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R E S U M E N 

Para determinar la influencia del factor demográfico sobre la carga de pensiones y sobre la inactividad 
laboral en general se han acotado los futuros posibles en función del curso de la dinámica demográfica, 
dentro de los márgenes que imponen las tendencias recientes y la comparación con otros países. Para ello 
se ha elaborado un importante conjunto de proyecciones, basadas en combinaciones significativas de los 
componentes de fecundidad, mortalidad e inmigración. 

El envejecimiento de la población aparece como un proceso inevitable a cor to y a largo plazo. Con cualquiera 
de las variantes de proyección consideradas en este estudio se puede anticipar que el número y la proporción 
de personas mayores en la población, así como la tasa de dependencia demográfica seguirán creciendo. 
Pero la importancia de este envejecimiento y sus efectos sobre la carga futura de inactivos, dependen mucho 
del curso que tomen la mortalidad y la fecundidad, sin que la inmigración tenga una incidencia significativa. 

En la población española, cuya base de jóvenes disminuye, cobra una importancia creciente el grupo de los 
mayores, que crece ininterrumpidamente por efecto de la estructura por edades y del aumento de la 
esperanza de vida. En todas las hipótesis, el número de personas de 65 años o más iguala o supera al de 
jóvenes de menos de 15 años a partir del 2001. En el año 2050, la población joven representará como 
máximo (si la fecundidad alcanza el nivel de reemplazo de las generaciones) dos tercios de la de mayores. 
A cor to plazo, en el horizonte de los próximos quince años, el factor esencial será la evolución de la 
mortalidad. 

El o t ro elemento que contribuye a determinar la carga de dependientes es el grado de participación en la 
población activa. Las proyecciones efectuadas permiten anticipar un notable incremento de la tasa de actividad 
de las mujeres, especialmente entre las de 30 años o más, como consecuencia de su mantenimiento creciente 
en el mercado laboral. 

A cor to plazo, la incorporación de las mujeres a la actividad productiva puede ser el factor principal en 
los problemas que plantea la inactividad laboral. Su importancia y su r i tmo en el futuro pesarán sobre el 
mercado de trabajo pero también contribuirán a contrarrestar a medio plazo algunos aspectos negativos 
del envejecimiento de la población. Ante esa perspectiva, la generación de empleo o su adaptación se 
confirma como la prioridad absoluta en el futuro. 

A más largo plazo, son los factores demográficos subyacentes los que imponen su peso. La situación actual 
de la fecundidad en España puede conducir, si no se modifica, a una disminución de la población y a una 
alteración de los equilibrios entre las generaciones de gran magnitud. No existe, a medio y largo plazo, 
ninguna opción alternativa al aumento de la natalidad, como por ejemplo un aumento de la inmigración. 
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DEMOGRAFIA, ACTIVIDAD 
Y DEPENDENCIA EN ESPAÑA 

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

La impor tanc ia de la evo luc ión demográf ica 
en los p lanteamientos relacionados con la inac
t iv idad laboral está ampl iamente aceptada, des
tacándose genera lmente el enve jec imiento de 
la pob lac ión y la baja natalidad c o m o los fac
t o r e s que más inciden en esta prob lemát ica . 
En este t raba jo se in tenta si tuar de f o r m a sis
temát ica la influencia de las est ructuras y de 
la dinámica demográf icas en los aspectos más 
relevantes de la inact ividad laboral , con aplica
c ión al caso español. 

Los sistemas de sol idar idad, cualquiera que 
sea su organización concre ta , están basados en 
la re lac ión, en cada m o m e n t o , en t re los de
pendientes y los que asumen la carga, re lación 
f u e r t e m e n t e determinada p o r la d is t r ibuc ión 
p o r edades de la pob lac ión. La evo luc ión de
mográf ica, al hacer var iar los equi l ibr ios en t re 
categorías de edad, a l te ra los fundamen tos 
mismos de estos sistemas. 

Por una par te se modi f ica el vo lumen y el 
peso re lat ivo de los inact ivos en razón de la 
edad (mayores y niños) y p o r o t r a par te varía 
el n ú m e r o y la compos ic ión de los que se en
cuent ran en edad de e jercer una act iv idad. Es
tas variaciones pueden ser en buena medida 
anticipadas mediante técnicas proyect ivas de
b ido al papel que desempeña la l lamada inercia 
demográf ica, que no es o t r a cosa que el peso 
que la h is tor ia impone a los fu tu ros posibles. 
Cuan to más se aleja el ho r i zon te de la p r o 
yecc ión, m e n o r es la influencia del pasado y 
mayor la impor tanc ia del cu rso que t o m e n a 
par t i r de ahora los componen tes de la diná
mica demográ f i ca - f e c u n d i d a d y mo r t a l i dad 
fundamenta lmente . 

En esta invest igación se abo rdan estos dos 
aspectos, con especial a tenc ión al p r i m e r o de 
el los, y se cuant i f ican con algún deta l le los 
efectos de las variables demográf icas sob re 
los ind icadores de es t ruc tu ra y de dependen
cia. 



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

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

La s i tuac ión demográf ica española o f rece 
rasgos muy parecidos a los de sus vecinos eu
ropeos : una mor ta l idad y una natalidad muy 
bajas, una poblac ión en vías de enve jec imiento 
y una incip iente inmigrac ión or ig inar ia de paí
ses pobres. 

La esperanza de vida de los españoles es 
ahora una de las más altas del mundo . En los 
ú l t imos años ha d isminu ido especialmente la 
mor ta l idad de los ancianos, con lo que se acen
túa el p roceso de enve jec imiento de la pobla
c ión y se inc rementa la p r o p o r c i ó n de perso
nas muy ancianas. 

La natal idad ha seguido d isminuyendo hasta 
llegar a ser la más baja de Europa, con excep
c ión de Italia, p e r o en los p r ó x i m o s años Es
paña podr ía tal vez seguir el camino de o t r o s 
países eu ropeos desarro l lados, en los que se 
ha p roduc ido una invers ión de la tendencia de 
la fecundidad, ahora en aumento . 

En el f u t u r o serán especialmente i m p o r t a n 
tes los efectos sobre la es t ruc tu ra p o r edad 
de la evo luc ión pasada y actual, s iendo el en
ve jec imien to de la poblac ión el rasgo más no 
table. 

de la p r imera mi tad del 
la mor ta l idad ord inar ia y 
del siglo X I X , comienza 
didad. Tras un pe r íodo 
demográf ica, las tasas de 
a decl inar y se inicia un 
m i e n t o de la poblac ión, 
pr inc ip ios del siglo X X . 

siglo X I X se reduce 
en la segunda mi tad 

a d isminui r la fecun
de fuer te expansión 
c rec im ien to t ienden 

p roceso de envejeci-
notable a par t i r de 

España ha seguido tamb ién este p roceso 
aunque con unos t i empos que no co inc iden 
con los de la mayoría de los países eu ropeos 
de su e n t o r n o . La reducc ión de la mor ta l idad 
catastróf ica se esboza en el siglo XVI I I pe ro 
no culmina hasta 1900 y la mor ta l idad o rd ina 
ria, sobre t o d o infanti l , no disminuye de f o r m a 
sostenida hasta después de la Pr imera G u e r r a 
Mundia l . La caída de la fecundidad también se 
p roduce con un c ie r to re t raso. 

El r e t r oceso de la mor ta l idad que se p r o 
duce duran te t o d o lo que va de siglo, p rovoca 
p r i m e r o tasas de c rec im ien to natural muy ele
vadas, mient ras la fecundidad, aunque decre
c iente, permanece alta. A causa del con t inuado 
descenso de la natal idad, especialmente en es
tos ú l t imos años, los índices de c rec im ien to 
natural se van reduc iendo, hasta alcanzar ahora 
niveles equivalentes a los que regían a finales 
del siglo pasado. A l t é r m i n o del p roceso de 
t rans ic ión demográf ica, el r i t m o de c rec im ien
t o anual de la poblac ión es similar al que se 
observaba antes de la t rans ic ión, pe ro ahora 
se ob t iene con niveles muy reduc idos de m o r 
tal idad y natal idad. 

I. I. L a d i n á m i c a d e m o g r á f i c a 

El M u n d o occ identa l desarro l lado ha expe
r imen tado una t rans fo rmac ión radical de su c i 
c lo demográ f ico , a par t i r de pr inc ip ios del siglo 
XV I I I . El fac to r que impulsa los p r ime ros pasos 
del nuevo curso demográ f ico es esencialmente 
el descenso de la mor ta l idad epidémica en el 
siglo XVI I I (Nadal , 1986). Más adelante, a par t i r 

I. I. I . La evolución de la mortal idad 

La esperanza de vida ha pasado de 34,8 años 
en 1900 (33,9 para los hombres y 35,7 para 
las mujeres) a 77,6 años en 1990-91 (73,4 para 
los hombres y 80,5 para las mujeres) ( INE, 
1993). Según las estadísticas más recientes de 
la U.E. (Eurostat , 1994), la esperanza de vida 
de los hombres en España es la más alta de 



Europa. N o son los países más r icos y desa
r ro l lados de la Europa comuni ta r ia los que dis
f ru tan de las más altas esperanzas de vida, in 
media tamente detrás de España se encuentran 
Grec ia e Irlanda, aunque Portugal , uno de los 
países más pobres de Europa, t iene también la 
mor ta l idad más alta. En cuanto a la mor ta l idad 
de las mujeres, só lo en Francia se observa una 
esperanza de vida femenina l igeramente supe
r i o r a la que se da en España y la más baja se 
observa en Ir landa. 

La ganancia ha sido especialmente impo r tan 
te en nues t ro país deb ido al fuer te peso de la 
d isminuc ión de la mor ta l idad infanti l , que ha 
pasado de 186 p o r mil a pr inc ip ios de siglo a 
7 p o r mi l en 1992. Salvar a un recién nacido 
representa muchos años de vida adicionales y 
p o r lo t an to un fuer te impacto en la esperanza 
de vida de la poblac ión. C o n el t i empo , la dis
minuc ión de la mor ta l idad afecta más a las per
sonas de mayor edad, y su incidencia sobre la 
esperanza de vida se atenúa. 

