



20. Prestaciones en especie 

2 1 . Asistencia hospitalaria 

Hospedaje y asistencia sanitaria durante el 
embarazo o con ocasión del pa r to prestada 
p o r el personal méd ico u o t r o personal sani
t a r i o de un hospital o de una clínica de ma
te rn idad a una paciente duran te su estancia en 
ellos (al menos, una noche) . Esta rúbr ica c o m 
prende el sumin is t ro de medicamentos y la 
real ización de análisis clínicos y o t r o s exáme
nes, así c o m o los demás cuidados y t ra tamien
tos dispensados a la madre y a los recién na
cidos duran te la hospi tal ización. 

22. Asistencia ambulatoria 

As is tenc ia sani tar ia d u r a n t e el embarazo 
o c o n ocas ión del p a r t o p res tada p o r pe r 
sonal m é d i c o u o t r o persona l san i ta r io a una 
pac iente , c o n e x c e p c i ó n de la pres tada d u 
ran te su estancia en un hosp i ta l (al menos , 
una noche) y de la clasif icada separadamente 
a c o n t i n u a c i ó n en o t r a s rúb r i cas . C o m p r e n 
de la asistencia a m b u l a t o r i a p res tada en hos 
pi tales y c o n s u l t o r i o s , así c o m o la pres tada 
a d o m i c i l i o . 

23. Productos farmacéuticos 

Recetados o sumin is t rados d i rec tamente en 
el ámb i to de la asistencia ambula tor ia . 

24. Anó//s/s clínicos y demás exámenes 

Análisis de labo ra to r io , radiología y exáme
nes diversos realizados en el ámb i to de la asis
tencia ambula tor ia , con exclusión de los efec
tuados duran te la estancia en un hospital , den
t r o del p e r í o d o prenata l o postnata l y 
o r ien tados a a tender las necesidades de la ma
d re o del rec ién nacido. 

25. Oíros prestodones es especie 

Prestaciones que no se pueden clasificar ba
jo alguna de las rúbr icas 21 a 24. 

26. Presíoc/ones en especie no separables por 
tipos 

Asistencia sanitaria p o r matern idad, cuando 
no se dispone de in fo rmac ión suficiente para 
su desglose según los t ipos precedentes. 

F u n c i ó n « F a m i l i a » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Asignación familiar 
Pago pe r iód ico a una persona que t iene a 

su cargo a o t ra u o t ras personas (hi jos, ascen
dientes, cónyuge, colaterales, etc.) y que reúne 
las condic iones necesarias de edad, g rado de 
parentesco, residencia, etc., que dan de recho 
a la asignación. 

A . Por t ene r hijos a su cargo. 

B. Por tener a su cargo a personas d is t in
tas de los hi jos. 

12. Prestación de ayuda a la familia 
Prestación, que se recibe con independencia 

de la asignación famil iar, destinada a ayudar a 
las familias a sopo r ta r gastos diversos (po r ra
zón de escolar idad, de hogar en el que falta 
uno de los padres, etc.) ocasionados p o r la 
carga que representan los hijos o, si la legis
lación lo prevé, o t r o s m iembros de la famil ia. 
Esta prestac ión puede ser ocasional o pe r i ó 
dica y estar, en c ier tos casos, en func ión de 
las rentas del hogar. 

A . Por razón de escolar idad 

B. Por o t ras razones 

La pres tac ión p o r razón de esco lar idad 
comprende las becas que se conceden cuando 
la edad del hi jo es igual o in fe r io r a la de la 
escolar idad obl igator ia. 

13. Complemento por persona a cargo 
Prestación comp lementa r ia pagada p o r ra

zón explíci ta de estar a cargo de niños o de 
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adul tos en el ámb i to de la cobe r t u ra de un 
r iesgo o de una cont ingencia dist inta de la de 
«Famil ia», es decir , pagada a personas que son 
además beneficiarlas de prestaciones co r res 
pondientes a las funciones siguientes: 

A . Enfermedad 

B. Invalidez o incapacidad 

C. A c c i d e n t e de t raba jo o en fe rmedad 
profes ional 

D. Vejez 

E. Supervivencia 

F. P romoc ión del emp leo 

G. Desempleo 

H. Vivienda 

I. Indigencia 

14. Oíros prestac/ones en dinero 
Prestaciones pagadas a la persona beneficia

rla p o r razón de famil ia y que no se pueden 
clasificar bajo alguna de la rúbr icas I I a 13. 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Residencias y hogares 
Provis ión de a lo jamiento o de comidas a n i 

ños o a jóvenes en inst i tuc iones especializadas 
o con familias. La p rov is ión puede ser con t inua 
(residencias, acogida en familias) o i n te rm i ten te 
(casa cuna, guardería infanti l , hogar d iu rno ) . 

22. Ayuda a domicilio 
Sumin is t ro a niños o a personas que los t ie 

nen a su cargo de bienes (a l imentos, energía, 
ropa, etc.) o de servicios (en part icu lar , ayuda 
domést ica) en sus p rop ios hogares. 

23. Reducciones diversas 
Prestaciones consis tentes en la di ferencia 

en t re el p rec io apl icado a un usuar io no rma l 
y el establecido en favor de personas que t i e 
nen hi jos a su cargo en mater ia de alqui leres. 

t ranspor tes públ icos, servicios de co r reos , t e 
léfonos y te lev is ión, derechos de inscr ipc ión o 
de matr ícula, tasas, cánones, etc. 

24. Oíros prestaciones en especie 
Prestaciones que no se pueden clasificar ba

j o las rúbr icas 21 a 23. En part icular, c o m p r e n 
de: 

- L o s servicios de planif icación famil iar. 

- Los demás suministros de bienes o de ser
vicios a familias, a niños o a jóvenes, c o m o cen
t ros de vacaciones, de recreo, culturales, etc. 

Observoc/ón importante 

C o n el fin de no a l terar la significación del 
con ten ido de las funciones de «Famil ia», «Ve
jez» e «Indigencia» ha sido necesario i n t r o d u 
ci r dos excepciones: los comp lemen tos a las 
pensiones de vejez y de indigencia p o r t ene r 
el benef ic iar io a personas adultas a su cargo 
no se clasifican en la func ión «Familia», sino en 
las funciones «Vejez» o «Indigencia», según co 
r responda. 

F u n c i ó n « P r o m o c i ó n d e l e m p l e o » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Subsidio de formación profesional 
Pago pe r i ód i co dest inado a compensar la 

pérd ida de un salario o de un subsidio de des
emp leo a la persona que asiste a un cu rso de 
fo rmac ión profes ional . 

12. Subsidio de movilidad 
Prestación en d ine ro destinada a f omen ta r 

la movi l idad geográfica de los t rabajadores: p r i 
mas p o r desplazamiento, etc. 

13. Complemento para garantizar un nivel sa
larial 

Prestación di ferencial en d ine ro que se c o n 
cede a un t raba jador parado en caso de acep-
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tac ión de un emp leo do tado de una remune
rac ión m e n o r que la del emp leo perd ido y 
s iempre que su f inanciación sea cubier ta con 
fondos procedentes de una admin is t rac ión pú 
blica (2). 

14. Ayuda en caso de empleo comunitario 
Prestación en d ine ro que se paga a t oda 

persona que, en si tuación de desempleo to ta l , 
acepta par t ic ipar en t rabajos t an to ocasionales 
o tempora les c o m o permanentes, pe ro de un 
c i e r t o t i po , permanec iendo inscr i ta c o m o de
mandante de emp leo . Los t rabajos están, en 
general , organizados p o r los poderes públ icos 
o concer tados p o r el los. El gasto está a cargo 
de una admin is t rac ión pública. 

15. Otras prestaciones en dinero 
Prestaciones que no se pueden clasificar en 

alguna de las rúbr icas I I a 14 y que t ienen 
p o r f inalidad el f o m e n t o del empleo . 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Cosíos de funcionamiento de las oficinas 
de colocación y de los servicios de orientación pro
fesional 

Costes de admin is t rac ión ( remunerac ión de 
asalariados, c o m p r a de bienes y servicios) de 
las oficinas de co locac ión o de emp leo y de 
los servicios de o r ien tac ión profes ional , etc. 

22. Auxilios por desplazamiento 
Prestaciones en especie destinadas a f o m e n 

ta r la movi l idad geográfica de los t rabajadores: 
indemnizac ión de gastos de mudanza, r eembo l 
so de gastos de instalación, etc. 

23. Oíros prestaciones en especie 
Prestaciones que no se pueden clasificar ba

jo las rúbr icas 21 ó 22 y que t ienen p o r f ina
l idad el f o m e n t o del empleo . 

(2) Pero aun pagadas por una administración pública, 
se excluyen las sumas destinadas a inclinar a las empresas 
a mantener a sus asalariados en sus puestos de trabajo 

F u n c i ó n « D e s e m p l e o » 

10. Prestaciones en d ine ro 

I I. Subsidio de desempleo total 
Pago per iód ico de cuantía un i fo rme o p r o 

porc iona l al salario dest inado a compensar la 
pérd ida de ingresos debida a la imposibi l idad 
de ob tene r un emp leo adecuado en el caso de 
una persona capaz de t rabajar y disponible pa
ra el t raba jo , aunque no haya estado empleada 
an te r i o rmen te . 

12. Subsidio de desempleo parcial 
Pago per iód ico de cuantía un i fo rme o p r o 

porc iona l al salario dest inado a compensar la 
pérdida parcial de un sueldo o de un salario 
debida a acuerdos para la reducc ión de la j o r 
nada de t raba jo y /o a programas para la sus
pensión in te rm i ten te del t rabajo , con indepen
dencia de su causa ( recesión o descenso del 
r i t m o del negocio, r o t u r a de maquinaria, c o n 
diciones cl imáticas, accidentes, etc.) . 

13. Indemnización de despido 
Prestación pagada a una persona empleada 

que ha sido despedida sin falta p o r su par te 
de una empresa que cesa en su act ividad o 
que la reduce. Esta prestac ión puede estar a 
cargo del emp leador o de un f ondo cons t i tu i 
do para este f in. Por lo general , la prestac ión 
consiste en un pago a t an to alzado. 

14. Oíros prestaciones en dinero 
Ayuda para el man ten im ien to de los ingre

sos y o t ras fo rmas de ayuda económica no 
comprend idas bajo las rúbr icas I I , 12 ó 13. 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Asistencia social y servicios sociales 
Prov is ión de v iv ienda, com ida o ropa, y 

o t ras formas de asistencia en especie en favor 
de personas sin emp leo y de sus familias. 

así como también las bonificaciones de cargas sociales 
hechas con el mismo fin. 
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F u n c i ó n « V i v i e n d a » 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Prestación al inquilino de una vivienda 
Transferencia co r r i en te per iódica, a c o r t o o 

largo plazo, realizada p o r una adminis t rac ión 
pública en favor del inqui l ino de una vivienda, 
previa prueba de insuficiencia de recursos, con 
el f in de con t r i bu i r a hacerle más l levadero el 
coste del alqui ler. Esta t ransferencia se puede 
hacer también a corporac iones públicas o a 
inst i tuciones privadas sin fines de lucro p r o 
pietarias de viviendas sociales o de rentas ba
jas, s iempre que esté expresamente destinada 
a compensar les p o r la pérd ida de ingresos de
rivada del establec imiento habitual de alquile
res no comercia les (i.e., alquileres p o r debajo 
del p rec io no rma l de mercado) 

22. Prestación al propietario ocupante de una 
vivienda 

Transferencia co r r i en te o de capital, pe r ió 
dica o p o r una sola vez, realizada p o r una ad
min is t rac ión pública en favor de un hogar, bajo 
prueba de insuficiencia de recursos, con el fin 
de ayudarle a cons t ru i r , adquir i r , conservar o 
renovar una vivienda para su p rop io uso. A q u í 
se incluyen las ayudas para el pago de h ipo te 
cas, intereses, etc. 

23. Otras prestaciones en especie 
Ayudas públicas diversas, bajo prueba de in 

suficiencia de recursos, para el pago de los gas
tos de vivienda. Por e jemplo, el reembo lso de 
los gastos de renovac ión necesarios realizados 
p o r el inqui l ino a largo plazo en la vivienda 
que ocupa. 

F u n c i ó n « I n d i g e n c i a » 

10. Prestaciones en d inero 

11. Renta mínima de inserción 
Pago pe r iód i co en favor de personas situa

das p o r debajo de una c ier ta línea de pobreza 

o de personas que no reúnen las condic iones 
sociales requer idas para su integración en la 
vida c o m ú n . La prestación puede ser a c o r t o 
o a largo plazo, pagada al indiv iduo o a la fa
mil ia y p roceden te de la admin is t rac ión cent ra l 
o de una admin is t rac ión local, c o m o , p o r e jem
plo, la Asistencia Periódica ( A B W ) en los Paí
ses Bajos. 

12. Ayudas asistenciales discrecionales 
Ayudas en d ine ro en favor de personas po 

bres o indigentes destinadas a subvenir a ne
cesidades part iculares de subsistencia, c o m o , 
p o r e jemplo , la Ayuda p o r Tras lado en D ina
marca. 

13. Otras prestaciones en dinero 

Prestaciones en d inero destinadas a aliviar 
la pobreza y que no se pueden clasificar bajo 
las rúbr icas i ! ó 12, c o m o , p o r e jemplo , d i 
versos soco r ros de la «Casa de Miser icord ia» 
en Portugal . 

20. Prestaciones en especie 

2 1 . Bienes esenciales 

Sumin is t ro de comida, ropa, combust ib les, 
mob i l ia r io , etc. hecho con el f in de que los 
dest inatar ios reúnan un mín imo de condic iones 
de subsistencia. Puede t ra tarse de un suminis
t r o d i rec to o de un reembo lso del gasto rea
l izado. Ejemplo, la ayuda para calefacción en 
Luxemburgo . 

22. Serwoos sociales 

Sumin is t ro a personas indigentes de serv i 
cios de asesoramiento, refugio, ayuda para la 
real ización de las tareas cotidianas, asistencia 
en una inst i tuc ión, ayudas en casos de urgencia, 
e tcétera , c o m o p o r e jemplo, las prestaciones 
asistenciales de las admin is t rac iones locales 
(CPAS) en Bélgica. 
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A n e x o I V 

D A T O S E S T A D I S T I C O S R E L A T I V O S A L A E U R O P A D E L O S D O C E 

Todas las cifras de estos cuadros son de e laboración propia a par t i r de datos de E U R O S T A T . 
En c ie r tos casos han resul tado inevitables las est imaciones. El co te jo de los cuadros X V I I a 

X X I I con los cuadros X X I I I y X X I V pone de mani f iesto en dónde se ha p roduc ido la mayo r 
par te de éstas. 

Sumar io: 

Cuad ro I. P roduc to i n te r i o r b r u t o a p re 
cios de mercado p o r habi tante. En té rm inos 
reales, con tasas medias de var iación anual y 
posic ión relat iva de cada Estado con respecto 
a la media de los D o c e . En 1981, 1986 y 1991. 

Gráf ico I. Esquema de la evo luc ión en té r 
minos reales del p r o d u c t o i n t e r i o r b r u t o a 
prec ios de mercado p o r habitante. D e 1981 a 
1991. 

Cuad ro II. Gasto co r r i en te de p ro tecc ión 
social p o r habi tante. En t é rm inos reales, en 
va lor es t imado p o r regresión lineal en func ión 
del PIBpm p o r habitante y en porcenta je del 
PIBpm. C o n ind icador de esfuerzo ob ten ido 
p o r comparac ión en t re el va lor real y el est i 
mado. 

Grá f ico II. Esquema de la evo luc ión en té r 
minos reales del gasto co r r i en te de p ro tecc ión 
social po r habi tante. D e 1981 a 1991. 

Cuad ro III. D is t r ibuc ión del gasto c o r r i e n 
te de p ro tecc ión social según la f o r m a de la 
prestac ión. En 1981, 1986 y 1991. 

C u a d r o IV. D is t r ibuc ión del gasto c o r r i e n 
te en prestaciones de p ro tecc ión social p o r 
funciones. En 1981, 1986 y 1991. 

C u a d r o V. I m p o r t e de las pensiones en 
to ta l : en moneda nacional, en unidades de PPC 
de 1986 p o r habi tante y en tan to p o r c ien to 
del PIBpm. I m p o r t e de las pensiones p o r fun 

ciones en moneda nacional y en d is t r ibuc ión 
porcen tua l . En 1981. 

C u a d r o V I . Impo r t e de los subsidios de in 
capacidad t empora l para el t raba jo p o r causas 
biológicas o sociales en to ta l : en moneda na
cional, en unidades PPC 1986 p o r habi tante y 
en tan to p o r c iento del PIBpm. I m p o r t e de 
estos subsidios p o r funciones en moneda na
cional y en d is t r ibuc ión porcentua l . En 1981. 

C u a d r o VI I . Ind icadores de pensiones y 
subsidios en 1981. 

C u a d r o VII I . Impo r t e de las pensiones en 
to ta l : en moneda nacional, en unidades de PPC 
de 1986 p o r habitante y en tan to p o r c ien to 
de PIBpm. Impo r t e de las pensiones p o r fun 
ciones en moneda nacional y en d is t r ibuc ión 
porcentua l . En 1986. 

C u a d r o IX. Impo r t e de los subsidios de 
incapacidad t empora l para el t rabajo p o r cau
sas biológicas o sociales en to ta l : en moneda 
nacional, en unidades PPC 1986 p o r habi tante 
y en t an to p o r c iento del PIBpm. I m p o r t e de 
estos subsidios p o r funciones en moneda na
cional y en d is t r ibuc ión porcentua l . En 1986. 

C u a d r o X . Ind icadores de pensiones y 
subsidios en 1986. 

C u a d r o X I . Pensiones de invalidez: impo r 
te , n ú m e r o de pensiones y cuantía media anual 
en moneda nacional y en unidades de PPC de 
1986. En 1986. 
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Cuad ro X I I . Pensiones de vejez: i m p o r t e , 
n ú m e r o de pensiones y cuantía media anual en 
moneda nacional y en unidades de PPC de 
1986. En 1986. 

C u a d r o X I I I . Pensiones de supervivencia: 
i m p o r t e , n ú m e r o de pensiones y cuantía media 
anual en moneda nacional y en unidades de 
PPC de 1986. En 1986. 

C u a d r o X IV . Impo r t e de las pensiones en 
to ta l : en moneda nacional, en unidades de PPC 
de 1986 p o r habi tante y en tan to p o r c ien to 
del PIBpm. I m p o r t e de las pensiones p o r fun 
ciones en moneda nacional y en d is t r ibuc ión 
porcentua l . En 1991. 

Cuad ro X V . Impo r t e de los subsidios de 
incapacidad t e m p o r a l para el t raba jo p o r cau
sas biológicas o sociales en to ta l : en moneda 
nacional, en unidades de PPC de 1986 p o r ha
b i tante y en tan to p o r c ien to del PIBpm. Im
p o r t e de estos subsidios p o r funciones en m o 
neda nacional y en d is t r ibuc ión porcentua l . En 
1991. 

Cuad ro X V I . Indicadores de pensiones y 
subsidios en 199 ! . 

Cuad ro X V I I . I m p o r t e de las prestaciones 
de «Enfermedad» en moneda nacional, y su dis
t r i buc ión según la f o r m a de la prestac ión. En 
1981, 1986 y 1991. 

Cuad ro XVI I I . Impo r t e de las prestaciones 
de «Inval idez» en moneda nacional, y su dis
t r i buc ión según la f o r m a de la prestac ión. En 
1981, 1986 y 1988-91. 

Cuad ro X I X . I m p o r t e de las prestaciones 
de «Vejez» en moneda nacional, y su d is t r ibu

c ión según la f o r m a de la prestac ión. En 1981, 
1986 y 1988-9 ! . 

C u a d r o X X . I m p o r t e de las prestaciones 
de «Supervivencia» en moneda nacional, y su 
d is t r ibuc ión según la f o r m a de la prestac ión. 
En 1981, 1986 y 1989-91. 

C u a d r o X X I . Impo r te de las prestaciones 
de «Familia» en moneda nacional, y su d is t r i 
buc ión según la f o r m a de la prestac ión. En 
1981, 1986 y 1990-91. 

C u a d r o X X I I . Impo r t e de las prestaciones 
de «Desemp leo» en moneda nacional, y su dis
t r i buc ión según la f o r m a de la prestac ión. En 
1981, 1986 y 1991. 

C u a d r o X X I I I . I m p o r t e de las pensiones 
p o r funciones, en mi l lones de unidades de PPC 
de 1986. En 1981, 1986 y 1991. 

C u a d r o X X I V . Impo r te de los subsidios de 
incapacidad t e m p o r a l para el t raba jo p o r cau
sas biológicas o sociales en mi l lones de unida
des de PPC de 1986. En 1981, 1986 y 1991. 

C u a d r o X X V . Da tos económicos de 1981, 
1986 y 1991. 

C u a d r o X X V I . Da tos demográ f icos de 
1981, 1986 y 199 ! . 

C u a d r o X X V I I . Coef ic ientes para la c o n 
vers ión de los impor tes en moneda nacional a 
unidades de PPC de 1986. 

C u a d r o X X V I I I . Coef ic ientes para la con 
vers ión de los impor tes en moneda nacional a 
unidades de PPC de 1986 p o r habi tante. 
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C u a d r o I 
P R O D U C T O I N T E R I O R B R U T O A P R E C I O S D E M E R C A D O P O R H A B I T A N T E 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En té rm inos reales, con tasas medias de var iación anual y posic ión relat iva de cada Estado con 

respecto a la media de los doce. 

Europa i 2 

Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal 
Reino Unido . 

Europa 12 

Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

1981 

En unidades de 
Paridad de Poder de 

Compra a los 
precios de 1986 

(PPC-86) 

9.924,6 

10.520,1 
10.158,1 
I 1.912,2 
5.540,3 

6.743,7 
I 1.382,6 
6.562,5 

10.231,3 

12.528,8 
I l.l 16,1 
5.329,6 
9.492,2 

Tasa media de 
variación anual 

1981-1986 

2,12 

1,05 
3,78 
2,17 
0,77 

2,07 
1,78 
1,68 
2,50 

3,39 
0,74 
2,00 
2,74 

1986 

En unidades de 
Paridad de Poder de 

Compra a los 
precios de 1986 

(PPC-86) 

/ /.020,2 

11.086,2 
12.229,9 
13.263,8 
5.757,6 

7.472,5 
12.433,6 
7.131,5 

11.575,0 

14.803,6 
11.534,7 
5.885,3 

10.867,6 

Tasa media de 
variación anual 

1986-1991 

2,90 

3,20 
0,73 
3,43 
0,96 

4,7! 
2,06 
4,11 
3,65 

3,99 
2,05 
5,92 
1,41 

1991 (P) 

En unidades de 
Paridad de Poder de 

Compra a los 
precios de 1986 

(PPC-86) 

12.711,8 

12.978,7 
12.681,8 
15.698,4 
6.039,5 

9.406,8 
13.765,0 
8.722,6 

13.846,2 

18.002,0 
12.764,8 
7.845,1 

11.655,0 

Posición relativa de cada Estado con respecto a la media de los doce (media de los doce = 100) 

100,0 

106,0 
102,4 
120,0 
55,8 

67,9 
114,7 
66,1 

103,1 

126,2 
112,0 
53,7 
95,6 

/00,0 

100,6 
111,0 
120,4 
52,2 

67,8 
112,8 
64,7 

105,0 

134,3 
104,7 
53,4 
98,6 

100,0 

102,1 
99,8 

123,5 
47,5 

74,0 
108,3 
68,6 

108,9 

141,6 
100,4 
61,7 
91,7 

(P) Datos provisionales. 
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G r á f i c o I 
E S Q U E M A D E L A E V O L U C I O N E N T E R M I N O S R E A L E S D E L P R O D U C T O 

I N T E R I O R B R U T O A P R E C I O S D E M E R C A D O P O R H A B I T A N T E 
E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

1981 1986 1991 

Unidades 
de PPC 
de 1986 

18.000 

17.000 

16.000 

15.000 

14.000 

13.000 

12.000 

11.000 

10.000 

9.000 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

Luxemburgo 

Alemania 

Italia 
Francia 
Bélgica 
Paises Bajos 
Dinamarca 
Reino Unido 

España 

Irlanda 

Portugal 

Grecia 

Elaborado a partir de los datos del cuadro I. 
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C u a d r o II 
G A S T O C O R R I E N T E D E P R O T E C C I O N S O C I A L P O R H A B I T A N T E 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En t é rm inos reales, en va lor es t imado p o r regres ión lineal en func ión del PIBpm p o r habi tante ( I ) 
y en porcenta je del PIBpm. C o n ind icador de esfuerzo ob ten ido p o r comparac ión en t re el va lor 
real y el es t imado. 

Europa 12 

Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

Europa 12 

Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

1981 

En unidades de PPC de 1986 

Valor real 
(A) 

2.502.7 

3.162,0 
3.057,1 
3.523,9 

769,8 

1.327,5 
3.039,2 
1.410,8 
2.160,2 

3.527,4 
3.466,6 

780,2 
2.250,4 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

25,2 

30,1 
30,1 
29,6 
13,9 

19,7 
26,7 
21,5 
21,1 

28,2 
31,2 
14,6 
23,7 

Valor estimado 
(B) 

2.493,2 

2.701,5 
2.574,8 
3.188,4 

959,7 

1.380,6 
3.003,1 
1.317,2 
2.600,4 

3.404,0 
2.909,9 

886,0 
2.341,9 

Indicador de 
esfuerzo 

100 A 
B 

100,4 

117,0 
118,7 
110,5 
80,2 

96,2 
101,2 
107,1 
83,1 

103,6 
119,1 
88,1 
96,1 

1986 

En unidades de PPC de 1986 

Valor real 
(A) 

Valor estimado 
(B) 

2.816,8 

3.263,4 
3.268,7 
3.730,7 
1.123,1 

1.484,3 
3.544,2 
1.661,0 
2.593,9 

3.678,2 
3.580,3 

845,3 
2.643,8 

2.876,4 

2.899,5 
3.299,5 
3.661,1 
1.035,7 

1.635,5 
3.370,7 
1.516,2 
3.070,4 

4.199,7 
3.056,3 
1.080,4 
2.823,0 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

25,6 

29,4 
26,7 
28,1 
19.5 

19,9 
28,5 
23,3 
22,4 

24,8 
31,0 
14,4 
24,3 

Indicador de 
esfuerzo 

100 A 
B 

97,9 

I I 2,6 
99,1 

101,9 
108,4 

90,8 
105,1 
109,6 
84,5 

87,6 
117,1 
78,2 
93,7 

1991 

En unidades de PPC de 1986 

Valor real 
(A) 

3.304,4 

3.576,4 
3.898,3 
4.240,4 
1.219,1 

2.042,4 
3.917,4 
1.820,2 
3.408,4 

4.970,1 
4.142,2 
1.326,0 
2.883,6 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

26,0 

27,6 
30,7 
27,0 
20,2 

21,7 
28,5 
20.9 
24,6 

27.6 
32.5 
16.9 
24.7 

Valor estimado 
(B) 

3.468,0 

3.561,4 
3.457,5 
4.512,6 
1.134,3 

2.312,1 
3.836,4 
2.072,8 
3.864,8 

5.318,4 
3.486,6 
1.765,8 
3.098,4 

Indicador de 
esfuerzo 

100 A 
B 

95,3 

100,4 
112,7 
94,0 

107,5 

88.3 
102.1 
87.8 
88.2 

93.5 
118.8 
75.1 
93.1 

(I) Para la determinación de la función lineal correspondiente se han utilizado como valores de la variable independiente los 36 
valores del PIBpm por habitante que figuran en el cuadro I y, como valores de la dependiente, los 36 de gasto corriente en protección 
social del presente cuadro. 
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G r á f i c o II 
E S Q U E M A D E L A E V O L U C I O N E N T E R M I N O S R E A L E S D E L G A S T O 

C O R R I E N T E D E P R O T E C C I O N S O C I A L P O R H A B I T A N T E 
E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

1981 1986 1991 
Unidades 
de PPC 
de 1986 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

Luxemburgo 

Alemania 
Países Bajos 
Francia 
Dinamarca 

Bélgica 
Italia 

Reino Unido 

España 
Irlanda 

Portugal 
Grecia 

Elaborado a partir de los datos del cuadro II. 
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C u a d r o III-1 
D I S T R I B U C I O N D E L G A S T O C O R R I E N T E D E P R O T E C C I O N S O C I A L 

S E G U N L A F O R M A D E L A P R E S T A C I O N E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

E U R O P A 12 
Prestodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestodones en especie 
Administración y otros 
gastos 

B E L G I C A 
Prestodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestodones en especie 
Administración y otros 
gastos 

D I N A M A R C A 
Presíoc/ones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestoc/ones en especie 
Administración y otros 
gastos 

1981 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

( I) 

798.546,7 
550.349,4 
369.444.3 

89.663,5 
52.435,4 
38,806,2 

213.905,1 

34.292,2 

/ .075.326 
8 / / . 5 4 8 
511.896 
156.987 
108.267 
34.398 

209.093 

54.685 

122.729 
73.447 
33.552 
29.159 

3.134 
7.602 

46.171 

3.1 I I 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00.00 
68,92 
46,26 
11,23 
6,57 
4,86 

26,79 

4,29 

/ 00,00 
75,47 
47,60 
14,60 
10,07 
3,20 

/9,44 

5,09 

/00,00 
59,85 
27,34 
23,76 

2,55 
6,20 

37,62 

2,53 

1986 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

( I) 

906.979,/ 
620.544,7 
439.859,8 

96.988,0 
47.778,4 
35.918,5 

247.021,4 

39.413,0 

1.469.1 I I 
1.095.054 

721.512 
191.946 
125.092 
56.504 

304.612 

69.445 

178.136 
105.798 
52.334 
36.339 

3.264 
13.861 
67.286 

5.052 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
68,42 
48,50 
10,69 
5,27 
3,96 

27,24 

4,34 

/ 00,00 
74,54 
49,1 I 
13,07 
8,51 
3,85 

20,73 

4,73 

/ 00,00 
59,39 
29,38 
20,40 

1,83 
7,78 

37,77 

2,84 

1991 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

( I) 

1.085.714,0 
725.368,8 
519.565.6 
104.992.0 
54.263.2 
46.548.0 

311.939,5 

48.405,7 

1.847.708 
1.352.810 

916.740 
227.439 
126.835 
81.796 

408.447 

86.45/ 

256. /53 
/ 53.868 
72.326 
51.010 

8.526 
22.006 
95.37/ 

6 .9 /4 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
66,8/ 
47,85 

9.67 
5.00 
4,29 

28,73 

4,46 

/ 00,00 
73,2/ 
49,61 
12,31 
6,86 
4,43 

2 2 , / / 

4,68 

/ 00,00 
60,07 
28.24 
19,91 
3,33 
8,59 

37,23 

2,70 

(I) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 
1986. 
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C u a d r o 111-2 
D I S T R I B U C I O N D E L G A S T O C O R R I E N T E D E P R O T E C C I O N S O C I A L 

S E G U N L A F O R M A D E L A P R E S T A C I O N E N E L E U R O P A D E L O S D O C E 

A L E M A N I A 
Prestodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestodones en espede 
Administración y otros 
gastos 

G R E C I A 
Prestodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestodones en especie 
Administración y otros 
gostos 

ESPAÑA 
Prestodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestoc/ones en especie 
Administración y otros 
gastos 

1981 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

454.082 
309.118 
214.303 

54.325 
30.422 
10.068 

132.104 

12.860 

284.840 
218.422 
184.840 

8.785 
11.981 
12.816 
52.694 

13.724 

3.355.388 
2.406.557 
1.530.072 

591.909 
60.619 

223.957 
813.471 

135.360 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
68,08 
47,20 
11,96 
6,70 
2,22 

29,09 

2,83 

/ 00,00 
76,68 
64,89 

3,08 
4,21 
4,50 

/8,50 

4,82 

/ 00,00 
7/,72 
45,60 
17,64 

1,81 
6,67 

24,24 

4,04 

1986 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

54 f.552 
360.080 
258.600 

63.538 
27.054 
10.888 

/ 63.538 

17.934 

I .07S.760 
813.143 
738.394 

30.319 
22.095 
22.335 

183.202 

79.415 

6.420.843 
4.690.928 
3.116.900 
1.080.365 

54.310 
439.353 

1.472.933 

256.982 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
66,49 
47,75 
11,73 
5,00 
2,01 

30,20 

3.3/ 

/ 00,00 
75,59 
68,64 

2,82 
2,05 
2,08 

/7,03 

7,38 

/ 00,00 
73,06 
48,54 
16.83 
0,85 
6,84 

22,94 

4,00 

1991 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

7 I I . 7 56 
463.875 
328.458 

77.426 
38.718 
19.273 

223.152 

24.729 

2.584.104 
2.006.336 
1.834.917 

96.017 
23.407 
51.995 

402.002 

175.766 

11.902.444 
8.468.746 
5.459.724 
2.165.399 

51.878 
791.745 

2.928.469 

505.229 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
6 5 , / 7 
46,15 
10,88 
5,44 
2,70 

3/ ,35 

3,48 

/ 00,00 
77,64 
71,01 

3,71 
0,91 
2,01 

15,56 

6,80 

/ 00,00 
7 / , / 5 
45,87 
18,19 
0,44 
6,65 

24,60 

4,25 
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C u a d r o 111-3 
D I S T R I B U C I O N D E L G A S T O C O R R I E N T E D E P R O T E C C I O N S O C I A L 

S E G U N L A F O R M A D E L A P R E S T A C I O N E N E L E U R O P A D E L O S D O C E 

FRANCIA 
Presíodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Presíodones en espede 
Administración y otros 
gastos 

IRLANDA 
Presíodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestaciones en especie 
Administración y otros 
gastos 

ITALIA 
Presíoc/ones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Presíoc/ones en especie 
Administración y otros 
gastos 

1981 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

(2) 

845.023 
554.424 
379.402 

74.893 
69.467 
30.662 

244.987 

45.612 

2.442 
1.574 

874 
4 3 ! 
239 

30 
758 

110 

97.975 
69.599 
52.077 

6.367 
4.754 
6.40! 