A pesar de situarse ya en un nivel muy al to, 
la esperanza de vida ha seguido c rec iendo en 
España a buen r i t m o durante la década de los 
ochenta ; la de los hombres se ha inc rementado 
en 0,88 años (de 72,52 en 1980 ha pasado a 
73,40 años en 1990) y la de las mujeres en 
1,88 años (de 78,61 a 80,49 años). Las ganan
cias más recientes reflejan sobre t o d o la dis
minuc ión de las tasas de mor ta l idad en las eda
des más elevadas, lo que con t r ibuye aún más 
al enve jec imiento de la poblac ión. Para tener 
una idea de la impor tanc ia de los cambios 
acaecidos, hay que reco rda r que con los nive
les de mor ta l idad que existían cuando nacieron 
las personas que ahora se jubi lan (en t o r n o a 
1930), menos de la mi tad de las mujeres y 
só lo el 4 0 % de los hombres podían llegar a 
los 65 años, quedándoles a esa edad una media 
de I I años de vida a las mujeres y 10 a los 
hombres ; mient ras que en las condic iones de 
mor ta l idad reflejadas en la ú l t ima tabla de m o r 
tal idad de 1990 ( INE, 1993), el 90% de las m u 

jeres y el 78% de los hombres alcanzan la edad 
de jubi lación, con más de 19 años de esperanza 
de vida p o r delante en el caso de las mujeres 
y 15,5 años en el de los hombres . La p rog re 
sión ha sido todavía más acusada en el caso 
de los más ancianos: con la mor ta l i dad de 
1930, el 5% de las mujeres y el 3% de los 
hombres sobrev iven a los 85 años, mient ras 
que en 1990, las p ropo rc iones son respect iva
mente del 4 4 % y del 24%. Este espectacular 
a largamiento de la vida explica que el n ú m e r o 
de personas mayores, y su p r o p o r c i ó n en la 
poblac ión, aumenten tan cons iderab lemente. 

Los datos más recientes no evidencian n in
guna rup tu ra en la tendencia ascendente de la 
esperanza de vida. España gozaba de uno de 
los niveles de mor ta l idad más bajos de Europa 
al inicio de la década de los ochenta, y esta 
posic ión relat iva se ha manten ido , e incluso ha 
me jo rado , en los años siguientes. 

1.1.2. La evolución de ¡a fecundidad 

Tras la segunda guer ra mundial , se p roduce 
en Europa un resurgi r de la fecundidad, l lama
d o el baby-boom, tan brusco y general izado 
c o m o imprev is to . Los índices de fecundidad y 
de nupcial idad se mant ienen altos hasta media
dos de los sesenta. En 1964-65, en t iempos de 
bonanza en lo económ ico y en lo po l í t ico, se 
inicia en casi t oda Europa una caída vert ig inosa 
y generalizada de la fecundidad que dura hasta 
1975 aprox imadamente . En estos diez años el 
índice s in tét ico de fecundidad p ierde a l rededor 
de un 40%, dejando a países c o m o la ex RFA 
en t o r n o a 1,5 hijos p o r mujer . En la década 
siguiente se p roduce un estancamiento o, a lo 
sumo, una d isminución moderada, a pesar de 
la crisis económica y de la agravación del paro . 
Alcanzan durante este pe r íodo sus índices más 
bajos países c o m o Alemania occ identa l , con 
1,3, o Dinamarca con 1,4, mientras o t r o s f luc
túan en t o r n o a niveles más elevados, c o m o 
es el caso de Francia, entonces el país de ma-



y o r fecundidad en Europa con 1,8-1,9 hijos p o r 
mujer . 

En España, la evo luc ión ha sido algo dist inta 
p o r la singularidad de nuestra histor ia. La Gue 
r ra Civ i l p r o v o c ó una pérd ida de fecundidad, 
especialmente en los años 1938 y 1939, segui
da de una c ier ta recuperac ión en los p r ime ros 
años de la posguerra, pe ro la fecundidad siguió 
decl inando hasta 1954. El baby-boom a la eu
ropea no se p roduce hasta el año 1955, aun
que se i n t e r r u m p e también en 1964, al m ismo 
t i e m p o que en los o t r o s países de Europa. El 
m á x i m o de fecundidad de la época rec iente se 
alcanza en 1964 con práct icamente 3 hijos p o r 
mujer . En España, y en este caso también en 
o t r o s países med i te r ráneos c o m o Italia, Por
tugal y Grec ia , la d isminución es muy m o d e 
rada hasta 1976 (2,8 en España), lo que p r o 
voca un impo r tan te diferencial con el res to de 
Europa. El índice s in té t ico de fecundidad o 
p r o m e d i o de hijos p o r mu je r ha exper imen ta 
do en España un descenso par t icu larmente in 
tenso a par t i r de 1977. Si tenemos en cuenta 
que el nivel en 1976 estaba p r ó x i m o a 2,8 y 
se llega en 1993 apenas a 1,3, la reducc ión 
exper imentada es super io r a 1,5 hijos p o r m u 
jer , o sea de casi dos te rc ios en só lo 17 años. 
Ac tua lmen te , España se sitúa sólo p o r delante 
de Italia, que con 1,22 hijos p o r mu je r en 1993 
(Eurostat , 1995) es hoy el país con m e n o r fe
cundidad de Europa. Hay que conc lu i r que en 
nues t ro país no parece haberse inver t ido , ni 
siquiera estabi l izado, la tendencia decrec iente 
de la fecundidad de estos ú l t imos años, aunque 
sí se ha p roduc ido una atenuación de la agu
deza del descenso si comparamos el pe r íodo 
1982-93 con el de 1975-8 ! . 

Por el con t ra r i o , en los ú l t imos años se pue
de observar una c ier ta react ivación de la fe
cundidad en los países del C e n t r o y del N o r t e 
de Europa, en los que la fecundidad empezó a 
d i sm inu i r t e m p r a n a m e n t e y alcanzó cuotas 
muy bajas, c o m o en la ex RFA y en Dinamarca. 
En Francia, la fecundidad se ha manten ido en 

un nivel elevado (en t o r n o a 1,8 hi jos p o r m u 
jer ) hasta muy rec ien temente , y se sitúa ac
tua lmente en t o r n o a 1,65 (1993) . El Reino 
U n i d o (1,75 en 1993) también se mant iene en 
un nivel elevado según las normas actuales. 

La d isminución de la fecundidad se acompa
ña en la mayoría de los países del i nc remen to 
de la p r o p o r c i ó n de hijos nacidos fuera del 
m a t r i m o n i o , lo que antes se denominaba fe
cundidad i legítima. En algunos países la p r o p o r 
c ión es ya muy elevada. En D inamarca casi el 
4 7 % de los nacimientos de 1992 se p r o d u j e r o n 
fuera del m a t r i m o n i o y en Francia, f ue ron el 
33%. En España, aunque también ha aumenta
do , del 1,4% en 1970 al 10,5% en 1992 (ú l t imo 
año disponible), aún nos encon t ramos bastante 
alejados de los niveles de los países c i tados. 
A l p roduc i rse casi un 90% de los nacimientos 
d e n t r o del ma t r imon io la evo luc ión de la nup
cialidad es un fac to r de te rm inan te para en ten
der el curso t o m a d o p o r la fecundidad, cuyo 
descenso se explica t an to p o r la d isminuc ión 
de la fecundidad mat r imon ia l c o m o p o r el me
n o r n ú m e r o de mat r imon ios . Las causas de es
tos dos fenómenos , que conducen al m ismo 
resul tado de d isminución de la fecundidad, no 
son las mismas, ni t a m p o c o lo son sus conse
cuencias demográf icas. La d isminuc ión de la fe
cundidad en las familias ya const i tu idas afecta 
pr inc ipa lmente a la f recuencia del segundo y 
t e r c e r hijos mientras que la d isminuc ión de la 
nupcial idad impide el nac imiento de los p r ime 
ros hijos, salvo que sea compensada p o r un 
i nc remen to p roporc iona l de las concepciones 
fuera del ma t r imon io , lo que no ha sido hasta 
ahora el caso en España. 

Siguiendo también una evo luc ión muy gene
ralizada en los países más desarro l lados, el ín
dice de nupcial idad en España ha expe r imen 
tado una impo r tan te reducc ión desde 1975. El 
índice de nupcial idad (p r imeros ma t r imon ios ) 
de mujeres en t re 15 y 49 años para el con 
j un to del país muest ra un p r i m e r pe r íodo de 
descenso en t re 1975 y 1980, seguido de una 
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estabi l ización en los t res años siguientes, de 
una nueva caída que llega hasta 1986. Los ú l 
t imos datos disponibles muest ran una estabi l i 
dad del ind icador que encubre dos fenómenos 
con t rapues tos que se compensan en t re el los: 
la nupcia l idad de las jóvenes sigue cayendo 
mient ras que aumenta ahora la de mujeres p o r 
encima de 30 años. 

1.1.3. Los movimientos migratorios 
internacionales 

La invers ión del signo del saldo m ig ra to r i o 
e x t e r i o r de España, que pasa de ser un país 
de emigrac ión a tene r una inmigración neta 
posit iva es, sin lugar a dudas, o t r o de los ras
gos impor tan tes de la evo luc ión demográf ica 
rec iente de España. La pob lac ión ex t ran jera 
afincada en España representa todavía un po r 
centaje muy pequeño, in fe r io r al 2% de la po 
blación to ta l , según las últ imas est imaciones, 
comparado con Francia o con Alemania, p o r 
e jemplo , donde había respect ivamente un 6,3% 
y un 8% de ex t ran je ros en 1993 (Eurostat , 
1995). A pesar de esta gran di ferencia cuant i 
tat iva, los prob lemas que ya empiezan a plan
tearse en nues t ro país son similares a los que 
viven o t r o s países de inmigración más antigua: 
b ro tes de rac ismo y xenofob ia , necesidad de 
una polí t ica de integración social de los i nm i 
grantes y de lucha con t ra la inmigración ilegal. 

1.2. L o s c a m b i o s e n la e s t r u c t u r a 
p o r e d a d e s 

La p i rámide de la poblac ión española p re 
senta la f o r m a característ ica de las sociedades 
avanzadas, en las que la d isminución de la m o r 
tal idad y de la fecundidad han p rovocado el 
enve jec imiento de la poblac ión. 

La p r o p o r c i ó n de personas de 65 y más 
años ha pasado en España de 9,7% en 1971 a 
13,7% en 199 ! , mient ras que las de más de 

80 años representaban en 1991 el 1,2% de la 
poblac ión y en 1971 sólo el 0,5%. En el m ismo 
per íodo la poblac ión joven, de menos de 15 
años, ha d isminu ido su impor tanc ia relat iva del 
28% al 19,6%. Este notable c rec im ien to de los 
índices de envejec imiento nos acerca a la si
tuac ión de los países más desarro l lados de Eu
ropa, aunque la poblac ión española es todavía 
hoy más joven que la media de la C o m u n i d a d 
Europea. 

1.2.1. La situación en los países 
de la Unión Europea 

EUROSTAT publica datos demográf icos para 
todos los países de la Unión, agrupando los de 
población en 0-19 (jóvenes), 20-59 (población 
adulta en edad de trabajar) y 60 y más (pobla
c ión mayor) , que no son los grupos que se ma
nejan habitualmente en España. Puede argumen
tarse a favor de la clasificación de E U R O S T A T 
que se acerca más a la división de la actividad 
ent re edades que se da actualmente, c o m o con
secuencia del alargamiento del per íodo de es-
colarización y del adelantamiento de la edad de 
jubilación que se está produc iendo en todos los 
países europeos. En t o d o caso, las conclusiones 
que se deduzcan de las comparaciones ent re 
países son válidas con unos u o t r o s grupos, po r 
lo que se pueden uti l izar los de EUROSTAT 
para situar a España y para resaltar la tendencia 
general del con junto de la Un ión . 

Las divergencias en la dinámica demográf ica 
de los países m iembros de la U n i ó n Europea 
que se han señalado, b revemente , p rovocan 
di ferencias en su es t ruc tu ra p o r edades 
(ver cuadro 1.2). La p r o p o r c i ó n de jóvenes de 
menos de ve inte años, de 25,1 % en el con jun to 
de la U n i ó n Europea, varía de 21,7% en A le 
mania a 36,7% en Ir landa. Las poblaciones con 
la más elevada p r o p o r c i ó n de jóvenes son 
aquellas en las que el descenso de la fecundi 
dad ha s ido más tard ío , sobre t o d o Irlanda 
(36,7%), pe ro también Portugal (29,3%) y Es-
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C u a d r o 1.2 
E s t r u c t u r a p o r e d a d e s y r a t í o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a 

e n la U n i ó n E u r o p e a a 1 /1/1991 

Países miembros 
Grupos de edad * 

0-19 20-59 60 + 80 + 

Ratios de dependencia 

Jóvenes ** Mayores 

Bélgica 
Dinamarca . . . . 
RF de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo . . . 
Países Bajos . . . 
Portugal 
Reino Unido . . 
Unión Europea 

24,6 
24.1 
21,7 
25,6 
27,8 
27,5 
36,7 
23,8 
23,2 
25.2 
29,3 
25.7 
25.1 

54,7 
55.6 
57.9 
54.1 
53.3 
53.2 
48.0 
55,6 
57,7 
57,3 
52.5 
53.6 
55,0 

20.7 
20.3 
20.4 
20.2 
18.9 
19.3 
15.3 
20.6 
19,1 
17,4 
18.3 
20,7 
19,9 

3,5 
3,7 
3,8 
3,2 
2,9 
3,8 
2,2 
3,3 
3,1 
2,9 
2,5 
3,7 
3.5 

45,0 
43,3 
37,5 
47,3 
52,2 
51,7 
76,5 
42,8 
40,2 
44.0 
55,8 
47.9 
45,6 

37,8 
36,5 
35.2 
37.3 
35.5 
36.3 
31.9 
37.1 
33.1 
30,4 
34.9 
38,6 
36,2 

(*) Porcentaje sobre la población total 
(**) Ratio de dependencia de jóvenes: población de menos de 20 años sobre población de 20-59 años 
(**) Ratio de dependencia de mayores: población de 60 años y más sobre población de 20-59 años. 
Fuente; EUROSTAT - Estadísticas Demográficas. 1993 

paña (27,8%). En Francia, donde la fecundidad 
se man tuvo en un nivel re la t ivamente a l to has
ta casi el final de los setenta, el porcenta je de 
jóvenes (27,5%) es también c laramente supe
r i o r a la media de la U n i ó n Europea. Las dife
rencias son menos acusadas en lo que se re 
f iere al peso de las personas de más edad (de 
60 años o más), que representan el 20% en el 
con jun to de la poblac ión europea. Además de 
Ir landa, donde se encuent ra el porcenta je de 
poblac ión anciana más bajo (15,3%), el enveje
c im ien to afecta algo menos a los países del 
Sur, donde el descenso de la fecundidad se 
p roduce más ta rd íamente , y a los Países Bajos. 
En c ier tos países c o m o la República Federal de 
A lemania o Luxemburgo la inmigración ha m i 
t igado los efectos del enve jec imiento a través 
del aumen to de la poblac ión adulta. 

Por todas las razones anter iores la carga de 
los inactivos de más edad po r persona po ten-

cialmente activa no dif iere grandemente según 
países (solamente Irlanda y los Países Bajos se 
sitúan claramente po r debajo de la media), tal 
c o m o muestra el Gráf ico l . l . Por el con t ra r io , 
la carga de los jóvenes se reparte de fo rma más 
desigual, siendo Irlanda desde este pun to de vis
ta práct icamente un caso aparte al ser la carga 
de los jóvenes super ior a la carga que repre
senta el con jun to de los inactivos en países co
m o Alemania, Luxemburgo o los Países Bajos. 

A pesar de que estas disparidades irán dis
minuyendo en el fu tu ro , ya que los compor ta 
mientos demográficos t ienden a converger, se 
mantendrán durante más t i empo que los p ro 
pios compor tamien tos , dado que las diferencias 
de morta l idad y fecundidad ejercen un efecto a 
largo plazo sobre las estructuras po r edad. 

D e acuerdo con la proyecciones demográf i 
cas de EUROSTAT ', el envejecimiento de la 

1 Las proyecciones de población de EUROSTAT desa
rrol lan dos escenarios « A L T O » y «BAJO» que desem

bocan en los siguientes indicadores relativos al año 2019, 
hor izonte de la proyección: 
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G r á f i c o l . l 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a e n la U n i ó n E u r o p e a e n 1991 
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población se va a intensificar, sea cual sea la 
hipótesis de evolución futura. La p ropo rc ión de 
jóvenes de menos de 20 años disminuye desde 
un 2 5 , 1 % en 1991 a un 23,6% en el año 2020, 
en el escenario A L T O y a un 19,4% en el es
cenario BAJO. Por el cont rar io , el porcentaje 
de población de 60 años y más pasa de un 
19,9% a un 25,2% en el escenario A L T O o a 
un 26,2% en el escenario BAJO (Cuadro 1.3). 

La evo luc ión fu tu ra de la impor tanc ia rela
t iva de cada g rupo de edad en la población 
depende fue r temen te del curso que siga la fe
cundidad, pe ro la mor ta l idad t iene una gran 
incidencia sobre el n ú m e r o absoluto de per
sonas mayores. En 1991 el n ú m e r o de perso

nas de 60 y más años en el con jun to de la 
Un ión Europea era de 68,6 mi l lones. Según la 
proyecc iones de E U R O S T A T citadas, este g r u 
po total izará 99,7 mi l lones en el 2020 en el 
escenario A L T O , que prevé un fuer te aumen to 
de la esperanza de vida (de 5,3 años para los 
hombres y de 4 años para las mujeres) , y so
lamente 88,5 mi l lones en el escenario BAJO, 
que prevé un aumento de la esperanza de vida 
mucho más reduc ido (de 0,8 años para los 
hombres y de 0,7 años para las mujeres) . En 
la Un ión Europea, el aumento del n ú m e r o de 
personas mayores en los p r ó x i m o s t re in ta 
años puede var iar en t re 19,9 y 31,1 mi l lones, 
un abanico super io r a I I mi l lones, en func ión 
del curso que siga la mor ta l idad. 

F e c u n d i d a d : 2 hijos por mujer en la variante A L T A y 
1,5 en la BAJA 
M o r t a l i d a d : e s p e r a n z a de v ida de h o m b r e s : 78 años 
en la variante A L T A y 73,3 en la BAJA; espe ranza de 

vida de mu je res : 83 años en la variante A L T A y 79,6 
en la BAJA 
M i g r a c i o n e s e x t e r i o r e s : inmigración neta de 750 mil 
en la variante A L T A y de 250 mil en la BAJA. 
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C o m o resul tado del i nc remen to de la fe
cundidad que anticipa el escenar io A L T O de 
E U R O S T A T (0,5 hi jos p o r encima de la h ipó
tesis constante en el año ho r i zon te ) , la pobla
c ión to ta l será en el 2020 c laramente más ele
vada en el p r i m e r caso, y el peso re lat ivo de 
las personas de más edad algo in fer io r (Cua

d r o 1.3), a pesar de ser su número absoluto 
más impo r tan te que en el escenario BAJO. El 
aumen to prev is to de la poblac ión to ta l , en el 
caso de que se produzca un i nc remen to de la 
fecundidad, absorbe, en c ie r to sent ido, el in 
c r e m e n t o inevitable del n ú m e r o de personas 
mayores. 

C u a d r o 1.3 
P r o y e c c i ó n d e la e s t r u c t u r a p o r e d a d e s y d e las r a t i o s 

d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a e n la U n i ó n E u r o p e a 
A ) E s t r u c t u r a p o r e d a d e s ( p o r c e n t a j e d e l a p o b l a c i ó n t o t a l ) 

Grupo de 
edades 1986 1991 

Variante ALTA 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 

0-19 . 
20-59 
60 + 
80 + 

27,3 
53,7 
18,9 
3,0 

25,1 
55,0 
19,9 
3,5 

24,3 
55,3 
20,4 

3,8 

24,3 
54,5 
21,2 

3,5 

24,3 
53,9 
21,8 

4,2 

24,4 
52,6 
22,9 

4,7 

24,1 
51,9 
24,0 

5,2 

23,6 
51,2 
25,2 

5,5 

1986 

Variante BAJA 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

0-19 . 
20-59 
60 + 
80 + 

27,3 
53,7 
18,9 
3,0 

25,1 
55,0 
19,9 
3,5 

24,0 
55,5 
20,5 

3,8 

23,2 
55,4 
21,5 

3,5 

22,3 
55,5 
22,2 

4,1 

21,3 
55,2 
23,4 

4,5 

20,3 
55,1 
24,7 

4,7 

19.4 
54,4 
26,2 

4,9 

B ) R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a 
( e n p o r c e n t a j e d e la p o b l a c i ó n d e 20 -59 a ñ o s ) 

Grupo de 
edades 1986 1991 

Variante ALTA 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 

0-19 . 
60 + 
Total 

50,9 
35,3 
86,2 

45,7 
36,2 
81,9 

44,0 
36,9 
80,8 

44,5 
38,8 
83,3 

45,2 
40,5 
85,7 

46,4 
43,5 
89,9 

46,4 
46,2 
92,6 

46,0 
49,1 
95,2 

1986 

Variante BAJA 

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

0-19 . 
60 + 
Total 

50,9 
35,3 
86,2 

45,7 
36,2 
81,9 

43,2 
36,9 
80,0 

41,8 
38,7 
80,5 

40,1 
40,0 
80,1 

38,6 
42,5 
81,0 

36,8 
44,8 
81,6 

35,7 
48,2 
83,9 

Fuente. EUROSTAT - Estadísticas Demográficas, 1993. 
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Los cambios en la es t ruc tura p o r edades 
que se han descr i to b revemente modif ican la 
tasa de dependencia - e l n ú m e r o de inactivos 
( jóvenes y viejos) p o r cien personas potencia l -
men te act ivas- que da una medida aprox imada 
de la carga que pesa sobre los activos 2 en un 
m o m e n t o dado. La tendencia fu tura es muy 
clara: el peso de los inactivos de más edad 
t iende a aumentar en t o d o s los casos (pasando 
la tasa de dependencia de esta categoría de un 
36% en 1991 a un 49% en el año 2020, en el 

escenario A L T O , o a un 48% en el escenar io 
BAJO), mientras que el peso de los jóvenes 
disminuirá de un 45,7% a un 35,7% en t re 1991 
y 2020, si la fecundidad se mant iene en el nivel 
actual (escenario BAJO) o permanecerá ap ro 
x imadamente constante (46% en 2020) , en el 
caso del escenario A L T O (cuadro 1.3 y gráf ico 
1.2). La p r o p o r c i ó n de la población mayor so
brepasará a la de los jóvenes a par t i r del año 
2005 en el escenario BAJO y del 2010 en el 
escenar io A L T O . 