22.704 

5.672 

En tanto por 
ciento del total 

100.00 
65,61 
44,90 

8,86 
8,22 
3,63 

28,99 

5,40 

/00,0o 
64,46 
35,79 
17,65 
9,79 
1,23 

31,04 

4,50 

100.00 
71,04 
53,16 

6,50 
4,85 
6,53 

2 3 , / 7 

5,79 

1986 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

(2) 

1.444.996 
941.111 
673.867 
I 12.518 
106.407 
48.319 

429.298 

74.587 

4.546 
3.057 
1.560 

868 
560 

69 
/ .294 

/95 

20/ .664 
146.375 
117.991 

10.736 
5.037 

12.6! I 
44.677 

10.612 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
65, /3 
46,64 

7,79 
7,36 
3,34 

29,7/ 

5 , /6 

/oo.oo 
67,25 
34,32 
19,09 
12,32 

1,52 
28,46 

4,29 

/ 00,00 
72,58 
58,5! 

5,32 
2,50 
6,25 

22 , /6 

5,26 

1991 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

(2) 

/ . 9 2 0 . / 2 / 
/ .228.658 

871.742 
158.634 
121.185 
77.097 

59 7.757 

93.706 

5.794 
3.7 /9 
2.072 

916 
715 

16 
/ . 8 / 4 

2 6 / 

3 5 / . / 6 8 
245.530 
203.759 

12.509 
10.448 
18.814 

87.047 

18.591 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
63,99 
45,40 

8,26 
6,31 
4,02 

3 / , / 3 

4,88 

/ 00,00 
64 , /9 
35,76 
15,81 
12,34 
0,28 

3 / , 3 / 

4,50 

/ 00,00 
69,92 
58,02 

3,56 
2,98 
5,36 

24,79 

5.29 

(2) Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o 111-4 
D I S T R I B U C I O N D E L G A S T O C O R R I E N T E D E P R O T E C C I O N S O C I A L 

S E G U N L A F O R M A D E L A P R E S T A C I O N E N E L E U R O P A D E L O S D O C E 

L U X E M B U R G O . . . 
Presíodones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Presíodones en especie 
Administración y otros 
gostos 

PAISES BAJOS . . . . 
Prestaciones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestodones en especie 
Administración y otros 
gastos 

P O R T U G A L 
Prestoc/ones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestoc/ones en especie 
Administración y otros 
gostos 

R E I N O U N I D O . . . 
Prestaciones en dinero 
Pensiones 
Subsidios 
Asignaciones 
Otras 
Prestaciones en especie 
Administración y otros 
gastos 

i 981 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

39.892 
2 9 / 5 5 
23.526 

2.539 
2.582 

508 
8.363 

2.374 

111.923 
82.055 
49.302 
19.631 
7.010 
6.1 12 

25.801 

4.067 

249.905 
161.856 
112.287 

19.607 
13.144 
16.818 

65.129 

22.920 

60.265 
41.724 
25.432 

6.457 
4.562 
5.273 

/ 6 . / 5 4 

2.387 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
73,09 
58,98 

6,37 
6,47 
1,27 

20,96 

5,95 

100,00 
73,31 
44,05 
17,54 
6,26 
5,46 

23,05 

3,64 

f 00,00 
64,77 
44,93 

7,85 
5,26 
6,73 

26,06 

9. /7 

100,00 
69,24 
42,20 
10,72 
7,57 
8,75 

26,80 

3,96 

1986 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

55.484 
41.123 
33.239 

3.679 
3.606 

599 
12.200 

2.161 

135.859 
100.143 

60.566 
24.53! 

7.083 
7.963 

30.001 

5.715 

721.995 
464.414 
351.188 

52.032 
36.227 
24.967 

208.265 

49.316 

93.344 
62.871 
41.587 
I 1.375 
6.539 
3.370 

26.876 

3.597 

En tanto por 
ciento del total 

/ 00,00 
74, /2 
59,91 

6,63 
6,50 
1,08 

2 / ,99 

3,89 

/ 00,00 

73,7/ 
44,58 
18,06 
5,21 
5.86 

22,08 

4,2/ 

/ 00,00 
64,32 
48,64 

7,20 
5,02 
3,46 

28.85 

6,83 

100,00 
67,36 
44,55 
12,19 
7,01 
3,61 

28,79 

3,85 

1991 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

88 .0 /8 
63.990 
49.463 

5.142 
6.808 
2.577 

20.893 

3.135 

175.847 
129.494 
82.1 19 
27.683 

6.421 
13.271 

38.865 

7.488 

1.912.382 
1.249.933 

915.001 
136.217 
72.68! 

126.034 
5 5 3 . 3 / / 

109.138 

141.472 
90.236 
62.42! 
12.72! 
10.525 
4.569 

44.734 

6.502 

En tanto por 
ciento del tota! 

/ 00,00 
72,70 
56,20 

5,84 
7,73 
2,93 

23,74 

3,56 

/ 00,00 
73,64 
46,70 
15,74 
3,65 
7.55 

22,10 

4,26 

100,00 
65,36 
47,85 

7,12 
3,80 
6,59 

28,93 

5,7/ 

í 00,00 
63,78 
44,12 

8,99 
7,44 
3,23 

3/ ,62 

4,60 
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C u a d r o I V 
D I S T R I B U C I O N D E L G A S T O C O R R I E N T E E N P R E S T A C I O N E S D E 

P R O T E C C I O N S O C I A L P O R F U N C I O N E S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 
En porcentaje del total 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 
España . 
Francia 
Irlanda . 
I tal ia. . . 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 
España 
Francia 
Irlanda 
Ital ia. . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

FUNCIONES 

Vejez 

3 3 , / 8 
29,00 
30,54 
27,92 
51,84 
30,93 
35,15 
29,31 
45,35 
32,23 
27,45 
30.06 
31,97 

35.51 
30,30 
30.78 
28.60 
55,54 
33,92 
37,15 
27,09 
49,34 
32.18 
29.45 
31.75 
34,07 

35,82 
33.06 
28,96 
29.45 
58,50 
31.49 
36.60 
28.19 
49.84 

32,47 
31.59 
32.12 
33,51 

Enfermedad Supervivencia Invalidez Familia Desempleo Otras 

24,79 
21,10 
24,67 
27,24 
15,91 
25,52 
25,77 
36.17 
23.77 

22.29 
23.77 
28.44 
21.16 

24 , / 9 
21.32 
22.46 
28.31 

9.97 
23.77 
25.68 
30.07 
21.92 
23.58 
21.26 
30,95 
20,55 

25,06 
23.70 
19.09 
28.27 

9,98 
26,02 
26,24 
26,87 
24,51 
23,23 
21.43 
27.61 
21.65 

/ 0 , / 3 
12.67 
0.48 

13.52 
9,41 

10.03 
8.41 
7.69 
9.73 

17.16 
4.91 
6.83 
9.72 

9,78 
12.26 
0.10 

13,21 
10,77 
9.90 
7.92 
7,58 

10,60 
16,69 
4,81 
7,48 
8,47 

9,22 
10,91 
0,08 

11,58 
10,32 
9,85 
7,50 
7,32 

10,72 
16,19 
5.36 
7.04 
7,93 

/ 9 8 / 

8,82 
9,17 
7,97 
8,93 
9,83 
7,76 
6,06 
5,60 
7,1 I 

12,97 
23,73 
12,80 
8,19 

/986 
8,98 
9,81 

10,84 
9.32 

11,95 
8.36 
6.21 
6.18 
7,21 

13.01 
22.58 
13.30 
8,52 

/ 9 9 / 

9,10 
8.98 

11,13 
9.04 

10,28 
8,39 
6,03 
7,05 
6.62 

11,73 
22,97 
12.16 
11,61 

8,52 
11,17 
9,37 
8,87 
4,49 

2,31 
10,18 
10,57 
5,74 

7,85 
8,37 
6.72 

10.44 

7,00 
9.42 
8.90 
7,10 
2,33 
1,23 
9,23 

13.18 
3,16 
7,87 
6,83 
6,45 
9,33 

6,86 
7,64 

10,13 
8,08 
1,07 
0,72 
8,09 

13.19 
2,37 
9.59 
5.57 
4.97 
9,98 

6,62 
10,92 
17,37 
4,41 
2,70 

17.11 
5,34 
8.50 
2.84 

0.73 
8.50 
2.30 
8.87 

6.7/ 
10,28 
15,03 
4,81 
2,50 

16,12 
5,11 

11,76 
2,97 
1,07 

i 1,11 
2.90 
8,87 

5,65 
9,66 

15.70 
3.55 
3.79 

16,56 
5,92 

11,33 
1,68 
0,79 
8,36 
2,32 
5,20 

7,94 
5,97 
9.60 
9.11 
5.82 

6,34 
9,09 
2,16 
5.46 
6.77 
3.27 

12.85 
9.65 

7,83 
6.61 

11.89 
8.65 
6.94 
6.70 
8.70 
4,14 
4.80 
5,60 
3,96 
7,17 

10,19 

8.29 
6.05 

14.91 
10.03 
6.06 
6.97 
9.62 
6.05 
4.26 
6.00 
4.72 

13,78 
10,12 

TOTAL 
FUNCIONES 

/ 00,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

/ 00,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 

/ 00,00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 
100,00 
100.00 
100.00 
100.00 
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C u a d r o V 
I M P O R T E D E L A S P E N S I O N E S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1981 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

INVALIDEZ AT-EP(I) VEJEZ SUPERVIVENCIA 

En millones de unidades de la moneda nacional (2) 

47.409,9 

79.384 
7.215 

29.326 
26.659 

218.141 
33.004 

64 
4.916 

4.681 
16.660 
28.879 

2.433 

12,83 

15,51 
21,50 
13,68 
14,42 

14,26 
8,70 
7,32 
9,44 

19,90 
33,79 
25,72 

9,57 

7 / 3 7 , 8 

14.14! 
296 

4.198 
37 ! 

26.472 
10.917 

5 

1.127 

686 

2.623 
300 

240.628,5 

291.333 
25.583 

123.910 
132.762 

966.54! 
271.635 

626 
37.060 

! 1.823 
27.343 
67.48! 
17.493 

74.268,1 

127.038 
458 

56.869 
25.048 

318.918 
63.846 

179 
8.974 

6.336 
5.299 

13.304 
5.206 

EN TOTAL 

En millones de 
unidades de la 

moneda nacional 
(2) 

Distribución porcentual 

1,93 

2,76 
0,88 
1,96 
0,20 

!,73 
2,88 
0,57 
2,16 

2,92 

2,33 
1,18 

65 , /3 

56,9! 
76,25 
57,82 
71,83 

63,! 7 
71,59 
71,63 
71, !7 

50,25 
55.46 
60,10 
68,78 

20,10 

24,82 
!,37 

26,54 
!3,55 

20,84 
16,83 
20,48 
!7,23 

26,93 
10,75 
! !,85 
20,47 

369.444,3 

51 1.896 
33.552 

214.303 
184.840 

1.530.072 
379.402 

874 
52.077 

23.526 
49.302 

! 12.287 
25.432 

100,00 

! 00,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
! 00,00 

En unidades de 
PPC de 1986 por 

habitante 

/ . /57 ,8 

!.505,2 
835,8 

1.663,! 
499,5 

605,4 
!.364,6 

504.9 
!. 148,2 

2.080.2 
1.527.0 

350.6 
949.7 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

/ / , 6 7 

14.31 
8.23 

13.96 
9.02 

8,98 
I !,99 
7,69 

I !,22 

!6,60 
!3,74 
6,58 

!0,00 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 1986. 
Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o V I 
I M P O R T E D E L O S S U B S I D I O S D E I N C A P A C I D A D T E M P O R A L 
P A R A E L T R A B A J O P O R C A U S A S B I O L O G I C A S O S O C I A L E S 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1981 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

ENFERMEDAD AT-EP{I) MATERNIDAD DESEMPLEO 

En millones de unidades de la moneda nacional (2) 

36.628,4 

48.710 
7.173 

29.559 
4.479 

156.864 
19.907 

232 
2.115 

1.363 
10.335 
10.581 
2.750 

41,19 

31,34 
25,46 
54,07 
48,21 

26,50 
28,08 
53,70 
33,22 

57,39 
52,53 
54,69 
42,48 

5.663,6 

11.078 
232 

3.438 
291 

20.741 
8.554 

4 
883 

537 

2.056 
235 

3.970,0 

1.125 

2.563 
760 

8.790 
5.262 

9 
748 

202 
189 

1.495 
213 

42.671,3 

94.523 
20.775 
19.103 
3.76! 

405.514 
37.179 

187 
2.621 

273 
9.152 
5.216 
3.275 

EN TOTAL 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional (2) 

Distribución porcentual 

6,37 

7,13 
0,82 
6,29 
3,13 

3,50 
12,06 
0,93 

13,87 

22,6! 

10,62 
3.63 

4,46 

0,72 

4,69 
8,18 

1,49 
7,42 
2,08 

11,75 

8,51 
0,96 
7,73 
3,29 

47,98 

60,8! 
73,72 
34,95 
40,48 

68,51 
52,44 
43,29 
41,16 

I 1,49 
46,51 
26,96 
50,60 

88.933,3 

155.436 
28.180 
54.663 

9.291 

591.909 
70.902 

432 
6.367 

2.375 
19.676 
19.348 
6.473 

/ 00,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

En unidades de 
PPC de I986 
por habitante 

278,7 

457,1 
702,0 
424,2 

25,1 

234,2 
255,0 
249,6 
140,4 

210,0 
609,4 

60,4 
241,7 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

2,8/ 

4,34 
6,91 
3,56 
0,45 

3,47 
2,24 
3,80 
1,37 

1,68 
5,48 
1,13 
2,55 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 1986. 
Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o V I I 
I N D I C A D O R E S D E P E N S I O N E S Y S U B S I D I O S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1981 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Ital ia. . 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

PENSIONES DE INVALIDEZ 

Importe por persona de la 
población total 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

148,6 

233,4 
179,7 
227,6 

72,0 

86,3 
118,7 
36,9 

108,4 

413,8 
516,0 

90,2 
90,8 

125,4 
97,2 

107,1 
158,4 

109,2 
66,6 
44,1 
85,9 

201,1 
249,0 
205,1 

67,8 

SUBSIDIOS DE 
ENFERMEDAD 

Importe por persona 
ocupada 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

305,0 

400,2 
400,0 
544,2 

33,9 

208,6 
182,8 
414,5 
138,8 

308,4 
940,1 

75,4 
251,9 

104,7 
105,4 
124,8 
36,4 

128,6 
49,9 

241,6 
53,6 

73,0 
221,0 

83,6 
91,6 

PENSIONES DE AT-EP(I) 

Importe por persona 
asalariada 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

76,9 

140,1 
19,5 
87,1 

5,7 

50,8 
120,5 

12,0 
102,4 

177,6 

32,4 
30,7 

145,3 
20,3 
79,2 
24,4 

124,2 
130,5 
27,7 

156,8 

166,7 

142,3 
44,2 

SUBSIDIOS DE AT-EP(I) 

Importe por persona 
asalariada 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

61.0 

109,7 
15,2 
71,4 

4,5 

39,8 
94,4 

9,6 
80,3 

138,4 

25,4 
24,0 

143,5 
20,1 
81,8 
24,1 

122,6 
128,9 
27,9 

154,8 

163,7 

140,6 
43,6 

PENSIONES DE VEJEZ 

Importe por persona de la 
población de 65 años y más 

En unidades . .. 
PPC de 1986 lndlce(2) 

5.509,4 

5.960,5 
4.398,7 
6.220,5 
2.733,5 

3.379,8 
7.090,0 
3.374,3 
6.178,2 

7.644,0 
7.348,2 
1.860,1 
4.424,3 

86,3 
64,2 
79,0 

162,2 

115,3 
107,2 
108,9 
132,0 

100,2 
95,6 

114,1 
89,0 

SUBSIDIOS DE 
MATERNIDAD 

Importe por mujer asalariada 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

/ / 6 , 2 

33,0 

142,5 
41,4 

69,2 
145,4 
63,0 

219,6 

166,7 
67,6 
53,5 
52,8 

22,7 

85,8 
116,5 

112,0 
104,3 
96,4 

222,5 

103,6 
41,7 

155,6 
50,4 

PENSIONES DE 
SUPERVIVENCIA 

Importe por persona de la 
población total femenina 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

460,/ 

730,2 
22,5 

845,9 
133,0 

247,8 
448,7 
207,5 
385,3 

1.089,4 
325,6 

80,0 
378,3 

126,7 

128,6 
94,5 

101,3 
81,2 
80,2 
98,6 

170,9 
50,7 
58,8 
91,1 

SUBSIDIOS DE DESEMPLEO 

Importe por persona en 
paro registrado 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

4.090,4 

6.031,7 
11.278,3 
7.055,7 
2.297,9 

3.868,2 
4.086,4 
2.905,2 
1.824,4 

4.414,3 
8.413,8 

640,7 
2.853,6 

117,7 
221,6 
120,7 
183,6 

177,8 
83,2 

126,3 
52,5 

77,9 
150,7 
52,9 
77,3 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) El índice 100 representa el valor que cabría esperar teniendo en cuenta el importe total de las prestaciones por habitante del 
país, en relación con la media de los doce. 
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C u a d r o V i II 
I M P O R T E D E L A S P E N S I O N E S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1986 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

INVALIDEZ AT-EP(I) VEJEZ SUPERVIVENCIA 

En millones de unidades de la moneda nacional (2) 

56.488,/ 

117.177 
14.600 
36.559 

119.032 

430.554 
55.563 

139 
11.036 

6.652 
18.596 
88.960 

4.949 

/2,84 

16,24 
27,90 
14,14 
16,12 

13,81 
8,25 
8,91 
9,36 

20,01 
30,70 
25,33 
I 1,90 

8.256.0 

16.828 
496 

5.568 
805 

51.452 
16.792 

13 
2.624 

1.051 

8.993 
425 

293.744,2 

417.866 
37.236 

150.946 
513.173 

2.031.003 
498.349 

1.079 
84.117 

16.784 
35.707 

210.278 
29.204 

81.371,5 

169.641 
2 

65.527 
105.384 

603.891 
103.163 

329 
20.214 

8.752 
6.263 

42.957 
7.009 

EN TOTAL 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional (2) 

439.859,8 

721.512 
52.334 

258.600 
738.394 

3.1 16.900 
673.867 

1.560 
I 17.991 

33.239 
60.566 

351.188 
41.587 

Distribución porcentual 

/ ,88 

2,33 
0,95 
2,15 
0,11 

1,65 
2,49 
0,83 
2,22 

3,16 

2,56 
1,02 

66,78 

57,92 
71,15 
58,37 
69,50 

65,16 
73,95 
69,17 
71,29 

50,50 
58,96 
59,88 
70,22 

/8,50 

23,51 
0,00 

25,34 
14,27 

19,38 
15,31 
21,09 
17,13 

26,33 
10,34 
12,23 
16,85 

/ 00,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

En unidades de 
PPC de 1986 
por habitante 

/ .366, / 

1.602,7 
960,3 

1.781,6 
770,9 

720,6 
1.652,8 

570,0 
1.517,7 

2.203,5 
1.596,1 

411,2 
1.177,9 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

/2,40 

14,46 
7,85 

13,43 
13,39 

9,64 
13,29 
7,99 

13,11 

14,89 
13,84 
6,99 

10,84 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 1986. 
Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o I X 
I M P O R T E D E L O S S U B S I D I O S D E I N C A P A C I D A D T E M P O R A L 
P A R A E L T R A B A J O P O R C A U S A S B I O L O G I C A S O S O C I A L E S 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1986 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca . 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

ENFERMEDAD AT-EP(I) MATERNIDAD DESEMPLEO 

En millones de unidades de la moneda nacional (2) 

35.907,2 

51.565 
8.1 19 

33.383 
10.499 

252.637 
28.695 

373 
2.325 

1.897 
9.930 

24.277 
4.589 

37,11 

27,28 
21,60 
52,46 
32,83 

23,39 
26,39 
42,72 
21,30 

54,14 
40,39 
47,69 
40,27 

5.376,0 

10.896 
653 

3.605 
521 

33.315 
10.873 

8 

1.699 

681 

5.823 
275 

3.780,3 

1.357 
2.795 
1.996 
2.396 

17.159 
7.595 

19 
1.213 

357 
217 

2.934 
249 

51.703,0 

125.217 
26.023 
24.652 
18.562 

777.254 
61.593 

473 
5.681 

569 
14.440 
17.868 
6.284 

EN TOTAL 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional (2) 

96.766,5 

189.035 
37.590 
63.636 
31.978 

1.080.365 
108.756 

873 
10.918 

3.504 
24.587 
50.902 
11.397 

Distribución porcentual 

5,55 

5,76 
1,74 
5,66 
1,63 

3,08 
10,00 
0,92 

15,56 

19,43 

I 1,44 
2,41 

3,9/ 

0,72 
7,43 
3,14 
7,49 

1,59 
6,98 
2,18 

11,11 

10,19 
0,88 
5.77 
2,18 

53,43 

66.24 
69,23 
38,74 
58,05 

71,94 
56,63 
54,18 
52,03 

16,24 
58,73 
35,10 
55,14 

/ 00,00 

100.00 
100.00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

En unidades de 
PPC de 1986 
por habitante 

300,5 

419,9 
689,8 
438,4 

33.4 

249.8 
266.7 
319,0 
140,4 

232,3 
647,9 

59,6 
322,8 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

2,73 

3.79 
5.64 
3.31 
0.58 

3.34 
2,15 
4,47 
1.21 

1,57 
5,62 
1,01 
2,97 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 1986. 
Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o X 
I N D I C A D O R E S D E P E N S I O N E S Y S U B S I D I O S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1986 

EUROPA 1 2 . . 

Bélgica . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
I ta l ia . . 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
P Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

PENSIONES DE INVALIDEZ 

Importe por persona de la 
población total 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

175,4 

260,3 
267,9 
251,9 
124,3 

99,5 
136,3 
50,8 

142,0 

440,9 
490,1 
104,2 
140,2 

128,6 
129,5 
107,2 
183,5 

107,3 
62,3 
49,1 
88,7 

191,5 
219,5 
203,1 

84,7 

SUBSIDIOS DE 
ENFERMEDAD 

Importe por persona 
ocupada 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

288,6 

320,7 
288,4 
530,2 

30,3 

208,1 
181,7 
449,4 

81,9 

312,1 
719,9 

66,7 
302,5 

96,3 
84,8 

137,2 
27,2 

136,3 
50,5 

263,9 
31,1 

82,4 
196,0 
79,0 

I 11,1 

PENSIONES DE AT-EP(I 

Importe por persona 
asalariada 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

86,0 

129,4 
19,9 

100,4 
4,7 

60,4 
127,5 
20,5 

130,3 

194,0 

35,9 
31,7 

130,3 
19,6 
87,2 
14,3 

¡32,8 
I 18,8 
40,4 

166,0 

171,8 

142,6 
39,0 

SUBSIDIOS DE AT-EP(I) 

Importe por persona 
asalariada 

En unidades , .. 
PPC 1986 lndlce(2) 

56,0 

83,8 
26,3 
65,0 

3,0 

39,1 
82,6 
12,7 
84,4 

125,6 

23,2 
20,5 

129,6 
39,7 
86,7 
14,1 

132,0 
I 18.1 
38,4 

165,1 

170,8 

141,9 
38,8 

PENSIONES DE VEJEZ 

Importe por persona de la 
población de 65 años y más 

En unidades 
PPC de 1986 Indice (2) 

6.604,9 

6.590,4 
4.479,0 
6.904,0 
3.977,8 

3.832,0 
9.280,3 
3.633,9 
8.103,6 

8.389,8 
7.677,7 
1.953,1 
5.407,3 

86,5 
57,5 
78,1 

156,0 

109,7 
I 12.6 
93,3 

134,5 

96,8 
91,3 

101,2 
86,8 

SUBSIDIOS DE 
MATERNIDAD 

Importe por mujer asalariada 

En unidades . .. 
PPC 1986 l n d , c e ^ 

96,0 

29,4 
239,4 

91,7 
44,2 

71,2 
133,2 
83,6 

177,0 

193,3 
51,6 
30,5 
41,9 

26,5 
211,5 

71,3 
119,2 

140,2 
I I 1,2 
147,6 
202,1 

153,5 
42,2 

108,7 
46,3 

PENSIONES DE 
SUPERVIVENCIA 

Importe por persona de la 
población total femenina 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

499,2 

736,2 
0,1 

866,0 
216,2 

273,9 
495,0 
240,2 
500,6 

1.134,4 
326,4 

97,3 
387,0 

127,8 

129,6 
112,2 

103,8 
79.5 
81,6 

I 10.0 

173.2 
51.4 
66.7 
82.2 

SUBSIDIOS DE DESEMPLEO 

Importe por persona en 
paro registrado 

En unidades 
PPC 1986 Indice (2) 

3.207,0 

5.305,8 
1.533,4 
4.665,3 
1.787,8 

2.514,2 
3.333,9 
2.592,4 
1.302,3 

6.973,8 
7.799,4 

563,3 
3.071,7 

143,4 
305,1 
108,7 
144,4 

148,2 
83,3 

137,0 
44.5 

165.7 
191.1 
60.1 

101.5 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) El índice 100 representa el valor que cabría esperar teniendo en cuenta el importe total de las prestaciones por habitante del 
país, en relación con la media de los doce. 

85 



C u a d r o X I 
P E N S I O N E S D E I N V A L I D E Z E N E L E U R O P A D E L O S D O C E 

Impo r t e , n ú m e r o de pensiones y cuantía media anual 

En 1986 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 

España . 
Francia 
Irlanda . 
I tal ia. . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 

España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

IMPORTE ANUAL DE LAS PENSIONES 

En millones de unidades de la moneda nacional (I) 

Total 

56.488, / 

117.177 
14.600 
36.559 

I 19.032 

430.554 
55.563 

139 
I 1.036 

6.652 
18.596 
88.960 

4.949 

Importe computable 
para el cálculo de la 

cuantía media (2) 

49.984,0 

95.264 
14.600 
32.315 

101.988 

430.554 
37.715 

139 
9.969 

5.214 
18.205 
88.305 

4.540 

NUMERO DE PENSIONES 

Número computado 
para el cálculo de la 

cuantía media (2) 

9.731.586 

289.888 
225.758 

2.364.000 
306.593 

922.434 
1.004.170 

62.000 
1.609.000 

14.900 
809.100 
520.643 

1.603.100 

CUANTIA MEDIA ANUAL 

En unidades de la 
moneda nacional 

328.623,5 
64.671,0 
13.669,6 

332.649,5 

466.758,6 
37.558,4 

2.244,0 
6.195.774,0 

349.926,2 
22.500,3 

169.607,6 
2.831,8 

En unidades de PPC de 
1986 

5./36,3 

7.199,1 
6.076,4 
5.750,8 
3.460,3 

4.165.6 
5.1 16,9 
2.903,0 
4.516,6 

8.571,6 
8.640,7 
1.967.6 
4.552,7 

En % de la cuantía 
media de los 12 

/00,0 

140,2 
118,3 
112.0 
67,4 

81,1 
99,6 
56,5 
87,9 

166,9 
168,2 
38,3 
88,6 

Número total, en % de 
la población total (3) 

3,42 

3.72 
4.41 
4.38 
3.59 

2.39 
2.66 
1,75 
3,14 

5,14 
5,67 
5,29 
3,08 

Indice (4) 

121,5 
100,4 
83.6 

174.5 

153.3 
79.9 
95.8 
96.4 

127.2 
132.2 
131.1 
94.0 

(1) Para el conjunto de los doce, en millones de unidades de PPC de 1986. Para Italia, en miles de millones de liras. 
(2) Solamente se computan los Importes de los subtipos de prestaciones de los que se conoce el número de beneficiarios. 
(3) Calculado a partir del importe total y de la cuantía media. 
(4) Para la significación del índice, cf. nota 2 al cuadro X. 
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C u a d r o X I I 
P E N S I O N E S D E V E J E Z E N E L E U R O P A D E L O S D O C E 

Impo r te , n ú m e r o de pensiones y cuantía media anual 

En 1986 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxem burgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 

España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

IMPORTE ANUAL DE LAS PENSIONES 

En millones de unidades de la moneda nacional (I) 

Total 

293.744,2 

417.866 
37.236 

150.946 
513.173 

2.03 1.003 
498.349 

1.079 
84.1 17 

16.784 
35.707 

210.278 
29.204 

Importe computabie 
para el cálculo de la 

cuantía media (2) 

285.073,8 

417.780 
37.236 

150.202 
263.670 

1.997.147 
464.437 

1.079 
84.1 17 

16.784 
35.707 

195.936 
29.204 

NUMERO DE PENSIONES 

Número computado 
para el cálculo de la 

cuantía media (2) 

49.389.129 

2.374.000 
672.800 

7.995.000 
932.104 

3.677.432 
11.828.000 

321.100 
10.610.000 

36.000 
1.876.000 
1.341.693 
7.725.000 

Número total, en % de 
la población de 65 años 

y más (3) 

CUANTIA MEDIA ANUAL 

En unidades de la 
moneda nacional 

175.981,5 
163.954,8 

18.787,0 
282.876,2 

543.082,0 
39,265,9 

3.359,2 
7.928.087,0 

466.222,2 
19.033,6 

146.036,4 
3.780,5 

En unidades de PPC de 
1986 

5.772,0 

3.855,2 
5.200,1 
7.903,7 
2.942,6 

4.846,7 
5,349,6 
4.345,6 
5.779,4 

I 1.420,3 
7.309,4 
1.694,1 
6.077,9 

En % de la cuantía 
media de los 12 

100,0 

66,8 
90,1 

136,9 
51,0 

84,0 
92,7 
75,3 

100,1 

197,9 
126,6 
29,4 

105,3 

114,1 

171,0 
86,2 
87,4 

135,2 

79,1 
173,5 
83,6 

140,2 

73,5 
105.0 
I 15,3 
89,0 

Indice (4) 

57,9 
76,4 

102,3 
132,0 

158,8 
74,3 

127,6 
109,8 

150,8 
99,5 

100,4 
I 11,6 

(1) Para el conjunto de los doce, en millones de unidades de PPC de 1986. Para Italia, en miles de millones de liras. 
(2) Solamente se computan los importes de los subtipos de prestaciones de los que se conoce el número de beneficiarios. 
(3) Calculado a partir del importe total y de la cuantía media. 
(4) Para la significación del índice, cf. nota 2 al cuadro X. 
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C u a d r o X I I I 
P E N S I O N E S D E S U P E R V I V E N C I A E N E L E U R O P A D E L O S D O C E 

Impo r te , n ú m e r o de pensiones y cuantía media anual 

En 1986 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 

España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

IMPORTE ANUAL DE LAS PENSIONES 

En millones de unidades de la moneda nacional ( I) 

Total 

81.371,5 

169.641 
2 

65.527 
105.384 

603.891 
103.163 

329 
20.214 

8.752 
6.263 

42.957 
7.009 

Importe computable 
para el cálculo de la 

cuantía media (2) 

75.614,8 

163.656 
2 

60.018 
77.930 

578.134 
91.278 

329 
19.391 

6.294 
6.002 

38.863 
6.782 

NUMERO DE PENSIONES 

Número computado 
para el cálculo de la 

cuantía media (2) 

19.439.503 

1.467.400 
(54) 

5.947.000 
186.945 

1.885.368 
2.486.900 

139.900 
3.680.000 

28.000 
614.800 
389.136 

2.614.000 

CUANTIA MEDIA ANUAL 

En unidades de la 
moneda nacional 

I I I .527,9 
35.185,2 
10.092,2 

416.860,6 

306.642,5 
36.703,5 

2.350,5 
5.269.294,0 

224.785,7 
9.762,5 

99.870,0 
2.594.5 

En unidades de PPC de 
1986 

3.889,7 

2.443,2 
3.305,9 
4.245,7 
4.336,3 

2.736,6 
5.000,5 
3.040,7 
3.841,2 

5.506,2 
3.749,0 
1.158,6 
4.171,2 

En % de la cuantía 
media de los 12 

100,0 

62,8 
85,0 

109,2 
11 1,5 

70,3 
128,6 
78,2 
98,8 

141,6 
96,4 
29,8 

107,2 

Número total, en % de 
la población total 

femenina (3) 

/2(63 

30,19 
0,00 

20,40 
4.99 

10,01 
9.90 
7.90 

13.03 

20.60 
8.71 
8.40 
9.28 

Indice (4) 

54.4 
72,1 
81.5 

288.7 

133.0 
103,1 
132,5 
108,3 

107,9 
75,7 

101.9 
I 13.7 

(1) Para el conjunto de los doce, en millones de unidades de PPC de 1986. Para Italia, en miles de millones de liras. 
(2) Solamente se computan los importes de los subtipos de prestaciones de los que se conoce el número de beneficiarios. 
(3) Calculado a partir del importe total y de la cuantía media. 
(4) Para la significación del índice, cf. nota 2 al cuadro X. 
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C u a d r o X I V 
I M P O R T E D E L A S P E N S I O N E S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1991 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 

España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

INVALIDEZ AT-EP 
(I) 

VEJEZ SUPERVIVENCIA 

En millones de unidades de la moneda nacional 
(2) 

67.077,9 

131.523 
19.347 
43.526 

247.467 

776.196 
67.658 

213 
19.485 

8.171 
24.974 

215.064 
9.1 16 

12,91 

14,35 
26,75 
13,25 
13,49 

14,22 
7,76 

10,28 
9,56 

16,52 
30,41 
23,50 
14,60 

9.350,3 

19.720 
583 

7.139 
1.218 

91.796 
20.069 

18 
4.166 

1.326 

22.202 
645 

35/ .078,8 

574.407 
52.394 

201.563 
1.341.428 

3.478.186 
653.926 

1.437 
144.515 

26.388 
48.127 

566.391 
43.048 

92.058,6 

191.090 
2 

76.230 
244.804 

l.l 13.546 
130.089 

404 
35.593 

13.578 
9.018 

I I 1.344 
9.612 

EN TOTAL 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

(2) 

519.565,6 

916.740 
72.326 

328.458 
1.834.917 

5.459.724 
871.742 

2.072 
203.759 

49.463 
82.1 19 

915.001 
62.421 

Distribución porcentual 

/ ,80 

2,15 
0,8! 
2,17 
0,07 

1,68 
2,30 
0,87 
2,04 

2,68 

2,43 
1,03 

67,57 

62,66 
72,44 
61,37 
73,10 

63.71 
75,02 
69,35 
70,93 

53,35 
58,61 
61,90 
68,96 

/7)72 

20,84 
0,00 

23,21 
13,34 

20,39 
14,92 
19,50 
17,47 

27,45 
10,98 
12,17 
15,40 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

En unidades de 
PPC de 1986 
por habitante 

1.581,3 

1.774,4 
1.100,7 
1.956,8 

865,6 

936,9 
1.778,5 

650,9 
1.977,7 

2.793,0 
1.934,4 

634,5 
1.272,3 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

12,44 

13,67 
8,68 

12,47 
14,33 

9,96 
12,92 
7,46 

14,28 

15,52 
15,15 
8,09 

10,92 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 1986. 
Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o X V 
I M P O R T E D E L O S S U B S I D I O S D E I N C A P A C I D A D T E M P O R A L 
P A R A E L T R A B A J O P O R C A U S A S B I O L O G I C A S O S O C I A L E S 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1991 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 

España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 

España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

ENFERMEDAD AT-EP 
( I ) 

MATERNIDAD DESEMPLEO 

En millones de unidades de la moneda nacional 
(2) 

41.194,0 

62.822 
9.168 

45.647 
18.182 

555.619 
34.188 

287 
2.794 

2.814 
I 3.540 
69.424 

5.89! 