G r á f i c o 1.2 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a ( U . E . 1986 -2020 ) 

S e g ú n d o s v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n 

óvenes • 

ALTA 
BAJA 

ALTA 

1985 

BAJA 

1990 1995 2015 2020 
Años 

-Jóvenes (ALTA) Mayores (ALTA) Jóvenes (BAJA) Mayores (BAJA) 

1.2.2. La situación en España 

La bien conoc ida inercia de los fenómenos 
demográf icos expl ica que, a pesar de que en 

2 Hay que recordar que una parte de las personas en 
edad de trabajar son inactivas o están en paro. 

España la mor ta l idad y la fecundidad son de 
las más bajas del mundo , su grado de enveje
c im ien to es todavía m e n o r que el de la mayo
ría de los países de la Comun idad Europea. 
España se beneficia ahora de su mayor fecun
didad en épocas no muy lejanas y del fue r te 
descenso de su mor ta l idad. Pero las generá
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ciones numerosas del pasado, cada vez menos 
diezmadas p o r la muer te , van l legando a la 
edad de jubi lac ión, a la vez que se reducen 
drást icamente las entradas p o r la base de la 
p i rámide (los nacimientos) , con lo que aumen
tan los índices de envejec imiento a un r i t m o 
mayor que en o t r o s países. El d e t e r i o r o a me 
d io plazo es inevitable pe ro su impor tanc ia en 
el largo plazo va a depender del curso que 
t o m e n la mor ta l idad y la fecundidad. Si se man
t ienen los niveles actuales, España acabará t e 
n iendo índices de envejec imiento super iores a 
los de sus vecinos. 

En con jun to , la evo luc ión de la es t ruc tu ra 
po r edades en los años recientes ha favorec ido 
el c rec im ien to demográf ico en nues t ro país. La 
p r o p o r c i ó n de mujeres en edad de fecundidad 
ha aumentado, p o r lo que la d isminución en 
un 55% en t re 1975 y 1993 del indicador sin
té t i co de fecundidad (número med io de hijos 
p o r mu je r ) , ha p rovocado una disminución de 
los nacimientos de sólo el 4 3 % (de 670.000 a 
380.000). La componen te de es t ruc tura ha ac
tuado en el m ismo sent ido en t odos los países 
m iembros , aunque con dist inta intensidad. Así, 
la d isminuc ión de los nacimientos ha sido más 
moderada que la de la fecundidad en t o d o s 
ellos, aunque Irlanda, los Países Bajos, Francia 
y Luxemburgo se han beneficiado más, m ien
tras que España y Bélgica lo han hecho en me
n o r medida. El e fecto de es t ruc tura irá d ismi
nuyendo en los p r ó x i m o s años y te rminará p o r 
inver t i rse, a medida que las generaciones me
nos nutr idas lleguen a la edad de tene r hi jos. 
Es impo r tan te esta clari f icación de su influencia 
en el pasado rec iente para pode r de te rm ina r 
el alcance real de la d isminución de la fecun
didad y ant ic ipar que el simple manten imien to 
de los índices actuales de fecundidad supondría 
una tendencia descendente en el n ú m e r o anual 
de nacimientos, lo que implica una d isminución 
potencia l de la p r o p o r c i ó n de jóvenes. 

Se ha indicado repet idamente que el des
censo de la natalidad p rovoca un envejec imien
t o de la poblac ión con t odos los inconven ien
tes que eso puede tener : p rob lemas en el pago 
de las pensiones de jubi lación, mayores costes 
de la Seguridad Social en atenc ión sanitaria y, 
en t é rm inos generales, falta de d inamismo de 
una sociedad envejecida, de acuerdo con un 
símil b io lóg ico genera lmente no expl ic i tado. 

Si med imos el enve jec imiento de una pobla
c ión p o r la relación en t re el n ú m e r o de ancia
nos y el n ú m e r o de jóvenes, es indudable que 
la poblac ión envejece cuando la natalidad dis
minuye. Las generaciones más jóvenes son me
nos nutr idas que las anter io res y se al tera la 
re lación que en un m o m e n t o dado existe en t re 
los grupos de edad: las generaciones más an
tiguas, po r tan to los más viejos, representan 
un porcenta je cada vez mayor de la pob lac ión. 

Esto es lo que ha ven ido sucediendo en 
nues t ro país, pe ro nos encon t ramos aún lejos 
de la es t ruc tura l ímite que tendr ía la poblac ión 
española con un c rec im ien to c e r o estable, en 
la que habría del o rden de un 19% de personas 
mayores de 65 años 3, s iempre que la fecundi 
dad se mantuviese indef in idamente en 2,1 hijos 
p o r mujer , nivel que queda, de m o m e n t o , bas
tante lejano. N o s beneficiamos hoy, y duran te 
algún t i e m p o todavía, de las altas tasas de na
tal idad anter iores y de la escasa mor ta l idad in 
fanti l ya que la es t ruc tura de poblac ión que 
co r responde a nuestra mor ta l idad es ne tamen
te más vieja que la actual. 

O t r o e lemento impor tan te que hay que des
tacar es que el n ú m e r o abso lu to de ancianos 
depende exclusivamente de la mor ta l idad y no 
se ve a l terado p o r el curso f u t u r o de la nata
lidad (salvo en el largo plazo). Por lo t an to 
ningún p rob lema que dependa más la evo luc ión 
del n ú m e r o absoluto de ancianos que de su 

3 Proporción de años vividos a partir de 65 años por 
una cohor te con ia mortalidad de la tabla española de 

1990-91. En situación estacionaria equivale a la propor
ción de mayores de esa edad en la población. 
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impor tanc ia relativa, se verá afectado p o r los 
cambios en la fecundidad. 

El mayo r pel igro asociado al p roceso de en
ve jec imiento de la poblac ión es el aumen to del 
peso de los inact ivos, a la vez que d isminuyen 
los jóvenes en edad de trabajar. La tasa de 
dependencia demográf ica indica el n ú m e r o de 
personas en edad de no trabajar, o bien p o r 
que no han alcanzado la edad legal de incor 
porac ión al t raba jo (tasa de dependencia de 
jóvenes 4), o bien po rque han superado la edad 
de jubi lación (dependencia de personas mayo
res 5), la suma de estas dos tasas mide la de
pendencia to ta l . 

La tasa de dependencia demográf ica to ta l ha 
d isminu ido del 59,8% en 1971 al 50,4% en 
199 ! . Esta evo luc ión encubre una impo r tan te 
modi f icac ión in terna puesto que la dependen
cia de jóvenes ha d isminu ido del 44 ,3% al 
29,2% mient ras que la de mayores ha aumen
tado del 15,5% al 21,2%, lo que supone un 
t e r c i o más que en 1970. 

El p r o b l e m a que más preocupa en estos 
m o m e n t o s , es el de la cobe r t u ra de las futuras 
pensiones de jubi lac ión. Este p rob lema t iene, 
desde el exclusivo pun to de vista demográf ico , 
dos componen tes : la evo luc ión de los inactivos 
ancianos que de termina, en par te , la carga que 
hay que asumir y la evo luc ión de aquellos so
bre los que recae esta carga, es decir , la p o 
blación que trabaja. 

En cualquier supuesto de evo luc ión fu tura , 
el n ú m e r o de ancianos va a aumentar en los 
p r ó x i m o s años y p o r lo t an to también aumen
tará la poblac ión de inact ivos con de recho a 
pens ión. Las personas que t ienen ahora 65 
años o más han nacido antes de 1930, cuando 
la natal idad era elevada y la mor ta l idad se en
con t raba en p roceso de reducc ión . Hasta el 

4 En el caso de España utilizamos el número de personas 
de 0-14 años por cien personas de 15-64 años. 

2030, año en el que llegan a la jubi lación las 
generaciones escasas pos te r io res a 1965, no 
se a l terará el r i t m o de c rec im ien to del colec
t i vo anciano, aunque pueda haber m o m e n t o s 
de m e n o r pres ión, del 2001 al 201 I p o r e jem
plo, pe r íodo en el que alcanzan la edad de 
jubi lación las generaciones menos nutr idas de 
la guer ra y la posguerra. 

La dinámica demográf ica afecta igualmente 
a la impor tanc ia relat iva de los co lect ivos de 
mayores de 65 años p o r una par te y de adul tos 
en edad de trabajar p o r o t ra . Cuando la na
tal idad disminuye la relación se degrada, aun
que sus efectos no se empiezan a no ta r hasta 
después de 20 años o más. 

Pero el n ú m e r o de personas en edad de 
t rabajar no es más que uno de los d e t e r m i 
nantes de lo que rea lmente hay que o p o n e r a 
la carga crec iente de inact ivos: la evo luc ión de 
la p roducc ión . Hay que con ta r también con 
los progresos tecnológ icos y los inc rementos 
de product iv idad que de ellos se der ivan (aun
que implica modi f icar las modal idades actuales 
de repa r to de las ganancias de p roduc t iv idad) . 
Tamb ién puede inc rementa rse la capacidad 
produc t iva de la poblac ión, mediante un au
m e n t o de la poblac ión activa super io r al de la 
poblac ión y, eventua lmente, mediante la en t ra 
da de inmigrantes. 