39,34 

27,67 
17,35 
59,17 
18,12 

25,66 
22,25 
31,16 
21,90 

55,93 
48,71 
51,64 
46,07 

6.188,7 

12.769 
457 

4.622 
792 

78.584 
12.995 

I I 

2.698 

859 

14.376 
418 

4.528,7 

8.781 
4.078 
2.844 
6.070 

25.698 
9.765 

23 
1.673 

691 
342 

9.032 
404 

52.799,5 

142.704 
39.139 
24.031 
75.28! 

1.505.498 
96.722 

600 
5.595 

667 
13.913 
41.604 

6.074 

EN TOTAL 

En millones de 
unidades de la 

moneda 
nacional 

(2) 

104.710,9 

227.076 
52.842 
77.144 

100.325 

2.165.399 
153.670 

921 
12.760 

5.031 
27.795 

134.436 
12.787 

Distribución porcentual 

5.9/ 

5,62 
0,86 
5,99 
0,79 

3,63 
8,46 
1,19 

21.14 

17,07 

10,69 
3,27 

4,33 

3,87 
7.72 
3.69 
6,05 

1.19 
6,35 
2,50 

13.1 I 

13,74 
1.23 
6,72 
3,16 

50,42 

62,84 
74,07 
31,15 
75,04 

69,52 
62,94 
65,15 
43,85 

13,26 
50,06 
30,95 
47,50 

/ 00,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

En unidades de 
PPC de 1986 
por habitante 

3 /8 ,7 

439,5 
804,2 
459,6 

47.3 

371,6 
313,5 
289,3 
123,8 

284,1 
654,7 

93,2 
260,6 

En tanto por 
ciento del 

PIBpm 

2,5/ 

3,39 
6,34 
2,93 
0,78 

3.95 
2,28 
3,32 
0,89 

1,58 
5,13 
1,19 
2,24 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 1986. 
Para Italia, en miles de millones de liras. 
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C u a d r o X V I 
I N D I C A D O R E S D E P E N S I O N E S Y S U B S I D I O S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En 1991 

EUROPA 12 . 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 
España . . . 
Francia . . 
Irlanda . . . 
Italia 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 

España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

Pensiones de invalidez 

Importe por persona de 
la población total 

En 
unidades Indice (2) 

PPC 1986 

204,2 

254,6 
294,4 
259,3 
I 16,7 
133,2 
138,0 
66,9 

189,1 
461,4 
588,3 
149,1 
185,8 

I 15,5 
120,0 
98,0 

158,9 
105,3 
57,3 
59,5 
90,6 

148,9 
229,4 
184,4 
104,4 

SUBSIDIOS DE 
ENFERMEDAD 

Importe por persona 
ocupada 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

306,9 

327,1 
272,9 
592,7 

24,1 

294,8 
180,0 
280,6 

71,5 

379,6 
748,7 

98,1 
264,8 

98,7 
74,0 

149,0 
21,8 

155,1 
49,7 

166,1 
22,8 

81,5 
194,2 
80,7 
99,0 

Pensiones de AT-EP (I) 

Importe por persona 
asalariada 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

90,0 

124,1 
19,4 

104,2 
3,0 

65,5 
124,6 
22,9 

148,9 
200,0 

45,0 
33,7 

127,7 
18,0 
89,2 

9,3 
I I 7,4 
I 17,3 
46,2 

161,7 
146,3 

126,1 
43,0 

SUBSIDIOS DE AT-EP 
(I) 

Importe por persona 
asalariada 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

59,6 

80,4 
15,2 
67,4 

2,0 

56,1 
80,7 
14,1 
96,4 

129,7 

29,1 
21,8 

124,9 
21,3 
87,3 

9,2 

151,9 
I 14,7 
42,8 

158,2 

143,3 

123,4 
42,1 

Pensiones de vejez 

Importe por persona de 
la población de 65 años 

y más 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

7.248,0 

7.351,6 
5.1 I 1,6 
7.839,8 
4.442,4 
4.362,5 
9.376,7 
3.947,4 
9.162,6 

I 1.092,3 
8.774,5 
2.970,1 
5.601,6 

93,9 
58,7 
83,4 

170,3 
97,2 

109,6 
98,9 

123,6 
100,8 
96,4 

103,5 
88,7 

SUBSIDIOS DE 
MATERNIDAD 

Importe por mujer 
asalariada 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

99,9 

140,6 
283,3 
100,6 
43,6 

56,7 
136,3 
73,2 

162,5 

296,1 
55,8 
43,7 
45,2 

130,3 
236,0 

77,7 
121,3 

91,6 
I 15,6 
133,1 
159,1 

195,2 
44,5 

I 10,4 
51,9 

Pensiones de 
supervivencia 

Importe por persona de 
la población total 

femenina 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

553,6 

723,4 
0,0 

866,7 
227,6 
375,3 
517,3 
253,4 
672,0 
.506,6 
420,1 
149,4 
382,6 

121,0 

120,7 
I 14,2 
109,4 
79,2 
83,1 

I 18,7 
179,2 
60,4 
68,1 
79,3 

SUBSIDIOS DE 
DESEMPLEO 

Importe por persona en 
paro registrado 

En 
unidades 

PPC 1986 
Indice (2) 

3.481,4 

6.441,4 
10.513,6 
5.408,1 
2.093,9 

4.404,3 
4.156,1 
2.613,6 

696,3 

7.286,5 
15.482,1 

971,0 
3.122,2 

171,3 
251,3 
I 19,8 
167,1 

204,2 
101,1 
136,3 

19,6 

137,9 
354,0 

70,4 
102,9 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) El índice 100 representa el valor que cabría esperar teniendo en cuenta el importe total de las prestaciones por habitante del 
país, en relación con la media de los doce. 



C u a d r o X V I I 
I M P O R T E D E L A S P R E S T A C I O N E S D E « E N F E R M E D A D » 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 
En millones de unidades de la moneda nacional ( I ) En 1981, 1986 y 199 

EUROPA 12 . 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania . . . . 

Grecia 

España 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo . 

Países Bajos . 

Portugal . . . . 

Reino Unido . 

Años 

1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1991 

1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
199! 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1991 
198! 
1986 
1991 

PRESTACIONES EN DINERO 

Subsidios de incapacidad laboral transitoria 

Por la segu
ridad social 

Por los 
empleadores 

16.286,2 
14.724,9 
17.491,7 

42.253 
43.019 
45.624 

7.173 
8.1 19 
9.168 
6.449 
6.880 

10.239 
4.479 

10.499 
15.953 

106.804 
168.545 
388.109 

14.459 
20.474 
24.807 

124,54 
219,81 
159,18 

1.363 
1897 

2.814 
5.811 
5.95! 
8.889 

10.476 
23.957 
68.165 

740 
1.056 
1.181 

20.342,2 
21.182,3 
23.702,3 

6.457 
8.546 

10.708 

23.1 10 
26.503 
35.408 

50.060 
84.092 

167.510 
5.448 
8.221 
9.381 

107,16 
153,63 
128,26 

4.524 
3.979 
4.651 

105 
320 

1.259 
2.010 
3.533 
4.710 

Total 

36.628,4 
35.907,2 
41.194,0 

48,710 
51.565 
56.332 

7.173 
8.1 19 
9.168 

29.559 
33.383 
45.647 

4.479 
10.499 
15.953 

156.864 
252.637 
555.619 

19.907 
28.695 
34.188 

231,70 
373,44 
287,44 

2.115 
2.325 
2.794 
1.363 
1.897 
2.814 

10.335 
9.930 

13.540 
10.581 
24.277 
69.424 

2.750 
4.589 
5.891 

Otras 
prestaciones 

en dinero 

802,4 
790,7 
869,0 
2.786 
4.980 
8.020 

35 
15 
9 

429 
579 
685 

85 
88 

I 10 

1.135 
1.340 
1.492 

7 
I I 
19 

Total 

37.430,8 
36.697,9 
42.063,0 

51.496 
56.545 
64.352 

7.173 
8.119 
9.168 

29.594 
33.398 
45.656 

4.479 
10.499 
15.953 

156.864 
252.637 
555.619 

20.336 
29.274 
34.873 
231.70 
373,44 
287.44 

2.200 
2.413 
2.904 
1.363 
1.897 
2.814 

11.470 
11.270 
15.032 

10.581 
24.277 
69.424 

2.757 
4.600 
5.910 

PRESTA
CIONES 

EN ESPECIE 

152.002,3 
173.143,3 
217.917,9 

163.841 
241.933 
310.017 

22.333 
30.756 
38.400 
90.596 

114.838 
148.582 
38.669 
88.793 

195.024 
664.926 

1.212.637 
2.410.327 

185.685 
322.715 
444.289 

611,70 
934,92 

1.199,43 
19.736 
39.463 
78.622 

6.998 
10.677 
16.902 
14.164 
16.404 
21.044 
53.973 

183.892 
428.381 

9.488 
13.844 
23.31 I 

TOTAL 

189.433,1 
209.841,2 
259.980,9 

215.337 
298.478 
374.369 

29.506 
38.875 
47.568 

120.190 
148.236 
194.238 
43.148 
99.292 

210.977 
821.790 

1.465.274 
2.965.946 

206.021 
351.989 
479.162 

843,40 
1.308,36 
1.486,87 

21.936 
41.876 
81.526 

8.361 
12.574 
19.716 
25.634 
27.674 
36.076 

64.554 
208.169 
497.805 

12.245 
18.444 
29.221 

(1) En EUROPA 12, millones de PPC 86; en Italia miles de millones de liras. Para el conjunto de los Doce, los importes de Bélgica 
y Grecia de 1991 han sido estimados teniendo en cuenta el gasto global de 1991 y su distribución el 1990. También se ha estimado 
la distribución de los subsidios de Italia entre instituciones de seguridad social y empleadores. 
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C u a d r o X V I I I 
I M P O R T E D E L A S P R E S T A C I O N E S D E « I N V A L I D E Z » 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En rr:!!ones de unidades de la moneda nacional ( ! ) En 1981. 1986 y 1988-9! 

EUROPA 12 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

España 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal . . . 

Reino Unido 

Años 

981 
986 
991 
981 
986 
988 
981 
986 
988 
981 
986 
990 

I 
I 

I 
I 
I 

1981 
1986 
1988 
198! 
1986 
1991 
198! 
1986 
1990 

1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
986 
990 
98 ! 
986 
990 

1981 
986 
990 
981 
986 
988 

PRESTACIONES EN DINERO 

Pensiones 

47.409.9 
56.488.1 
67.077.9 

79.384 
I 17.177 
I 14.004 

7.215 
14.600 
16.622 
29.326 
36.559 
39.547 
26.659 

I 19.032 
163.517 
218.14! 
430.554 
776.196 

33.004 
55.563 
64.496 

63.81 
139.13 
193.82 
4.916 

I 1.036 
18.714 
4.681 
6.652 
7.554 

16.660 
18.596 
23.477 

28.879 
88.960 

176.955 
2.432.8 
4.949.4 
6.178.9 

Otras 

2.529,0 
2.729,9 
4.451,0 
10.237 
13.335 
15.602 

158 
218 
548 

1.308 
1.232 
3.725 

18.944 
52.960 

110.004 
1.782 
3.792 
6.723 

50 
73 
61 

7 
15 
27 

1.828 
1.902 
1.889 

54 
65 

338 
40,5 
77.7 

106,8 

Total 

49.938,9 
59.218,0 
71.528,9 

89.621 
130.512 
129.606 

7.373 
14.818 
17.170 

30.634 
37.791 
43.272 
26.659 

I 19.032 
163.517 
237.085 
483.514 
886.200 

34.786 
59.355 
71.219 

63,81 
139,13 
193.82 
4.966 

11.109 
18.775 
4.688 
6.667 
7.581 

18.488 
20.498 
25.366 
28.933 
89.025 

177.293 
2.473.3 
5.027.1 
6.285.7 

PRESTA
CIONES 

EN ESPECIE 

17.481.6 
18.682,7 
22.891,9 

4.013 
6.831 
7.954 
2.159 
3.942 
5.261 
8.784 

I 1.005 
13.187 

12.700 
31.573 
69.566 
13.648 
25.749 
33.835 

66,7! 
129,92 
161,24 

1.596 
2.657 
4.138 

179 
270 
967 

7.103 
8.888 

10.987 
132 
466 

3.054 
2.267,0 
2.620,4 
3.267,8 

TOTAL 

67.420,5 
77.900,7 
94.420,8 

93.634 
137.343 
137.560 

9.532 
18.760 
22.431 

39.418 
48.796 
56.459 
26.659 

I 19.032 
163.517 
249.785 
515.087 
955.766 

48.434 
85.104 

105.054 
130,52 
269,05 
355,06 

6.562 
13.766 
22.913 

4.867 
6.937 
8.548 

25.591 
29.386 
36.353 

29.065 
89.491 

180.347 
4.740,3 
7.647,5 
9.553,5 

(!) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 
1986. Para Italia, en miles de millones de liras. Los datos de España proceden de la base de datos del SEEPROS; para los demás 
países, los importes del año 1991, a efectos del cómputo global, han tenido que ser estimados a partir de las cifras disponibles. La 
distribución de los importes de Bélgica ha sido estimada en lo que respecta a las prestaciones en dinero. 
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C u a d r o X I X 
I M P O R T E D E L A S P R E S T A C I O N E S D E « V E J E Z » E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En millones de unidades de la moneda nacional ( I ) En 1981, 1986 y 1988-91 

EUROPA 12 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

España 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal . . . 

Reino Unido 

Años 

981 
986 
991 
981 
986 
988 
981 
986 
988 
981 
986 
989 
981 
986 
988 
981 
986 
991 
981 
986 
988 
981 
986 
988 
981 
986 
988 
981 
986 
989 
981 
986 
988 
981 
986 
988 
981 
986 
988 

PRESTACIONES EN DINERO 

Pensiones Otras 

240.01 1,5 
292.979,0 
351.078,8 

291.333 
417.866 
465.045 

25.583 
37.236 
43.287 

122.621 
149.127 
177.084 
132.762 
513.173 
739.499 
966.54! 

2.03! .003 
3.478.186 

271.635 
498.349 
552.938 

625,89 
1.078,63 
!.201,85 

37.060 
84. ! 17 

! 01.285 
! ! .823 
16.784 
21.313 
27.343 
35.707 
38.380 
67.48! 

210.278 
3 I8 . I 65 

17.493 
29.204 
33.387 

5.968,3 
7.193,2 

11.149,6 
7 
6 

10 

7.781 
40.163 
37.179 

2.636 
3.561 
2.670 
! .9 !0 
2.481 

4.208 
8.905 

13.307 

Total 

245.979,8 
300.172,2 
362.228,4 

291.340 
417.872 
465.055 

25.583 
37.236 
43.287 

122.62! 
149.127 
177.084 
140.543 
553.336 
776.678 
966.541 

2.033.639 
3.481.747 

274.305 
500.259 
555.419 

625,89 
1.078,63 
1.201,85 

41.268 
93.022 

! 14.592 
11.823 
16.784 
21.313 
27.343 
35.707 
38.380 
67.481 

210.283 
318.183 

17.493 
29.204 
33.387 

PRESTA
CIONES 

EN ESPECIE 

7.568,5 
7.904,1 
9.357,5 

4.664 
6.159 
6.419 

10.950 
16.038 
17.831 

584 
604 
657 

29.253 
57.151 

107.440 
6.719 
8.867 
9.744 
57,56 

100,04 
102,95 

596 
1.237 
1.583 

268 
373 
446 

2.263 
2.614 
2.771 

747 
3.319 
7.174 
1.009 
1.373 
1.687 

TOTAL 

253.548,3 
308.076,3 
371.585,9 

296.004 
424.03! 
471.474 

36.533 
53.274 
61.118 

123.205 
149.73! 
177.74! 
140.543 
553.336 
776.678 
995.794 

2.090.790 
3.589.187 

281.024 
509.126 
565.163 

683,45 
!. 178,67 
! .304,80 

41.864 
94.259 

! 16.175 
12.09! 
17.157 
21.759 
29.606 
38.321 
4 1 . ! 5 ! 
68.228 

213.602 
325.357 

18.502 
30.577 
35.074 

(I) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 
1986. Para Italia, en miles de millones de liras. Los datos de España proceden de la base de datos del SEEPROS; para los demás 
países, los importes del año 1991, a efectos del cómputo global, han tenido que ser estimados a partir de las cifras disponibles. La 
distribución de los importes de Bélgica ha sido estimada en lo que respecta a las prestaciones en dinero. 
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C u a d r o X X 
I M P O R T E D E L A S P R E S T A C I O N E S D E « S U P E R V I V E N C I A » 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En millones de unidades de ia moneda nacional ( I ) En 1981, 1986 y 1989-91 

EUROPA 12 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

España 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal . . . 

Reino Unido 

Años 

1981 
986 
991 
981 
986 
990 
981 
986 
990 

1981 
I 
I 

1981 
I 
I 

198! 
1986 
1990 
1981 
1986 
1989 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1991 

981 
986 
990 
981 
986 
990 

PRESTACIONES EN DINERO 

Pensiones 

74.268,1 
81.371,5 
92.058,6 
127.038 
169.641 
188.350 

458 
2 
2 

56.869 
65.527 
73.483 
25.048 

105.384 
189.487 
318.918 
603.891 

l.l 13.546 
63.846 

103.163 
126.55! 

178,73 
328,83 
387,79 

8.974 
20.214 
3 1.408 

6.336 
8.752 

11.618 
5.299 
6.263 
9.018 

13.304 
42.957 
88.190 

5.206 
7.009 
8.714 

Otras 

1.921,1 
2.052,0 
2.498,6 

997 
851 
962 

513 
549 
644 

2.93! 
5.595 
8.136 
3.409 
5.334 
6.667 

0,52 
0,89 
0,92 

11 
28 
39 
10 
35 
19 

1.292 
3.746 
7.952 

420 
597 
985 

Total 

76.189,2 
83.423,5 
94.557,2 
128.035 
170.492 
189.312 

458 
2 
2 

57.382 
66.076 
74.127 
25.048 

105.384 
189.487 
321.849 
609.486 

1.121.682 
67.255 

108.497 
133.218 

179,25 
329,72 
388,71 
8.985 

20.242 
31.447 
6.346 
8.787 

11.637 
5.299 
6.263 
9.018 

14.596 
46.703 
96.142 

5.626 
7.606 
9.699 

PRESTA
CIONES 

EN ESPECIE 

1.204,7 
1.413,6 
1.083,9 

1.323 
1.069 

I 19 
122 
164 
190 

2.284 
3.096 
2.54! 

453 
1.966 
2.884 

979 
795 
904 

92 
I 14 
120 

913 
3.618 
4.468 

TOTAL 

77.393,9 
84.837,1 
95.641,1 
129.358 
171.561 
189.431 

580 
166 
192 

59.666 
69.172 
76.668 
25.501 

107.350 
192.371 
322.828 
610.281 

1.122.586 
67.255 

108.497 
133.218 

179,25 
329,72 
388,71 

8.985 
20.242 
31.447 

6.438 
8.901 

I 1.757 
5.299 
6.263 
9.018 

15.509 
50.321 

100.610 
5.626 
7.606 
9.699 

(I) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 
1986. Para Italia, en miles de millones de liras. Los datos de España proceden de la base de datos del SEEPROS; para los demás 
países, los importes del año 1991, a efectos del cómputo global, han tenido que ser estimados a partir de las cifras disponibles. La 
distribución de los importes de Bélgica ha sido estimada en lo que respecta a las prestaciones en dinero. 
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C u a d r o X X I 
I M P O R T E D E L A S P R E S T A C I O N E S D E « F A M I L I A » 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En millones de unidades de la moneda nacional ( ! ) En 1981. 1986 y 1990-91 

EUROPA 12 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

España 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal . . . 

Reino Unido 

Años 

1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
1990 
1981 
1986 
990 
981 
986 
990 
981 
986 
990 
981 
986 
990 
981 
986 
990 

PRESTACIONES EN DINERO 

Asignaciones Otras 

52.435,4 
47.778,4 
54.263,2 
108.267 
125.092 
132.839 

3.134 
3.264 
7.951 

30.422 
27.054 
31.707 
I 1.981 
22.095 
21.001 
60.619 
54.310 
51.878 
69.467 

106.407 
117.352 
239,09 
560,44 
662,02 

4.754 
5.037 
7.159 
2.582 
3.606 
5.763 
7.010 
7.083 
6.092 

13.144 
36.227 
56.600 

4.562 
6.539 
8.761 

587,8 
495,4 
574.6 

2.047 
110 
122 

1.139 
2.340 
2.526 

297 
583 

.122 
155 
105 
184 

Total 

53.023,2 
48.273.8 
54.837,8 
108.267 
125.092 
132.839 

3.134 
3.264 
7.951 

30.422 
27.054 
31.707 
11.981 
22.095 
21.001 
62.666 
54.420 
52.000 
70.606 

108.747 
I 19.878 
239.09 
560.44 
662.02 

4.754 
5.037 
7.159 
2.582 
3.606 
5.763 
7.010 
7.083 
6.092 

13.441 
36.810 
57.722 

4.717 
6.644 
8.945 

PRESTA
CIONES 

EN ESPECIE 

12.092.9 
12.488.1 
16.332.8 

5.71 I 
6.792 
7.51 I 
8.076 

12.137 
15.593 
8.717 

10.121 
13.747 

205 
1.101 
2.147 

I 1.805 
21.448 
30.593 
10.772 
17.775 
23.212 

7.37 
12.95 
14.03 

548 
1.002 
1.347 

363 
590 

1.126 
2.014 
1.81 I 
2.804 
1.806 
6.596 

12.089 
1.326 
1.731 
2.267 

TOTAL 

65.1 16.1 
60.761.9 
71.170.6 
I I 3.978 
13 1.884 
140.350 

11.210 
15.401 
23.544 
39.139 
37.175 
45.454 
12.186 
23.196 
23.148 
74.471 
75.868 
82.593 
81.378 

126.522 
143.090 

246.46 
573.39 
676.05 

5.302 
6.039 
8.506 
2.945 
4.196 
6.889 
9.024 
8.894 
8.896 

15.247 
43.406 
69.81 I 

6.043 
8.375 

I 1.212 

(I) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 
1986. Para Italia, en miles de millones de liras. Los datos de España proceden de la base de datos del SEEPROS; para los demás 
países, los importes del año 1991, a efectos del cómputo global, han tenido que ser estimados a partir de las cifras disponibles. 
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C u a d r o X X I I 
I M P O R T E D E L A S P R E S T A C I O N E S D E « D E S E M P L E O » 

E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En millones de unidades de la moneda nacional ( ! ) En 198!, 1986 y 1991 

EUROPA 12 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

España 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Países Bajos 

Portugal . . . 

Reino Unido 

Años 

1981 
1986 
1991 
198! 
1986 
1991 

1981 
1986 
1991 

198! 
1986 
1991 
1981 
1986 
1991 
198! 
1986 
199! 
1981 
1986 
1991 
1981 
1986 
1991 
198! 
986 
991 
981 
986 
991 
981 
986 
991 
981 
986 
991 
98 ! 
986 
99 ! 

I 
199! 
1981 
I 
I 
I 

PRESTACIONES EN DINERO 

Subsidios Otras 

42.671,3 
51.703,0 
52.799,5 

94.523 
125.217 
142.704 
20.775 
26.023 
39.139 
19.103 
24.652 
24.031 

3.76! 
18.562 
75.28! 

405.514 
777.254 

1.505.498 

37.179 
61.593 
96.722 
186,93 
472,92 
599,67 

2.621 
5.681 
5.595 
273,1 
569,4 
666,7 

9.152,1 
14.440,2 
13.913,1 
5.216,3 

17.867,9 
41.604,3 

3.275 
6.284 
6.074 

7.947,1 
6.535,7 
5.824,3 
16.960 
18.626 
27.477 

368 
528 
327 

3.560 
6.310 

16.018 
145.490 
216.507 
381.400 

5.503 
8.344 

I 1.459 
I 1,40 
38,80 
27,12 

18,0 
19,0 

162,0 

1.627,7 
154,9 

1.858 
1.676 

946 

Total 

50.618,4 
58.238,7 
58.623,8 
I I I . 4 8 3 
143.843 
170.181 
20.775 
26.023 
39.139 
19.471 
25.180 
24.358 

7.321 
24.873 
91.299 

551.004 
993.761 

1.886.898 

42.682 
69.937 

108.181 
198,33 
5! 1,72 
626,79 

2.621 
5.681 
5.595 
273,1 
569,4 
666.7 

9.170,1 
14.459,2 
14.075,1 
5.216,3 

19.495,6 
41.759,2 

5.133 
7.960 
7.020 

PRESTA
CIONES 

EN ESPECIE 

4,1 
4,5 
2,3 

21 
33 
20 

TOTAL 

50.622,5 
58.243,2 
58.626,1 
I I 1.483 
143.843 
170.181 
20.775 
26.023 
39.139 
19.471 
25.180 
24.358 

7.321 
24.873 
91.299 

551.004 
993.761 

1.886.898 

42.703 
69.970 

108.201 
198,33 
511,72 
626,79 

2.621 
5.681 
5.595 
273,1 
569,4 
666,7 

9.170,1 
14.459,2 
14.075,1 
5.216,3 

19.495,6 
41.759,2 

5.133 
7.960 
7.020 

( I ) Para el conjunto de la Europa de los Doce, en millones de unidades de Paridad de Poder de Compra (PPC) a los precios de 
1986. Para Italia, en miles de millones de liras. Las cifras de Dinamarca se han incrementado con el importe de la prestación de 
desempleo parcial de personas de edad que figura en la monografía de «Vejez» (cifra estimada para 1991). 
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C u a d r o X X I I I 
I M P O R T E D E L A S P E N S I O N E S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En millones de unidades de PPC a los precios de 1986 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 
España . . . . 
Francia . . . 
Irlanda . . . . 
Italia 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . , 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . 
España . . . 
Francia . . 
Irlanda . . . 
Italia 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

INVALIDEZ 

47.409,9 
2.299,8 

920,5 
14.037,7 

700,4 

3.258,6 
6.431,6 

126,9 
6.125,3 

151,3 
7.351,7 

886,8 
5.119,3 

56.488,1 
2.567,0 
1.371,8 

15.380,3 
1.238,2 
3.842,4 
7.569,9 

180,0 
8.045,1 

162,9 
7.141,3 
1.032,0 
7.957,2 

67.077,9 
2.546,9 
1.517,5 

16.524,8 
1.190,8 
5.197,7 
7.875,7 

235,8 
10.734,3 

178,6 
8.865,1 
1.470,6 

10.740,1 

AT-EP(I) VEJEZ SUPERVIVENCIA 

7 /37 ,8 
409,7 

37,8 
2.009,5 

9,7 

395.5 
2.127,4 

10,0 
1.404,2 

22,2 

80,5 
631,3 

8.256,0 
368,6 
46,6 

2.342,5 
8.4 

459,2 
2.287.7 

16.8 
1.912.8 

25.8 

104.3 
683.3 

9.350,3 
381.9 
45.7 

2.710.4 
5.8 

614.7 
2.336.1 

19.9 
2.295.1 

29,0 

151.8 
759.9 

1981 
240.628,5 

8.440.1 
3.263.8 

59.312.7 
3.488.0 

14.438.3 
52.934.1 

1.245.1 
46.176.2 

382.2 
12.065,8 
2.072,1 

36.810,1 

/986 
293.744,2 

9.154,1 
3.498.6 

63.502.7 
5.338.2 

18.125.5 
67.895.0 

1.395.4 
61.320.0 

411,1 
13.712.4 
2.439,4 

46.951,8 

/ 9 9 / 
35/ .078,8 

I 1.123.0 
4.109.7 

76.524,3 
6.454.8 

23.291,3 
76.120,0 

1.590,8 
79.613,9 

576,8 
17.083,9 
3.873,0 

50.717,3 

74.268,1 
3.680.4 

58.4 
27.221.8 

658.1 
4.764.0 

12.441.8 
355.6 

I 1.181.5 
204.8 

2.338.3 
408.5 

10.954.9 

81.371,5 
3.716.3 

0.2 
27.567.1 

1.096.2 
5.389.4 

14.054.9 
425.4 

14,735,7 
214,4 

2.405,1 
498,3 

I 1.268.5 

92.058,6 
3.700.3 

0.2 
28.941,1 

1. 178.0 
7.456.8 

15.142.9 
447.2 

19.608.3 
296,8 

3.201.2 
761.4 

I 1.324.4 

EN TOTAL 

369.444,3 
14.830.0 
4.280.5 

102.581.7 
4.856.2 

22.856.4 
73.934.9 

1.737.6 
64.887.2 

760.5 
21.755.8 

3.447.9 
53.515.6 

439.859,8 

15.806.0 
4.917,2 

108.792,6 
7.681.0 

27.816,5 
91.807,5 

2.017.6 
86.013.6 

814.2 
23.258.8 

4.074.0 
66.860.8 

519.565,6 
17.752,1 
5.673.1 

124.700.6 
8.829.4 

36.560.5 
101.474.7 

2.293.7 
I I 2.251.6 

1.081.2 
29.150.2 

6.256.8 
73.541.7 

(I) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
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I M P O R T E D E L O S S U B S I D I O S D E I N C A P A C I D A D T E M P O R A L P A R A E L T R A B A J O 

P O R C A U S A S B I O L O G I C A S O S O C I A L E S E N L A E U R O P A D E L O S D O C E 
En millones de unidades de PPC a los precios de 1986 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 
España . . . . 
Francia . . . 
Irlanda . . . . 
Italia 

Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 
Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 

España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
P Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 

Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . 
Grecia . . . , 
España . . . , 
Francia . . 
Irlanda . . . , 
Italia 

Luxemburgo 
P. Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

POR FUNCIONES 

ENFERMEDAD 

36.628,4 

1.411,2 
915,1 

14.149,2 
I 17,7 

2.343,3 
3.879,3 

460,9 
2.635,3 

44,1 
4.560,6 

324,9 
5.786,8 

35.907,2 
1. 129,6 

762,8 
14.044,2 

109,2 
2.254,7 
3.909,4 

483,1 
1.694,9 

46,5 
3.813,4 

281,6 
7.377,8 

41.194,0 
1.216,5 

719,1 
17.330,1 

87,5 
3.720,7 
3.979,6 

318,2 
1.539,2 

61,5 
4.806,4 

474,7 
6.940,5 

AT-EP ( I ) MATERNIDAD SUBTOTAL ILT (2) 

1981 
5.663,6 

320,9 
29,6 

1.645.7 
7.6 

309.8 
1.666.9 

8,0 
1.100,2 

17,3 

63,1 
494,5 

5.376,0 
238,7 

61,4 
1.516,6 

5,4 
297,3 

1.481,3 
10,4 

1.238,5 
16,7 

67,6 
442,1 

6.188,7 
247,3 

35,8 
1.754.8 

3.8 
526.2 

1.512,7 
12.2 

1.486.3 
18.8 

98.3 
492.5 

3.970,0 

32.6 

1.226,8 
20,0 

131,3 
1.025,4 

17,9 
932,0 

6,5 
83,4 
45,9 

448,2 

3.780,3 
29,7 

262,6 
839,7 

24,9 
153.1 

1.034,7 
25,0 

884,3 
8,7 

83,3 
34,0 

400,3 

4.528,7 
170,0 
319,9 

1.079,7 
29,2 

172,1 
1.136,7 

25,1 
921,7 

15,1 
121,4 
61,8 

476,0 

¡986 

1991 

46.262,0 

1.764,7 
944,7 

17.021,7 
145.3 

2.784.4 
6.571.6 

486.8 
4.667,5 

67,9 
4.644,0 

433,9 
6.729,5 

45.063,5 
1.398,0 
1.086,8 

16.400,5 
139,5 

2.705,1 
6.425,4 

518,5 
3.817,7 

71.9 
3.896,7 

383,2 
8.220,2 

51.911,4 
1.633,8 
1.074,8 

20.164,6 
120,5 

4.419,0 
6.629,0 

355,5 
3.947,2 

95,4 
4.927,8 

634,8 
7.909,0 

42.671,3 
2.738,4 
2.650,4 
9.144,2 

98,8 
6.057,6 
7.245.2 

371,9 
3.265,7 

8,8 
4.038,6 

160,2 
6.891,5 

5 / . 703,0 
2.743,1 
2.445,1 

10.371,1 
193.1 

6.936,5 
8.391,4 

61 1,8 
4.141,4 

13,9 
5.545,4 

207,3 
10.102,9 

52.799,5 
2.763,4 
3.070,0 
9.123,5 

362,2 
10.081,4 
11.258.9 

663.8 
3.082.3 

14.6 
4.938.8 

284.5 
7.156.1 

88.933,3 
4.503,1 
3.595,1 

26.165,9 
244,1 

8.842,0 
13.816,8 

858,7 
7.933,2 

76,7 
8.682,6 

594,1 
13.621,0 

96.766,5 
4.141,1 
3.531,9 

26.771,6 
332,6 

9.641,6 
14.816,8 

1.130,3 
7.959,1 

85,8 
9.442,1 

590,5 
18.323,1 

104.710,9 
4.397,2 
4.144,8 

29.288,1 
482,7 

14.500.4 
17.887.9 

1.019.3 
7.029.5 

I 10.0 
9.866,6 

919,3 
15.065,1 

(1) Función «Accidente de trabajo, enfermedad profesional». 
(2) Incapacidad laboral transitoria por maternidad, enfermedad o accidente. 
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C u a d r o X X V 
D A T O S E C O N O M I C O S D E L A E U R O P A D E L O S D O C E 

A precios de 
mercado. 