2. L A S P E R S P E C T I V A S D E 
F U T U R O D E L A P O B L A C I O N 
E S P A Ñ O L A 

C o m o se ha v is to en el capítulo p recedente , 
la evo luc ión previsible de las es t ruc turas p o r 
edades está muy condic ionada p o r la h is tor ia 
de la poblac ión, que se concre ta en su est ruc
tu ra actual p o r edades. Es un aspecto pr incipal 
de lo que se llama la inercia demográf ica. El 

5 Número de personas de 65 y más años por cien per
sonas de 15-64 años. 
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o t r o aspecto afecta a la inercia de los p rop ios 
fenómenos demográf icos, en los que general 
men te no se p roducen saltos bruscos, tan to 
en la evo luc ión de la mor ta l idad c o m o de la 
fecundidad. U n buen análisis de la h is tor ia in
mediata const i tuye p o r t an to la m e j o r garantía 
de una prev is ión co r rec ta . 

Esta inercia, responsable pr incipal de la ca
pacidad predic t iva mayo r que se le reconoce 
a la demograf ía en re lación con o t ras ciencias 
sociales, es la que pe rm i te adelantar que algu
nos rasgos fu tu ros pueden considerarse desde 
ahora inevitables, c o m o es el enve jec imiento 
de la poblac ión p o r e jemplo . Pero el lo no im
pide sin embargo que los fu tu ros posibles sean 
ráp idamente d ivergentes en func ión del curso 
que se prevea para los componen tes de la d i 
námica demográf ica. 

En el cuadro 1.4 se presentan algunos re 
sultados de t res juegos de proyecc iones re 
cientes de la pob lac ión española relativas al pe
r í o d o 1991-2021: las úl t imas publicadas p o r 
E U R O S T A T en 1993 ( E U R O S T A T , 1993), en 
sus variantes A L T A y BAJA, las más recientes 
que ha e laborado el INE6 y las hipótesis ME
D I A y BAJA7 de las proyecc iones del Ins t i tu to 
de Demograf ía del CSIC ( Ins t i tu to de D e m o 
grafía, 1994). Se han añadido a este cuadro dos 
de las variantes del con jun to que se ha elabo
rado para esta invest igación. 

E U R O S T A T ha p lanteado para España, en 
su hipótesis A L T A , un i nc remen to de la fecun
d idad que llega a 1,89 hi jos p o r mu je r en 
el 2020 y un i nc remen to de la esperanza de 
vida que alcanza en ese m ismo año 78 años 
en los hombres y 83,5 años en las mujeres; 
las migraciones ex te r i o res apor tan 40.000 en-

6 El INE advierte que estas proyecciones tienen carácter 
provisional. 
7 La hipótesis A L T A de estas últimas proyecciones, pre
sentadas como de referencia, sobreestima netamente la 
evolución más reciente. 

t radas netas en el p r i m e r qu inquenio y 70.000 
en los siguientes. En la hipótesis BAJA, la fe
cundidad permanece práct icamente constante 
en el nivel que tenía cuando se e laboraron las 
proyecc iones: 1,4 hijos p o r mu je r y la espe
ranza de vida de cada sexo aumenta l igeramen
te hasta el año 2000 (74 años y 80,5 años, 
para hombres y mujeres respect ivamente) y 
después permanece constante. Las migraciones 
netas son de 16.000 en el p r i m e r qu inquen io 
y 25.000 en los siguientes. 

El INE postula en sus proyecc iones una dis
m inuc ión de la fecundidad y de la mor ta l idad 
hasta 1995, año a par t i r del cual permanecen 
constantes ( fecundidad de 1,13 hijos p o r mu je r 
y esperanza de vida de 81,1 años en las m u 
jeres y de 73,2 años en los hombres) . El saldo 
m ig ra to r i o e x t e r i o r es pos i t ivo y supone un 
i nc remen to ne to de 35.000 personas cada año. 

En la p royecc ión del Ins t i tu to de D e m o g r a 
fía se anticipa, en las dos variantes, una recu 
perac ión de la fecundidad hasta alcanzar, en 
t o r n o al 2025, 1,6 hijos p o r mu je r en la h ipó
tesis baja y 1,8 hijos p o r mu je r en la media, y 
un aumen to de la esperanza de vida hasta los 
83,6 años en las mujeres, en la hipótesis media, 
y los 82,1 años en la hipótesis baja. Las en t ra 
das netas desde el e x t e r i o r representan unas 
20.000 personas anuales. 

En las p royecc iones Fundación BBV r e c o 
gidas en el cuadro 1.4, se plantea, en la p r i 
mera , que la fecundidad seguirá d i sm inuyendo 
hasta a lcanzar un h i jo p o r m u j e r (var iante 
B l ) , nivel en el que se estabil iza y, en la se
gunda, una recuperac ión de la fecund idad a 
pa r t i r de 1995 (var iante B2) que alcanzaría el 
nivel de reemplazo de las generac iones (2,1 
hi jos p o r m u j e r ) . A u n q u e n o son las var iantes 
más ex t remas de las que se han e laborado , 
son su f i c i en temen te con t ras tadas para dar 
buena idea del margen de var iac ión que o f r e 
ce el f u t u r o . En las dos hipótesis la esperanza 
de vida aumenta a lo largo de t o d o el pe r ío -

18 



C u a d r o 1.4 
C o m p a r a c i ó n d e d i v e r s a s p r o y e c c i o n e s d e la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a . P o b l a c i ó n t o t a l e n 

m i l e s d e p e r s o n a s a I d e e n e r o d e c a d a a ñ o 

Año EUR-A EUR-B INE IDM-M IDM-B IL-MI IL-M2 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

38.924 
39.081 
39.238 
39.394 
39.551 
39.708 
39.933 
40.157 
40.382 
40.606 
40.831 
41.292 
41.753 
42.215 
42.676 
43.137 
43.137 
43.137 
43.137 
43.137 
43.137 
43.302 
43.468 
43.633 
43.799 
43.964 
44.081 
44.198 
44.314 
44.431 
44.548 

38.924 
39.005 
39.086 
39.166 
39.247 
39.328 
39.385 
39.443 
39.500 
39.558 
39.615 
39.633 
39.651 
39.668 
39.686 
39.704 
39.671 
39.638 
39.606 
39.573 
39.540 
39.444 
39.347 
39.251 
39.154 
39.058 
38.909 
38.760 
38.610 
38.461 
38.312 

38.868 
38.963 
39.048 
39.1 17 
39.170 
39.207 
39.234 
39.254 
39.266 
39.270 
39.266 
39.253 
39.229 
39.195 
39.148 
39.089 
39.021 
38.940 
38.844 
38.733 
38.606 
38.465 
38.309 
38.140 
37.957 
37.762 
37.555 
37.338 
37.112 
36.877 
36.634 

38.900 
39.086 
39.166 
39.247 
39.330 
39.416 
39.508 
39.604 
39.707 
39.815 
39.929 
40.050 
40.176 
40.304 
40.435 
40.562 
40.672 
40.781 
40.891 
41.000 
41.110 
41.151 
41.191 
41.232 
41.272 
41.313 
41.279 
41.245 
41.211 
41.177 
41.142 

38.900 
39.071 
39.133 
39.192 
39.249 
39.306 
39.364 
39.423 
39.484 
39.547 
39.612 
39.679 
39.748 
39.817 
39.884 
39.946 
39.982 
40.018 
40.054 
40.089 
40.125 
40.091 
40.058 
40.024 
39.990 
39.957 
39.852 
39.748 
39.644 
39.540 
39.436 

38.872 
38.965 
39.058 
39.134 
39.203 
39.266 
39.323 
39.374 
39.419 
39.456 
39.486 
39.508 
39.519 
39.520 
39.509 
39.486 
39.451 
39.401 
39.339 
39.263 
39.173 
39.071 
38.956 
38.830 
38.695 
38.550 
38.396 
38.236 
38.067 
37.893 
37.712 

38.872 
38.961 
39.050 
39.123 
39.189 
39.250 
39.318 
39.402 
39.504 
39.624 
39.764 
39.923 
40.096 
40.281 
40.475 
40.671 
40.866 
41.055 
41.235 
41.404 
41.557 
41.694 
41.816 
41.924 
42.017 
42.097 
42.165 
42.224 
42.274 
42.319 
42.359 

EUR-A: Proyecciones EUROSTAT (1993) - Hipótesis ALTA 
EUR-B: Proyecciones EUROSTAT (1993) - Hipótesis BAJA 
INE: Proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (1994) 
IDM-M: Proyecciones del Instituto de Demografía, CSIC (1994) - Hipótesis MEDIA 
IDM-B: Proyecciones del Instituto de Demografía, CSIC (1994) - Hipótesis BAJA 
IL-MI: Proyecciones "Inactividad Laboral", Fundación BBV (1995); Variante Mortalidad MEDIA - fecundidad BAJA 
IL-M2: Proyecciones "Inactividad Laboral", Fundación BBV (1995); Variante Mortalidad MEDIA - fecundidad ALTA 

do , alcanzando 83,65 años en las mujeres en 

el 2020. Estas p royecc iones no incluyen sis

t emá t i camen te las migrac iones ex te r i o res pe

r o , con el f in de faci l i tar la comparac ión con 

las demás se ha añad ido un saldo m i g r a t o r i o 

e x t e r i o r n e t o pos i t i vo de 35.000 personas 

p o r año, equivalente al que i n t r o d u c e el INE 

en sus p royecc iones . 

C o m o se aprecia en el gráf ico 1.3 (datos en 

el cuadro 1.4), las proyecc iones presentadas 

conf iguran un abanico muy ampl io de la pobla

c ión to ta l en el año hor i zon te , el 2 0 2 ! a so lo 

30 años del año de referencia 1991, que va 

desde de 36,6 mil lones (en la p royecc ión del 

INE) a una poblac ión de 41,1 mi l lones ( p r o 

yecc ión media del Ins t i tu to de Demograf ía) o 
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G r á f i c o 1.3 
C o m p a r a c i ó n d e p r o y e c c i o n e s d e l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a 1991-2021 
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44,5 mi l lones (p royecc ión A L T A de EUROS-
T A T , no representada en el gráf ico 1.3). Estas 
disparidades afectan también a los indicadores 
de es t ruc tu ra , especialmente a la p r o p o r c i ó n 
de jóvenes. 