En miles de millones 
de la moneda 
nacional (!) 

DE PRECIOS DE 
CONSUMO DE PRESTACIONES 

DE PROTEC
CION SOCIAL 

EUR 12=100 

TASAS DE CONVERSION 

I ECU = 
en moneda 

nacional 

I PPC = 
en moneda 

nacional 

POBLACION 
ACTIVA 

Ocupados más 
parados según 

encuestas. 
En miles 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania . . 
Grecia . . . . 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido . 

3.166.705,2 
3.577,7 

407,8 
1.535.0 
2.050,1 

17.044.8 
3.164.8 

I 1.359.0 
464.030.0 
141.691.0 

358.9 
1.707.1 

254.2 

3.548.422,2 
4.990.7 

666,5 
1.925,3 
5.514,8 

32.324,0 
5.069,3 

19.518,2 
899.903,0 
223.304,0 

437,7 
5.026,8 

383,7 

4.176.680,4 
6.705,4 

833,3 
2.635,0 

12.802,3 
54.820.6 

6.746.9 
27.765.0 

1.426.579.0 
318.804.0 

541.9 
I 1.314.0 

571.8 

En 1981 

76.6 
76.3 
87.8 
48.7 
65.0 
71.8 
67.5 
61,9 
76.0 
87,2 
42,2 
79.0 

101.3 
103.6 
99.9 

123.0 
108.8 
102.7 
103.8 
105.8 
100.3 
100.2 
I I 1,7 
103.4 

114,6 
124,1 
110,7 
265,9 
145,0 
120,2 
121,3 
140,0 
112,4 
108.4 
189.5 
141,1 

100,00 
125.30 
124.40 
142,95 
30.59 
53.19 

120.04 
56.25 
84,97 

138,50 
139,47 
29,59 
90.23 

E n 

100,00 
I 15,40 
I 17.88 
133.88 
38.61 
52.89 

124,75 
59,00 
91,21 

131,20 
127.29 
29.23 
94,34 

E n 

100,00 
107,98 
120,15 
129,65 
35,99 
61,95 

I 18,03 
55.06 

102.25 
151,82 
125,62 
39,61 
87,14 

41,295 
7,923 
2,514 

61,624 
102,676 

6,040 
0,691 

1.263.180 
41.295 

2.775 
68.495 

0.553 
/986 

43.798 
7.936 
2,128 

137,425 
137.456 

6.800 
0,734 

1.461.874 
43.798 

2.401 
147.088 

0,672 
/ 9 9 / 

42,223 
7,909 
2.051 

225.216 
128.469 

6.973 
0.768 

1.533.235 
42.223 

2.31 I 
178.614 

0.701 

45.242 
10.222 
2.705 

51.124 
85.510 

6.568 
0.674 

.016.063 
39.1 10 

2.957 
42.091 

0.610 

45.648 
10.643 
2.377 

96.133 
I 12.052 

7.340 
0.773 

.371,772 
40.824 

2.604 
86.201 

0.622 

42.985 
10.335 
2.186 

172.833 
122.412 

7.064 
0.727 

.523,226 
38,880 

2,288 
122.182 

0.673 

134.549 
3.978 
2.683 

27.505 
3.674 

13.084 
23.404 

1.242 
22.196 

145 
5.542 
4.559 

26.537 

139.451,7 
3.969.5 
2.814,7 

28.362.3 
3.887,9 

13.758,8 
23.965,5 

1.312.4 
23.145,2 

153,2 
5.887,0 
4.633,0 

27.562.2 

146.763,2 
3.998,0 
2.898.9 

30.488.2 
3.935.0 

15.013.6 
24.347.3 

1.346.6 
23.947.2 

164.7 
6.927.7 
5.038.2 

28.657.7 

(I) En la Europa de los Doce, en millones de unidades de PPC de 1986; en Irlanda y Luxemburgo, millones de unidades de la moneda 
nacional. 
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C u a d r o X X V I 
D A T O S D E M O G R A F I C O S D E L A E U R O P A D E L O S D O C E 

En miles 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia . 
España . 
Francia 
Irlanda . 
Italia . . . 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 . 
Bélgica 
Dinamarca . 
Alemania . . . 
Grecia 
España 
Francia . . . . 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

EUROPA 12 
Bélgica . . . . 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia . . 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal . . . 
Reino Unido 

POBLACION TOTAL 

Ambos 
sexos 

319.077,9 
9.852,4 
5.121,6 

61.682,0 
9.729,4 

37.756,5 
54.181,8 

3.443,4 
56.510,3 

365,6 
14.247,2 
9.835,5 

56.352,2 

321.992,6 
9.861,8 
5.120,5 

61.066,1 
9.963,6 

38.604,5 
55.546,5 

3.540,6 
56.675,3 

369,5 
14.572,3 
9.908,6 

56.763,3 

328.567,6 
10.004,5 
5.154,0 

63.725,7 
10.200,0 
39.024,9 
57.055,4 

3.523,8 
56.760,0 

387,1 
15.069,6 
9.861,7 

57.800,9 

Mujeres De 65 años 
y más 

Menor de 
15 años 

POBLACION OCUPADA 

Total 
ambos sexos 

Asalariada 

Ambos 
Sexos Mujeres 

E n 1981 

163.883 
5.040 
2.596 

32.181 
4.949 

19.225 
27.726 

1.714 
29.018 

188 
7.182 
5.107 

28.958 

165.614 
5.048 
2.597 

31.833 
5.070 

19.673 
28.392 

1.771 
29.434 

189 
7.368 
5.123 

29.1 16 

168.895 
5.1 15 
2.614 

33.392 
5.175 

19.869 
29.272 

1.765 
29.179 

197 
7.620 
5.098 

29.599 

43.676 
1.416 

742 
9.535 
1.276 
4.272 
7.466 

369 
7.474 

50 
1.642 
I ! 14 
8.320 

44.474 
1.389 

781 
9.198 
1.342 
4.730 
7.316 

384 
7.567 

49 
1.786 
1.249 
8.683 

48.438 
1.513 

804 
9.761 
1.453 
5.339 
8.1 18 

403 
8.689 

52 
1.947 
1.304 
9.054 

68.120 
1.960 
1.038 

10.803 
2.179 
9.601 

I 1.995 
1.044 

12.234 
69 

3.104 
2.491 

I 1.602 
E n 

61.830 
1.823 

927 
9.070 
2.041 
8.664 

I 1.597 
1.025 

10.709 
63 

2.767 
2.345 

10.799 
E n 

58.994 
1.816 

873 
9.340 
1.881 
7.436 

I 1.434 
943 

9.502 
68 

2.751 
2.030 

10.920 

Í20.I 12 
3.526 
2.288 

26.000 
3.469 

11.23! 
21.227 

1.112 
18.985 

143 
4.851 
4.309 

22.97! 
1986 

124.42! 
3.522 
2.645 

26.488 
3.601 

10.834 
21.512 

1.075 
20.683 

!49 
5.297 
4.225 

24.390 
/99/ 

134.245 
3.7! 9 
2.635 

29.238 
3.632 

12.622 
22.1 15 

1.134 
21.520 

162 
6.420 
4.839 

26.207 

96.973 
2.925 
1.943 

23.065 
1.689 
7.784 

! 7.658 
835 

I 3.708 
125 

4.165 
2.486 

20.590 

100.675 
2.849 
2.339 

23.326 
1.774 
7.599 

17.937 
819 

14.682 
133 

4.728 
2.908 

21.581 

109.537 
3.077 
2.350 

26.021 
1.930 
9.385 

! 8.747 
868 

15.416 
!45 

5.684 
3.375 

22.54! 

35.080 
988 
907 

8.610 
483 

1.898 
7.051 

284 
4.244 

39 
1.234 

858 
8.484 

39.38! 
1.01 I 
1.097 
9.162 

563 
2.150 
7.770 

299 
4.996 

45 
1.615 
l.l !3 
9.56! 

45.3! 3 
1.209 
1.129 

10.735 
670 

3.033 
8.342 

343 
5.671 

51 
2.176 
! .4 !3 

10.540 

POBLACION 
EN PARO 

REGIS
TRADO 

10.432 
454 
235 

1.296 
43 

1.566 
1.773 

128 
1.790 

2 
480 
250 

2.415 

16.122 
517 
212 

2.223 
108 

2.759 
2.517 

236 
3.180 

2 
71 I 
368 

3.289 

15.166 
429 
292 

1.687 
173 

2.289 
2.709 

254 
4.427 

2 
319 
293 

2.292 
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C u a d r o X X V I I 
C O E F I C I E N T E S P A R A C O N V E R S I O N D E L O S I M P O R T E S E N M O N E D A 

N A C I O N A L D E C A D A A Ñ O E N P A R I D A D E S D E P O D E R D E C O M P R A ( P P C ) 
D E 1986, E S P E C I F I C A S P A R A E L C O N S U M O P R I V A D O 

Para conve r t i r los impor tes en moneda nacional de cada año en unidades de PPC de 1986 

basta con d iv id i r la cantidad en moneda nacional p o r estos coef ic ientes, que expresan el va lor del 

PPC-86 en moneda de cada año. Estos coef icientes se han ob ten ido apl icando la fó rmu la siguiente: 

(PPC-86 : IPC-86).IPCt, 

en donde PPC es la tasa de convers ión de la moneda nacional de que se t ra te a unidades de PPC 

de 1986, IPC-86 es el índice de precios del consumo pr ivado del país del año 1986 e I P Q es el 

m ismo índice para el año de que se t ra te . T o d o el lo según los datos de E U R O S T A T : Ausgaben 

und Einnahmen des Soziaíschutzes 1980-1992, Luxembourg , 1994. 

ANOS BELGICA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA ESPAÑA FRANCIA 

1980 
1981 
1982 

1983 
1984 
1985 

1986 

1987 
1988 
1989 

1990 
199! 
1992 

32,084280 
34,517639 
37,536806 

40,420786 
42,989331 
45,062192 

45,648 

46,368995 
46,909741 
48,351731 

50,019033 
51,641271 
52,857951 

7,0165724 
7,8384257 
8,6294595 

9,2355763 
9,8108736 
10,273166 

10,643 

11,074473 
11,577858 
(2,132609 

12,451077 
12,748999 
13,016101 

1,9653674 
2,0890951 
2,2009259 

2,2723073 
2,3270330 
2,3793794 

2,377 

2,3817588 
2,4126907 
2,4793133 

2,5459359 
2,6339730 
2,7386657 

30,559352 
38,062415 
46,034420 

55,335093 
65,49549! 
78,156911 

96,133 

111,92070 
127,08314 
144,51213 

173,97728 
207,81923 
240,80144 

58,394746 
66,942831 
76,520805 

85,892801 
95,470776 
102,98897 

I 12,052 

I I 7,92237 
123,58676 
132,03186 

140,88891 
149,3340! 
158,08807 

4,524070! 
5,! 315677 
5,7390652 

6,2893866 
6,7467965 
7,1470302 

7,340 

7,5687050 
7,7688218 
8,0547030 

8,3262902 
8,5907303 
8,7908471 

AÑOS IRLANDA ITALIA LUXEMBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO 

1980 
1981 
1982 

1983 
!984 
!985 

!986 

1987 
1988 
1989 

1990 
199! 
1992 

0,4177775 
0,5026734 
0,5890588 

0,6501243 
0,7067216 
0,7447013 

0,773 

0,797575! 
0,8147033 
0,8482148 

0,8757688 
0,9033227 
0,93! 6214 

680,69972 
802,57738 
934.8276! 

1.072,264 
1.187.659 
1.296,57! 

1.37!,772 

! .437,897 
!.510.505 
1.605,155 

1.708,880 
I .8 !5 , I99 
! .909,849 

28,613432 
30,933440 
33,823274 

36,7538! I 
39,1 14520 
40,701894 

40,824 

40,783298 
41,393827 
42,77769! 

44.365065 
45,748929 
47,173496 

2.1258204 
2.2661557 
2,3960958 

2.4636647 
2,5416287 
2,5988024 

2,604 

2,5936048 
2,6143952 
2,6429820 

2,7079521 
2 , 8 ! 7 ! 0 ! 8 
2,9236527 

27,164505 
32,566537 
39,897867 

50,007384 
64,670043 
77.171889 

86.20! 

94.304048 
103.33316 
! 16,52955 

131.88676 
146.24073 
159,51429 

0,4252940 
0,4752224 
0,5161277 

0,5401896 
0,5672592 
0,6015474 

0,622 

0,6478665 
0,6797485 
0,7326847 

0,8018627 
0,8487834 
0,8806654 

Pstra Italia es necesario tener en cuenta que los impor tes de gastos y de ingresos suelen ven i r 

representados en miles de mi l lones de liras. 
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C u a d r o X X V I I I 
C O E F I C I E N T E S P A R A L A C O N V E R S I O N D E L O S I M P O R T E S E N M O N E D A 

N A C I O N A L D E C A D A A Ñ O E N U N I D A D E S D E P A R I D A D D E P O D E R D E 
C O M P R A ( P P C ) D E 1986 P O R H A B I T A N T E , E S P E C I F I C A S P A R A E L 

C O N S U M O P R I V A D O 

Para conve r t i r los impor tes en moneda nacional de cada año en unidades de PPC a los prec ios 

de 1986, p o r habi tante, hay que div id i r los p o r los coef ic ientes que siguen. Estos coef ic ientes se 

han ob ten ido apl icando la f ó rmu la siguiente: 

(PPC-86 : IPC-86).(IPCt.POBLt) (población en mi l lones) 

según datos de E U R O S T A T : Ausgaben und Einnahmen des Sozialschutzes 1980-1992, Luxembou rg , 

1994. 

ANOS BELGICA DINAMARCA ALEMANIA GRECIA ESPAÑA FRANCIA 

1980 
198! 
1982 

1983 
1984 
1985 

1986 

1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 

315,92749 
340,08159 
369,97402 

398,36706 
423,67275 
444,23210 

450,17145 

457,67125 
464,48618 
480,50500 

498,55971 
516,64510 
530,96869 

35,945900 
40,145281 
44,163848 

47,233508 
50,14926! 
52,533889 

54,497482 

56,778823 
59,388623 
62,259696 

63,997291 
65,70834! 
6 7 , 3 ! ! 465 

121,00040 
128,85956 
135,65979 

139,57216 
142,35648 
145,19949 

! 4 5 , I 5 4 ! 2 

145,47068 
148,25864 
153,87238 

! 59,57672 
! 67,85! 77 
! 76,60231 

294,66855 
370,03245 
450,65395 

544,86253 
648,! 3028 
776,43420 

957,83076 

1. ! !7,360 
1.27!,39! 
1.450,7! 4 

1.755,205 
2. ! ! 9,756 
2.483,458 

2.! 83, ! 52 
2.527,527 
2.906,268 

3.278,709 
3.660,52! 
3.972,727 

4.325,7 ! ! 

4.565,530 
4.796,279 
5.134,495 

5.488,9! 9 
5.827,745 
6.178,872 

243,75690 
278,03757 
312,73601 

344,48480 
371,24990 
395, I I 8 5 6 

407,7! ! 3 I 

422,51539 
435,97074 
454,47373 

472,3929! 
490,14755 
504,36255 

AÑOS IRLANDA ITALIA LUXEMBURGO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO 

1980 
! 98 ! 
1982 

!983 
1984 
!985 

1986 

1987 
1988 
1989 

!990 
199! 
1992 

1,4208613 
1,7309056 
2,0499246 

2,2780355 
2,4940205 
2,6362426 

2,7368838 

2,8258086 
2,8824203 
2,9816447 

3,0676430 
3,1831285 
3,3064175 

38.414,54 
45.353,89 
52.891,24 

60.717,8! 
67.282,90 
73.482,25 

77.745,59 

8 ! .49! ,09 
85.627,2! 
91.019,83 

96.957,24 
103.030,7 
108.565,4 

! 0,441041 
! 1,309266 
12,362407 

! 3,437! 93 
14,323737 
14,945735 

! 5,084468 

! 5 , I 59 !52 
15,4523! 6 
16,152856 

16,938582 
! 7,7094 !0 
18,515597 

30,079933 
32,286373 
34,294600 

35,395717 
36,66096! 
37,660805 

37,946269 

38,035214 
38,588735 
39,245111 

40,487946 
42,452597 
44,392743 

265,2967! 
320,30817 
393,60044 

494,39300 
640,30456 
764,65766 

854,! 3! 23 

934,18533 
1.022,998 
1.152,629 

1.302,685 
1.442,182 
!.572,412 

23,956683 
26,779828 
29,061035 

30,438225 
32,027284 
34,05835! 