A pesar de las grandes diferencias que se 
acumulan en el 2 0 2 ! , los resultados relat ivos 
al pe r íodo inicial (hasta los p r imeros años del 
p r ó x i m o siglo) se encuentran muy p róx imos 
en todas las proyecc iones. Ello conf i rma que 
los efectos de las variables demográf icas se 
e jercen sobre t o d o a med io y largo plazo. D e 
ahí la dob le ut i l idad de p royec ta r la poblac ión: 
señalar y cuant i f icar lo inevitable en el c o r t o 
plazo e i lust rar sob re los niveles y las est ruc
turas a largo plazo en c ier tos supuestos, ge
nera lmente deducidos de la evo luc ión an ter io r , 
pe ro que no son inevitables y pueden verse 

afectados p o r cambios imprev is tos o p o r la ac
c ión de polít icas adecuadas. 

3. E V O L U C I O N D E M O G R A F I C A Y 
E S T R U C T U R A P O R E D A D E S : 
U N A E X P L O R A C I O N 
S I S T E M A T I C A 

3.1. P l a n t e a m i e n t o g e n e r a l 

Para de te rm ina r la influencia del fac to r de
mográf ico sobre la carga de pensiones y sobre 
la inactividad laboral en general es prec iso en 
p r i m e r lugar analizar la s i tuación demográf ica 
actual, para detec tar las tendencias pasadas y 
las es t ruc tu ras actuales que cond ic ionan en 
buena medida el f u t u ro . A pesar de estos c o n 
dic ionantes y de la inercia demográf ica, el f u -
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t u r o puede ser, c o m o se acaba de ver, sufi
c ien temente ab ie r to c o m o para conduc i r a si
tuaciones muy dispares desde el pun to de vista 
del c rec im ien to de la poblac ión y de sus es
t ruc tu ras , con las consecuencias que se der ivan 
para las condic iones de asunción de la carga 
de dependientes. 

El enfoque que se ha seguido es el de acotar 
los fu tu ros posibles en func ión del curso que 
pueden seguir la fecundidad y la mor ta l idad , 
d e n t r o de los márgenes que impone la situa
c ión actual y que se der ivan del análisis de las 
tendencias recientes y de la comparac ión con 
o t r o s países. C o n el lo se pueden est imar con 
prec is ión las consecuencias, a c o r t o , med io y 
largo plazo, de las variaciones de los c o m p o 
nentes de la dinámica demográf ica, sobre los 
diversos indicadores significativos para el p r o 
blema t ra tado . 

Superando la idea de una p r o y e c c i ó n ún i 
ca, e v e n t u a l m e n t e enmarcada p o r o t ras dos 
que con f igu ran un aban ico hacia el f u t u r o , 
cuya pr inc ipa l f inal idad es r e d u c i r la i n c e r t i -
d u m b r e sob re c i e r t os aspectos, se ha p lan
t eado aquí una e x p l o r a c i ó n más s is temát ica 
de la e v o l u c i ó n pos ib le de los c o m p o n e n 
tes de la d inámica demográ f i ca , med ian te la 
e labo rac ión de un n ú m e r o e levado de p r o 
yecc iones basadas en comb inac iones signi f i 
cativas de los c o m p o n e n t e s de fecund idad , 
m o r t a l i d a d y m ig rac iones . Los d i fe ren tes su
puestos pa r ten de la s i tuac ión española ac
tual y r ecogen , cuant i f i cándo las , las a l t e rna 
t ivas que se o f r e c e n , en pa r te cond ic ionadas 
p o r eventua les pol í t icas conc re tas . Se p o d r á 
m e d i r de este m o d o sob re algunos ind ica
do res c o n c r e t o s , en especial la r a t i o de de 
pendenc ia demográ f i ca , la in f luencia de los 
cursos posib les de la m o r t a l i d a d , la i m p o r 
tancia de una r e c u p e r a c i ó n de la fecund idad 
y del m o m e n t o en que se p r o d u c e y las c o n 
secuencias a largo p lazo del m a n t e n i m i e n t o 
de la s i tuac ión actua l . 

En to ta l se han t o m a d o t res sendas posibles 
de evo luc ión de la mor ta l idad y seis casos de 
evo luc ión de la fecundidad. La combinac ión en
t r e ellos de estos supuestos ha p e r m i t i d o con 
feccionar 18 juegos de proyecc iones de la po 
blación española. Las proyecc iones se han ela
b o r a d o para t o d o s los años desde 1991 al 
2051 y con el mayor detal le, ob ten iéndose da
tos p o r sexo y año de edad (de 0 años a 90 
y más años) para t o d o el per íodo . Los resul 
tados fo rman una extensa base de datos que 
pe rm i te asociar indicadores signif icativos a las 
di ferentes hipótesis que se pueden plantear en 
re lación al f u t u r o de la poblac ión española. Las 
ventajas de este m é t o d o son indudables. En 
p r i m e r lugar pe rm i te si tuar en t é r m i n o s gene
rales, pe ro sobre la base de la real idad espa
ñola, la impor tanc ia relat iva de la inf luencia que 
e jercen las variables demográficas sobre los pa
rámet ros de la carga de inactivos. En segundo 
lugar p e r m i t e s imular las consecuencias de 
ciertas tendencias en el f u tu ro , que pueden es
tar parc ia lmente condicionadas p o r medidas de 
polí t ica. 

Las p royecc iones se han u t i l i zado en a l 
gunas ocasiones para d e t e r m i n a r el juego de 
las var iables demográ f icas . Una de las apo r 
tac iones más conoc idas se debe a j e a n B o u r -
geo is -P icha t , d e m ó g r a f o f rancés r e c i e n t e 
m e n t e fa l lec ido, que en un a r t í cu lo de 1970, 
en c o l a b o r a c i ó n con S i -Ahmed Ta leb ( B o u -
geois-Pichat , Ta leb , 1970), puso de re l ieve 
el papel p r e p o n d e r a n t e que jugaba la f ecun 
d idad en el p r o c e s o de e n v e j e c i m i e n t o de la 
pob lac ión , u t i l i zando un juego de mú l t ip les 
p royecc iones . Este en foque t i e n e la venta ja 
sob re la a l te rna t i va que rep resen tan los m o 
delos anal í t icos que se basan en las c o n d i 
c iones reales de un país d e t e r m i n a d o en un 
m o m e n t o d e t e r m i n a d o . 

A cont inuac ión se detallan los p lanteamien
tos y los mé todos que han conduc ido a adop
tar los di ferentes juegos de hipótesis. 
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3.2. L a p r o y e c c i ó n d e la m o r t a l i d a d 8 

3.2.1. Los objetivos y los instrumentos 
de la proyección 

C o m o ya se ha v is to , la mor ta l idad en Es
paña ha seguido una evo luc ión descendente a 
un r i t m o muy ráp ido en t o r n o a los años se
senta que ha ven ido decayendo en los ú l t imos 
años. Para acotar las posibi l idades de f u t u r o se 
han desar ro l lado t res posibi l idades. La p r imera 
es la cont inuac ión de la d isminuc ión de la m o r 
tal idad a r i t m o mode rado , basándose para el lo 
en el análisis de las tendencias pasadas, en la 
es t ruc tu ra p o r causas de la mor ta l idad actual 
y en las observaciones disponibles en general . 
En t o r n o a esta hipótesis MEDIA , considerada 
c o m o la más probab le , se han cuant i f icado dos 
escenarios más: la hipótesis BAJA la más des
favorable, con una esperanza de vida más baja 
(mayor mor ta l idad) que la an te r io r , y la h ipó
tesis A L T A con una esperanza de vida mayor . 

Esta p royecc ión - f undamen ta lmen te la h ipó
tesis A L T A - aun s iendo respetuosa con el pa
sado de la mor ta l idad española, t iene un fuer te 
c o m p o n e n t e especulat ivo. Por el lo, el mayor 
esfuerzo se dir ige hacia la def in ic ión de los pa
ráme t ros de p royecc ión y de los hor izon tes 
l ímite. Se han ten ido en cuenta , no obstante, 
las conclusiones de un p r o f u n d o análisis de la 
mor ta l idad española pasada y presente. 

La serie h is tór ica de esperanzas de vida al 
nacer de la poblac ión española es el p r i m e r 
con jun to de datos manejados. Junto a ellas ha 
sido necesar io con ta r con la tabla de mor ta l i 
dad del m o m e n t o inicial y con una o varias 
tablas de mor ta l idad que sirven c o m o re fe ren
te hacia el cual t iende la evo luc ión de la m o r 
tal idad proyectada. 

8 Agradezco la importante colaboración de D. Ricard 
Génova i Maleras en la proyección de la mortal idad. 

El pun to de par t ida ha sido la tabla de m o r 
tal idad de la Población Española, 1990-1991, 
p o r edades simples, publicada p o r el Ins t i tu to 
Nac ional de Estadística ( INE, 1993). Se t ra ta 
de una tabla de gran f iabil idad, mayo r que la 
de su antecesora de 1985-86, con una est ruc
tu ra característ ica de las poblaciones del m u n 
d o occ identa l que gozan de altas esperanzas 
de vida al nacer. Las españolas son de 80.49 
y 73.40 años para mujeres y hombres , respec
t i vamente . 

C o m o ho r i zon te se han ut i l izado dos tablas 
l ímite d i ferentes, una para cada una de las dos 
hipótesis de p royecc ión que persiguen mejoras 
de la mor ta l idad . En la hipótesis media, la tabla 
l ímite es la co r respond ien te al nivel 27 de la 
rec iente vers ión de las tablas t i po de Pr inceton 
(Coale y G u o , 1989). En la hipótesis alta se ha 
t o m a d o c o m o referencia una tabla que refleja 
una si tuación teó r i ca l ímite de baja mor ta l idad , 
en c o n c r e t o la const ru ida p o r W u n s c h y D u -
chéne, con una mor ta l idad ex t remadamen te fa
vorab le (Duchéne y W u n s c h , 1986). 

Las tablas t i p o de Pr inceton han sido, t r a -
d ic iona lmente, el i ns t rumen to más ut i l izado pa
ra p royec ta r la mor ta l idad de las poblaciones 
de países desarro l lados - a u n q u e no es éste el 
ún ico y ni siquiera el pr incipal ob je t i vo que 
an imó a su c o n s t r u c c i ó n - Su te rce ra ed ic ión, 
aparecida en 1989, las anter io res se publ icaron 
en 1966 y 1983, amplía las posibi l idades de uso 
en proyecc iones para aquellos países que cuen
tan actua lmente con una mor ta l idad muy favo
rable (Coale y G u o , 1991). La nueva publ ica
c ión incluye tablas con vidas medias de 82.5 y 
85 años, una ampl iación imprescindib le, puesto 
que muchas poblaciones contemporáneas, en 
t r e las cuales f igura la española, ya han supe
rado el l ímite f i jado en la p r imera publ icación. 
En esta rec iente edic ión, a di ferencia de la p r i 
mera y segunda, las tablas t i po , que in ic ia lmen-
te se agrupan en cua t ro familias ( N o r t e , Sur, 
Este y Oes te ) , convergen en un m o d e l o único 
a medida que se alcanzan los niveles más fa-
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vorables. Este p roceso de unif icación de la es
t r uc tu ra p o r edades a muy baja mor ta l idad, 
fundamentado en el análisis de las tablas de 
vida más recientes disponibles a nivel mundial , 
es su característ ica más significativa. 