35,306773 

36,883169 
38,790120 
41,945377 

46,035419 
49,060444 
51,077184 

Para Italia es necesario t ene r en cuenta que los impor tes de gastos y de ingresos suelen ven i r 

representados en miles de mi l lones de liras. 
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A n e x o V 

B I B L I O G R A F I A 

A ) P u b l i c a c i o n e s e d i t a d a s e n 
L u x e m b u r g o p o r l a O f i c i n a 
Es tad ís t i ca d e las C o m u n i d a d e s 
E u r o p e a s , h o y U n i ó n E u r o p e a , b a j o 
la a b r e v i a t u r a E U R O S T A T 

Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de 
Protección Social (SEEPROS). Metodología, vo l u 
men I, 1986 ( t raducc ión española de I. L levo, 
supervisada p o r A . Barrada; la ed ic ión or iginal 
francesa se publ icó en 1981; este p r i m e r v o 
lumen va dedicado a los p roced im ien tos de 
e laborac ión del estado de ingresos y gastos; 
un segundo vo lumen se habría de dedicar a un 
l lamado «estado f ísico», re la t i vo a personas 
protegidas y beneficiarlas, prestaciones p o r t i 
pos, etc.; p e r o la in fo rmac ión de este género 
de casi todas las funciones ya ha sido editada 
antes de la apar ic ión de este segundo vo lumen , 
y ya se anuncia la revis ión de la p r imera par te 
de esta metodo logía) . 

Los datos de c o n j u n t o sobre ingresos y gas
tos de p ro tecc ión social según la metodo log ía 
del SEEPROS se publ ican anualmente; los u t i 
l izados en este t raba jo han aparec ido en: 

Ausgoben und Einnabmen des Sozialschutzes 
1980-1992, 1994. 

A par t i r de 1992 han comenzado a edi tarse 
monografías p o r funciones de p ro tecc ión so
cial, con desglose detal lado de los d is t in tos t i 
pos de prestaciones, en que se con t ienen , des
de 1980, impor tes anuales, n ú m e r o de benef i 
ciar ios o de prestaciones y fichas descript ivas 
de los d is t in tos t ipos , así c o m o un análisis 
compara t i vo de los datos. Los vo lúmenes pu 
blicados son los siguientes: 

Digest o f Statistics on Social Protection in Eu-
rope, 

V o l . I . Oíd Age, 1992; 
V o l . 2. Invalidity / Disability, 1992; 
V o l . 3. Survivors, 1993; 
V o l . 7. Unemployment, 1994; 
V o l . 8. General Neediness; 1994. 

Recueil statistique sur la protection sacíale en 
Europe, 

T o m e 4. Fom/7/e, 1993; 
T o m e 5. Maladie, 1994; 
T o m e 6. Motern/íé, 1995. 

A la de te rm inac ión de las tasas de sust i tu
c ión de las prestaciones de «Vejez» con res
pec to a las rentas salariales recibidas en el ú l 
t i m o año de act iv idad se ha dedicado además 
la obra : 

Taux de remplacement vieillesse, V o l u m e I: 
Rapport entre revena de retraite et revena d'acti-
vité au moment du départ a la retraite, 1993. 

Un es tud io sobre la p ro tecc ión social 
con jun to en: 

en su 

«La p r o t e c t i o n sociale dans TUnion e u r o -
péenne», en Statistiques rapides. Population et 
conditions sociales, n.0 5, 1994. 

Cifras de gasto en p ro tecc ión social p o r fun 
ciones, con separación de prestaciones en d i 
ne ro y prestaciones en especie, en: Protection 
sociale, Rulletin Statistique, n.0 I, 1985; n.0 2, 
1986. 

Los resul tados de las encuestas p o r sondeo 
sobre poblac ión activa han aparec ido en las 
publ icaciones siguientes: 
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Labour Forcé Sample Survey 1981 , 1983. 
Encuesta sobre las fuerzas de trabajo 1983-

1989, 1992. 
Encuesto de las fuerzas de trabajo. Resultados 

1991 , 1993. 

Los datos sobre pa ro regis t rado se publican 
en la revista mensual Unemployment. 

Las cifras sobre poblac ión p o r sexo y po r 
edades y los principales datos económicos , co
m o p r o d u c t o i n te r i o r b r u t o a precios de mer 
cado (PIBpm), t ipos de cambio a Unidades Eu
ropeas de Cuen ta (ECU) y a unidades de Pa
r idad de Poder de C o m p r a (PPC), etc., se 
presentan en las publ icaciones anuales 

Rewsto y 

Estadísticas de base de la Comunidad. 

Por razones de homogene idad y de uti l iza
c ión de las cifras más recientes, en este dic
tamen los datos sobre poblac ión to ta l , pobla
c ión activa (de 1986 a 1991), índices de p re 
cios de consumo en moneda nacional, PIBpm 
y t ipos de cambio a ECU y a PPC se han t o 
mado de la publ icación ya citada 

Ausgoben und Einnahmen des Sozialschutzes 
¡980 -1992 , 1994. 

Por la heterogeneidad de sus datos no se 
ha pod ido t ene r en cuenta 

Personnes handicapées, données statistiques, 2.a 
ed., 1995. 

B ) P u b l i c a c i o n e s d e la C o m i s i ó n d e las 
C o m u n i d a d e s E u r o p e a s , h o y U n i ó n 
E u r o p e a 

C o n referencia al p r i m e r o de ju l io de t odos 
los años pares, esta Com is i ón viene publ ican
do , desde 1960, cuadros comparat ivos de la 

regulación de la p ro tecc ión de las cont ingen
cias típicas de la seguridad social según el C o n 
venio n ú m e r o 102 de la Organizac ión In terna
cional del Traba jo (1952) en el régimen general 
de los Estados m iembros . Dichas contingencias 
se cubren por : a) asistencia médica; b) presta
ciones monetar ias de enfermedad; c) presta
ciones de desempleo; d) prestaciones de vejez; 
e) prestaciones en caso de accidente del t r a 
bajo y de enfermedad profes ional ; f) prestac io
nes famil iares; g) prestaciones de matern idad; 
h) prestaciones de invalidez; i) prestaciones de 
sobreviv ientes. Aqu í interesan las ediciones si
guientes: 

Cuadros comparativos de los regímenes de la 
seguridad social aplicables en los Estados miem
bros de las Comunidades Europeas y en España 
(edic ión a I de ju l io de 1980 y, para España, 
a 3 I de d ic iembre de 1981). Régimen General. 
Madr id , 1982. Esta edic ión española estuvo a 
cargo del Ins t i tu to de Estudios Laborales y de 
la Seguridad Social. 

Cuadros comparativos de los regímenes de la 
seguridad social aplicables en los Estados miem
bros de las Comunidades Europeas: i 986 ; España: 
1988, Madr id , 1988. Esta edic ión española es
t uvo a cargo del Min is ter io de Traba jo y Se
gur idad Social. 

Social Protection in the Member States o f the 
Community. Situation on ju ly I st 1990 and Evo-
lution, Leuven - Kessel - Lo, 1990. Pese al t í 
tu lo , su con ten ido se ref iere, c o m o en las ed i 
ciones anter io res , a la p ro tecc ión de las c o n 
tingencias previstas p o r el Conven io n ú m e r o 
102 de la O I T en el Régimen Genera l de los 
diversos Estados. C o m o coau to r con la C o 
mis ión aparece el Mutual In fo rmat ion System 
on Social P ro tec t ion in the C o m m u n i t y (MIS-
S O C ) , creación de la D i recc ión Genera l de 
Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Socia
les. 
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(A efectos de regulación se debe tener en 
cuenta, además, que, en los vo lúmenes m o n o 
gráficos de E U R O S T A T sobre las distintas fun
ciones de p ro tecc ión social se cont ienen fichas 
descript ivas de los d is t in tos t ipos de presta
ciones de los diversos regímenes en las que 
se hace constar la ent idad gestora de la pres
tac ión, su campo de apl icación, condic iones pa
ra su conces ión, m o d o de cálculo de la cuantía 
en las prestaciones en d ine ro y servicios que 
incluyen las prestaciones en especie.) 

Un panorama de con jun to de la p ro tecc ión 
social en los Estados m iembros en 

Europe. Protection sociale, 1993. 

Además , c o m o publ icac ión per iód ica , el 
MISSOC edita, con notas de actualidad, not ic ia 
de cambios en los Cuadros comparativos y ar
t ículos de f ondo , 

M/SSOC-/nfo. Bulíetin du systéme d'information 
communautaire sur la protection sociale. 

C ) P u b l i c a c i o n e s d e l M i n i s t e r i o d e 
T r a b a j o y S e g u r i d a d S o c i a l d e 
E s p a ñ a 

Las cuentas de ingresos y gastos cor r ien tes 
de p ro tecc ión social en España en los té rm inos 
del SEEPROS son publicadas anualmente p o r 
este depar tamen to minister ia l , en cuya Subdi-
recc ión Genera l de Estadística se elaboran. La 
serie 1980-1993 - las cuentas de 1993, sobre 
datos aún en su mayor par te p rov is iona les-
f igura en el 

Anuario de Estadísticas Laborales 1993, Ma
d r id , 1994. 

las cuentas de ingresos y gastos de dichos Es
tados, fue ed i tado p o r el depa r tamen to en su 

Revista de Economía y Sociología del Trabajo, 
r \° 3, La protección social ( coord inac ión : A . Ba
r rada) , marzo de 1989. 

Del n ú m e r o I al 18, esta revista ha ven ido 
pub l icando un « A n e x o estadíst ico» con una 
sección de estadísticas internacionales, en la 
que se recogían, en los t é rm inos del SEEPROS, 
las cifras de ingresos y gastos co r r ien tes de 
p ro tecc ión social de la Europa de los D o c e ; 
en el n.0 18, d ic iembre de 1992, la serie 1980-
1991, con interesantes cuadros compara t ivos . 
Esta in fo rmac ión , con ciertas modi f icaciones, 
se recoge ahora en el c i tado 

Anuario de Estadísticas Laborales 1994, 1995. 

El C e n t r o de Publicaciones del M in is te r io 
de Traba jo y Seguridad Social viene publ icando, 
desde hace muchos años, t ex tos impor tan tes 
sobre p ro tecc ión social y, en t re o t r o s , obras 
clásicas, c o m o los famosos in formes de L o r d 
Beveridge. Los que aquí se citan a cont inuac ión 
const i tuyen solamente una selección de t í tu los. 

BEVERIDGE, L o r d : Seguro social y servicios 
afines ( t rad. , y coord inac ión C. López A l o n s o ) , 
Madr id , 1989 (1.a ed. or ig inal , 1942). 

BEVERIDGE, Lo rd : Pleno empleo en una so
ciedad libre ( t rad. P. López Máñez; c o o r d . C. 
López A lonso ) , Madr id , 1989 (1.a ed. or ig inal , 
1944). 

G O R D O N , Margare t S.: La política de segu
ridad social en los países industrializados ( t rad . 
CELER), Madr id , 1990 (1.a ed. or ig inal , 1988). 

U n estud io panorámico de la p ro tecc ión so
cial en los Estados m iembros de las C o m u n i 
dades Europeas, con amplia bibliografía y con 

L O P E Z G A R C I A , Miguel Angel , e t al.: Lo 
economío del sistema de pensiones de la seguirdad 
social, Madr id , 1987. 
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MISHRA, Ramesh: El Estado del Bienestar en 
crisis, Pensamiento y cambio social, Madr id , 1992. 

O C D E ; El Estado protector en crisis. In fo rme, 
Madr id , 1985. 

O C D E : El papel del sector público y los gastos 
sociales 1960-1990, In formes, Madr id , 1987. 

O C D E : El futuro de la protección social y el 
envejecimiento de la población. In formes, Madr id , 
1990. 

O IT: De la pirámide al pilar de población. Los 
cambios en la población y la seguridad social en 
Europa, In fo rme, Madr id , 1989. 

RITTER, G e r h a r d A. : El Estado social. Su ori
gen y desarrollo en una comparación internacional, 
Madr id , 1991. 

D ) P u b l i c a c i o n e s d e l a u t o r d e e s t e 
d i c t a m e n e n m a t e r i a d e 
p r o t e c c i ó n s o c i a l y c u e s t i o n e s 
a f ines 

«Los de rechos de seguridad social en la 
Cons t i t uc ión española de 1978», en Revista de 
Seguridad Social, n.0 2, abr i l - jun io de 1979, pp. 
29-83. 

«Las pensiones del sistema de Seguridad So
cial español: algunos prob lemas», en Presupues
to y Gasto Público, n.0 7, 1980, pp. 9-17. 

«Desequ i l ib r io sector ia l , inf lación, i nmode
ración salarial y paro . El pa ro en España de 
1970 a 1979», en Rewsto de Seguridad Social, 
n.0 I I , j u l io -sep t iembre de 1981, pp. 307-334. 

«Los efectos del enve jec imiento de la p o 
blación sobre el gasto social», en Estudis sobre 
població del País Valencia. Ac tes de les I Jorna-
des d'Estudi sobre la Població del País Valencia. 
Valéncia-Alacant, 20-22 de marg de 1986, Va
lencia, 1988; vo l . II, pp. 1079-1 101. Existe se
parata. 

((Armonización estadística en materia de se
guridad social; su aplicación po r España», en No-
ticias/CEE, n.0 36, enero 1988, pp. 185-204 (con 
un examen sobre las metodologías estadísticas 
de la O IT , de la O C D E y el SEEPROS). 

Los gosíos / los ingresos de protección social 
en comparación internacional, Madr id , Fundación 
Fondo para la Investigación Económica y So
cial, 1989. 

«Los agentes de la p ro tecc ión social», en 
Revista de Economía y Sociología del Trabajo, n.0 
3, ma rzo de 1989, pp. 13 1-144. 

«Panorama de la p ro tecc ión social en las 
Comun idades Europeas» en Documentoc/on So
cio/. Rewsto de Estudios Sociales y Sociología Apli
cada, n.0 77, o c t u b r e - d i c i e m b r e de 1989, 
pp. 149-164 (con un cuadro s inópt ico de las 
situaciones protegidas y de las principales pres
taciones que las cubren) . 

«La p ro tecc ión social en la teor ía y en la 
práct ica», en Presupuesto y Gasto Público, n.0 3, 
1991, pp. 121-163. 

«Las tasas de sust i tuc ión de las pensiones 
de jubi lación en el m o m e n t o del abandono de 
la vida activa, en España y en o t r o s seis países 
de las Comun idades Europeas», en Rewsto de 
Economío y Sociología del Trabajo, n.0 15-16, 
enero- jun io de 1992, pp. 260-298. 

«Justicia social y seguridad social», en Rewsto 
de Seguridad Social, n.0 15, ju l io -sept iembre de 
1982, pp. 105-150. 

«Acerca de la convers ión de la cuenta de 
p ro tecc ión social en una cuenta satél i te de la 
Contab i l idad Nacional» , en Rewsto de Trabajo 
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y Seguridad Social, n.0 9, ene ro -marzo de 1993, t e c e d e n t e s , m e t o d o l o g í a in ic ia l y c r i t e r i o s 
pp. 41-59. para su rev i s i ón» , en el v o l u m e n Gizarte 6a-

beserako Bateratuen Sistema Europarra, V i t o -
«El Sis tema E u r o p e o de Estadísticas In te - r i a -Gaz te i z , Euskal Es ta t i s t i ka -E rakundea 

gradas de P r o t e c c i ó n Social (SEEPROS): A n - 1995, pp 15-131 
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La financiación de las pensiones y prestaciones po r desempleo es 
una de las áreas problemáticas más impor tantes de la sociedad actual. 
C o n el convencimiento de que la sociedad española necesita conocer 
y debat i r las propuestas de modernización posibles, la Fundación BBV 
reunió en oc tubre de 1993 a un grupo de exper tos para que pro fun
dizaran en las distintas perspectivas que el prob lema de la inactividad 
laboral ofrece a medio plazo. 

En el p royec to han intervenido 36 economistas, profesionales y es
pecialistas de otras disciplinas, que p rodu je ron 15 investigaciones, a 
par t i r de las cuales se e laboró el l ibro «Pensiones y prestaciones po r 
desempleo». La Fundación BBV ofrece en este D o c u m e n t o una de 
estas investigaciones, El marco conceptual de la inactividad laboral. Aspec
tos económicos, en la que se cuantifica la población laboralmente inactiva 
y los diversos grupos que la componen en los i 2 países que formaban 
la Un ión Europea antes de la incorporac ión de Austr ia , Finlandia y 
Suecia. El estudio se or ienta a la cuantif icación del gasto dedicado a 
la p ro tecc ión social de todos y cada uno de los sectores de la población 
laboralmente inactiva en esos países de 198! a 1991. 
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