A di ferencia de las tablas t i po de Pr inceton, 
que se basan en la observac ión de la mor ta l i 
dad real de un gran n ú m e r o de poblaciones, 
la tabla de Duchéne y W u n s c h se encuent ra 
en un nivel de mayor abstracción, al descr ib i r 
un m o d e l o de mor ta l idad de te rm inado única
mente p o r la senescencia, sin part ic ipación de 
ningún t i po de enfermedad o accidente ( D u 
chéne y W u n s c h , 1988). Se in t roduce c o m o 
única excepc ión a esta regla la in tervenc ión 
del c o m p o n e n t e endógeno en la mor ta l idad 
del p r i m e r año de vida. En consecuencia, tras 
el coc iente de mor ta l idad infanti l se suceden 
valores nulos duran te t oda la niñez y juventud, 
hasta los t re in ta y c inco años, edad a par t i r 
de la cual las probabi l idades de mue r te aumen
tan regular y exponenc ia lmente . La edad l ímite 
en la que se consigue la comp le ta ex t inc ión de 
la generac ión inicial supera los c ien to diez 
años. Este esquema t raduce unas condic iones 
ópt imas de mor ta l idad , en las que se han el i 
minado p o r c o m p l e t o t odos los factores aje
nos a los determinantes es t r ic tamente b io lógi 
cos inherentes a la especie humana. En este 
sent ido no debe ser ut i l izado c o m o ins t rumen
t o para proyecc iones de mor ta l idad a c o r t o o 
med io plazo que tengan esencialmente una v o 
cación prev isora. Sin embargo, es ex t remada
mente út i l en simulaciones a muy largo plazo, 
en las que se quieran destacar las consecuen
cias en la es t ruc tu ra p o r edades de una p o 
blación de la progresiva el iminación de las cau
sas de mue r te , y de la concen t rac ión en las 
edades adultas y, sobre t o d o , ancianas, de los 
efectos de la mor ta l idad d e n t r o de un es t r i c to 
p roceso b io lóg ico de d e t e r i o r o del cuerpo p o r 
razón de la edad. 

La tabla l ímite de Duchéne y W u n s c h no 
hace dist inc ión en func ión del sexo, p o r lo que 

se presenta c o m o una es t ruc tu ra p o r edades 
única para hombres y mujeres. Su esperanza 
de vida al nacer alcanza los 91.44 años. 

3.2.2. Los hipótesis de proyección 

a) Hipótesis BAJA 

La hipótesis baja consiste en mantener la 
m o r t a l i d a d c o n s t a n t e al nivel y es t ruc tu ra 
observados en el pun to de part ida, es dec i r 
los ref lejados en la tabla de mor ta l idad espa
ñola de 1990-1991. En esta fecha, la poblac ión 
española t iene una esperanza de vida femenina 
al nacer de 80,5 años, y una masculina de 73,4, 
con una di ferencia en t re sexos de poco más 
de 7 años de edad. En la es t ruc tura p o r edades 
destaca una re lat ivamente baja mor ta l idad in 
fant i l , aunque todavía con margen para la me
jo ra , una muy baja mor ta l idad en el in terva lo 
de edad 1-14; una preocupante alta mor ta l idad 
en t re los jóvenes, únicas edades en las que, a 
di ferencia del res to , la si tuación ha e m p e o r a d o 
en la ú l t ima década, muy especialmente en t re 
los hombres ; una mor ta l idad adulta que, pese 
a ser m e n o r que en o t ras poblaciones de su 
e n t o r n o , refleja el fue r te efecto de los t u m o r e s 
y c ier tas en fermedades del c o r a z ó n ; y una 
mor ta l idad de ancianos que t iende a acumular 
p rogres ivamente una m a y o r p r o p o r c i ó n del 
n ú m e r o t o ta l de defunc iones, caracter izada 
p o r el impor tan te peso de las enfermedades 
cerebrovasculares. 

b) Hipótesis MEDIA 

Esta hipótesis implica una me jo ra de la m o r 
tal idad notable aunque compat ib le con lo o b 
servado hasta ahora, con una esperanza de v i 
da que t iende, en el l ímite, a los 85 años en 
la población femenina y a los 79 años en t re 
los hombres . Estas son las esperanzas de vida 
medias al nacer cor respond ien tes al nivel 27 
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de las tablas de Pr inceton, que se t o m a c o m o 
es t ruc tu ra de referencia final. En el pe r íodo 
p royec tado , la me jo ra de la mor ta l idad se p r o 
duce de manera desacelerada más fuer te en 
los p r ime ros años, más suave en los ú l t imos, 
y en todas las edades, aunque no en la misma 
p r o p o r c i ó n en todas ellas - e n té rm inos rela
t ivos, más en t re los niños y los adul tos; en 
t é rm inos absolutos, sobre t o d o en t re los ma
y o r e s - La es t ruc tura de la tabla t i po encaja 
per fec tamente con lo que se espera que pueda 
ser la mor ta l idad de una población real en un 
f u t u r o no muy lejano, p o r lo que su uso c o m o 
referencia en una proyecc ión garantiza la ve
ros im i l i tud de los resultados en el med io plazo. 

c) Hipótesis ALTA 

La hipótesis alta supone que se produzca 
una g r a n m e j o r a d e la m o r t a l i d a d , c o m o 
consecuencia de la progresiva el iminación de 
las enfermedades y causas externas de defun
c ión, hasta alcanzar, a largo plazo, una m o r t a 
lidad debida exclusivamente a los factores liga
dos con los determinantes biológicos de la es
pecie humana. La esperanza de vida l ímite se 
sitúa a l rededor de los 90 años de edad, t an to 
para hombres c o m o para mujeres, lo que su
pone un i nc remen to de diecisiete y diez años 
respect ivamente en la vida media desde el año 
inicial de la p royecc ión hasta el l ímite. Este c re 
c im ien to es, c o m o en la hipótesis an ter io r , de
sacelerado, t an to m e n o r cuanto más alejado 
de 1991. Esta hipótesis const i tuye una re fe ren
cia máx ima de la evo luc ión posible de la m o r 
tal idad y t iene interés especialmente en el lar
go plazo, en el que no puede excluirse esce
narios c o m o éste, y para de te rm ina r los límites 

máx imos de la influencia de la mor ta l idad en 
el p rob lema t ra tado . El va lor l ímite hasta el 
2050, sólo se ha ut i l izado c o m o tendencia, año 
muy an te r i o r al ho r i zon te l ímite de la tabla de 
referencia. Puede est imarse p o r t an to que se 
t ra ta más de un mode lo opera t i vo que de una 
hipótesis a la que se le a t r ibuye veros im i l i t ud 
en toda su ex tens ión. 

Los resul tados de la p royecc ión de la espe
ranza de vida hasta el año 2050 se presentan 
en el cuadro 1.5 y el gráf ico 1.4, para las va
r iantes A L T A y MEDIA . En esta ú l t ima, la es
peranza de vida de las mujeres crece al p r i n 
c ip io a un r i t m o algo m e n o r que en los dos 
quinquenios anter iores, me jo rando en 0,8 años 
en t re 1991 y 1996, y sigue c rec iendo a un r i t 
m o cada vez m e n o r hasta el final del pe r íodo . 
En el 2020 alcanza los 83,7 años y los 84,6 
años en el 2 0 5 ! . En el caso de los hombres , 
el r i t m o de c rec im ien to inicial es algo super io r 
al del ú l t i m o qu inquen io (1986-1990) p e r o 
compat ib le con la evo luc ión global de la década 
de los ochenta (un i nc remen to de 0,9 años 
en t re 1991 y 1996). En el 2020 la vida media 
de los hombres se fija en 76,9 años y en el 
2050 en 78,2 años. La hipótesis alta supone un 
fuer te c rec im ien to de la esperanza de vida, es
pecia lmente de los hombres que par ten de un 
nivel netamente in fer io r al de las mujeres. En 
los p r ime ros años la di ferencia en t re las dos 
hipótesis no son muy elevadas (del o r d e n de 
0,3 años en 1996, tan to para hombres c o m o 
para mujeres) pe ro se van agrandando con el 
t i empo . En el 2020, las diferencias son ya de 
dos años en las mujeres (85,7 años) y de 2,4 
años en los hombres (79,3). En el pun to final 
(2050) las esperanzas de vida de hombres y 
mujeres son respect ivamente de 83,1 y de 88,1 
en esta hipótesis máxima. 
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G r á f i c o 1.4 
P r o y e c c i ó n d e la e s p e r a n z a d e v i d a 

E v o l u c i ó n según t r e s v a r i a n t e s 

55 'i 111111111111111111111111111111111111111111 ir 111111111111111111111111111111111111111111111 r i m 111111 
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 

Años 

1: MA 

4; HA 

2: MM 

5: HM 

3: MC 

6: HC 
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C u a d r o 1.5 
P r o y e c c i ó n d e la e s p e r a n z a d e v i d a a l n a c e r ( d o s v a r i a n t e s ) 

Año 
Mujeres 

ALTA MEDIA 

Hombres 

ALTA MEDIA 
Año 

Mujeres 

ALTA MEDIA 

Hombres 

ALTA MEDIA 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

80,49 
80,74 
80,98 
81,21 
81,44 
81,67 
81,89 
82,1 I 
82,32 
82,53 
82,74 
82,92 
83,10 
83,28 
83,45 
83,62 
83,78 
83,94 
84.10 
84,25 
84.40 
84,55 
84,69 
84,83 
84,96 
85,09 
85,22 
85,35 
85,47 
85.59 

80.49 
80.67 
80.84 
81.01 
81.16 
81.32 
81.47 
81.61 
81.74 
81.88 
82.00 
82.12 
82.24 
82.35 
82.46 
82.57 
82.67 
82.76 
82.85 
82,94 
83,03 
83,11 
83,19 
83,26 
83,33 
83.40 
83.47 
83.53 
83.60 
83.65 

73.40 
73,66 
73,91 
74,17 
74,42 
74,67 
74,92 
75,17 
75.41 
75.66 
75.90 
76.09 
76.28 
76.46 
76.65 
76.83 
77.01 
77.19 
77.36 
77.54 
77.71 
77,88 
78,05 
78,22 
78,38 
78,55 
78,71 
78,87 
79.03 
79.18 

73,40 
73,59 
73,77 
73,95 
74,13 
74,30 
74,47 
74,63 
74,79 
74,95 
75,10 
75,22 
75,34 
75,45 
75,56 
75,67 
75,77 
75,87 
75,97 
76,06 
76,15 
76,24 
76,33 
76,41 
76,49 
76,57 
76,65 
76,72 
76,79 
76,86 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 

85.71 
85,82 
85,93 
86,04 
86,15 
86,25 
86,35 
86,45 
86,55 
86,64 
86,73 
86,82 
86,90 
86,99 
87,07 
87,15 
87,23 
87,30 
87,38 
87,45 
87,52 
87,58 
87,65 
87,71 
87.78 
87.84 
87.90 
87,96 
88,01 
88.07 

83.71 
83.76 
83.82 
83.87 
83.91 
83.96 
84.00 
84.04 
84.08 
84.12 
84.16 
84.20 
84.23 
84.26 
84.29 
84.32 
84.35 
84.38 
84,41 
84,43 
84,45 
84,48 
84,50 
84,52 
84,54 
84,56 
84,58 
84.60 
84.61 
84.63 

79.34 
79.49 
79.64 
79,79 
79,94 
80,08 
80,23 
80,37 
80,51 
80,65 
80,78 
80,92 
81,05 
81,19 
81,32 
81,45 
81,57 
81,70 
81,82 
81.94 
82,07 
82,18 
82,30 
82,42 
82,53 
82,65 
82,76 
82,87 
82,98 
83.08 

76,93 
76.99 
77,06 
77,12 
77.18 
77,24 
77,29 
77,35 
77.40 
77.45 
77,50 
77,55 
77,59 
77,64 
77,68 
77,72 
77,76 
77,80 
77,84 
77,88 
77,91 
77,95 
77,98 
78,01 
78,05 
78.08 
78,10 
78,13 
78,16 
78,19 

Fuente; Elaboración propia. 

3.3. L a p r o y e c c i ó n d e l a f e c u n d i d a d 

3.3.1. Los boses de la proyección 

cesar iamente de base para la fo rmu lac ión de 
hipótesis o escenarios que concre ten los f u t u 
ros posibles. 

La p royecc ión de los parámet ros de fecun

didad no puede basarse exclus ivamente en la 

observac ión del pasado, al t ra tarse de un fe

n ó m e n o muy cond ic ionado p o r factores e x ó -

genos y po rque nos encon t ramos muy p roba

b lemente en un m o m e n t o de t rans ic ión en t re 

dos mode los de fecundidad. El análisis de la 

si tuación pasada debe sin embargo serv i r ne-

La evo luc ión rec iente de la fecundidad en 

los países europeos ha p roduc ido una si tuación 

inversa de la que imperaba a mediados de los 

setenta: los niveles más altos de fecundidad se 

p roducen hoy en los países del N o r t e de Eu

ropa, mient ras que en los países del Sur (Italia, 

Portugal , Grec ia , España) los índices de fecun

didad son más bajos y en algunos de estos 
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países siguen d isminuyendo. Este el caso de 
España, donde la fecundidad sigue d isminuyen
do, a pesar de que actualmente se perc iben 
indic ios de f r enado en la caída, c o m o p o r 
e jemplo el c o m p o r t a m i e n t o de las tasas de fe
cundidad en t o r n o a t re in ta años, que presa
gian una posible recuperac ión. La op in ión d o 
minante en t re los exper tos es que la fecundi
dad en España no va a seguir d isminuyendo al 
m ismo r i t m o y que incluso podr ía iniciar en 
breve una subida. En o t r o s países de Europa 
se ha p roduc ido ya un c ie r to aumento que 
afecta sobre t o d o a aquellos en ios que la caída 
se p r o d u j o antes y que alcanzaron niveles muy 
bajos, c o m o es el caso de Alemania (ex RFA) 
y D inamarca y sobre t o d o Suecia, país que go
za hoy del nivel de fecundidad más elevado de 
en t re los países desarro l lados de Europa 
( H o e m , 1992) . 

La si tuación actual de la natalidad admi te 
dos in te rp re tac iones , que se co r responden 
con dos estrategias famil iares posibles de adap
tac ión a la nueva si tuación de las mujeres en 
la sociedad. 

La p r imera in te rp re tac ión es la del re t raso 
de los nacimientos: los hijos se t ienen más tar 
de, pe ro se acaban ten iendo. Los mot i vos para 
este c o m p o r t a m i e n t o pueden ser, po r una par
te, consol idar la economía famil iar ( compra de 
piso, equ ipamiento del hogar, e tc . . ) y conso
lidar la car re ra profesional o la estabil idad del 
empleo, especialmente en t re las mujeres, antes 
de t ene r los hi jos, cuya consecuencia es una 
c ier ta segmentación de la vida en épocas dis
t intas or ientadas unas al t raba jo y o t ras a la 
matern idad, que afecta sobre t o d o , e incluso 
de m o m e n t o exclus ivamente, a las mujeres. 
También puede in te rp re ta rse el re t raso de los 
nacimientos c o m o reacción a situaciones co -
yunturales en el acceso al puesto de t rabajo y 
a la vivienda que afectan más duramente a los 
jóvenes e inciden sobre su capacidad de fo r 
mar nuevas familias. La estrategia del re t raso, 
t an to del m a t r i m o n i o c o m o del nac imiento de 

los hijos, puede ser implíci ta y no del iberada, 
al suceder que tras un pe r íodo de rechazo de 
la matern idad, aparezca el deseo de tener hijos 
pasados los t re in ta años, c o m o afán de real i 
zación personal o p o r cualquier o t r a causa. 

La segunda i n te rp re tac ión posib le es que 
las mujeres más jóvenes han dec id ido t e n e r 
menos hi jos, y que p o r lo t a n t o no habría 
que esperar una recuperac ión signif icativa de 
los índices actuales. Esta ú l t ima hipótesis se 
apoya en el hecho de que el papel de las 
mujeres ha pasado, o está pasando, del á m 
b i to de lo pr ivado al ámb i t o de lo pub l ico . 
Ser madre no es hoy su única legi t imidad so
cial y en consecuencia basta con t e n e r los 
hi jos necesarios para satisfacer su p r o p i o de
seo de mate rn idad y cump l i r con una p res ión 
social, cada vez más tenue, ob je t i vos que pue
den alcanzarse con uno, y a lo sumo dos h i 
jos. Se t ra tar ía de una adaptac ión más p r o 
funda y más duradera a la nueva s i tuación de 
las mujeres y de las famil ias, concre tada en 
un m e n o r deseo de hi jos y sustentada en un 
c o n t r o l más eficaz de las concepc iones, que 
se t raduce en una d isminuc ión del n ú m e r o 
med io de hi jos y en un desplazamiento, de 
carácter pe rmanen te , de la fecundidad hacia 
edades más avanzadas. 

A pesar de las diferencias apuntadas, las dos 
in terpre tac iones t ienen en común la emergen
cia de una con t rad icc ión en t re las fo rmas m o 
dernas de vida famil iar, originadas p o r el nuevo 
papel de las mujeres, y la organización social 
de la rep roducc ión demográf ica. El peso de la 
rep roducc ión que ha recaído t rad ic iona lmente 
en las familias, y p o r t an to en las mujeres, co 
m o par te del ámb i to de lo pr ivado, no parece 
pode r ni que re r ser asumido en las mismas 
condic iones p o r las nuevas familias, Por el lo, 
las dos lecturas apuntadas de la si tuación de
mográf ica actual no son to ta lmen te exc luyen-
tes, pe ro de la preponderanc ia de una u o t r a 
depende la evo luc ión fu tura . 
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3.3.2. Los hipótesis de proyección 

Para p royec ta r con más exact i tud la fecun
didad sería necesar io de te rm ina r en que p r o 
p o r c i ó n se combinan lo coyuntura l y lo per
manente en la s i tuación actual. La imposibi l idad 
manif iesta de apo r t a r una respuesta c ier ta a 
este in te r rogante ha l levado a plantear en este 
estud io una serie de supuestos sobre el f u t u r o 
de la fecundidad en España, que reco r ran t o d o 
el espec t ro de lo posible. Estas hipótesis cu 
bren un abanico que va desde la cont inuac ión 
de las tendencias actuales hasta una invers ión 
de esas tendencias que permi ta alcanzar la hoy 
casi u tóp ica meta del reemplazo de las gene
raciones. 

Se ha planteado, en p r i m e r lugar, un supues
t o de no recuperac ión de la fecundidad, admi
t i endo que p r e d o m i n e la segunda in te rp re ta 
c ión , en el que la tendencia actual a la baja 
cont inua en el f u t u r o . Este supuesto cuantif ica 
la hipótesis que la es t ruc tu ra actual de la fe
cundidad refleja un cambio du rade ro en los 
c o m p o r t a m i e n t o s , impl icando la renuncia def i 
nit iva a t ene r hi jos para muchas mujeres, y que 
ese cambio no ha l legado todavía a su cu lmi 
nación. La ver i f icac ión a largo plazo de esta 
hipótesis puede considerarse c o m o p o c o p r o 
bable, aunque no se descarta que se acerque 
más que o t ras a la real idad de los p r ó x i m o s 
años, si los condic ionantes económicos y so
ciales actuales se pro longan. Por esta razón, 
se ha cons iderado necesar io l imi tar la caída a 
un nivel m ín imo , f i jado en un hi jo p o r mujer , 
en el que, una vez alcanzado, la fecundidad se 
estabiliza. N o puede descartarse sin embargo 
que la caída sea todavía más pronunciada - e n 
algunas Comun idades de España el ind icador 
s in té t ico de fecundidad se encuent ra ya p o r 
debajo de este u m b r a l - pe ro no ha parec ido 
út i l cargar las t intas. Una hipótesis más e x t r e 
ma tendr ía sobre t o d o consecuencias a largo 
plazo en el sent ido de agravar aún más una 
si tuación cuyas característ icas aparecen ya con 
clar idad en nues t ro supuesto. La hipótesis del 

«hi jo único» 9 implica una muy baja fecundidad 
de los jóvenes y una concentración muy elevada 
de los nacimientos, en muchas familias reducidos 
a uno solo. La edad media de las madres al na
c imiento de sus hijos t iende a elevarse. 

En los o t r o s supuestos se admi te una c ier ta 
recuperac ión de la fecundidad, cuyo impac to 
sobre la poblac ión fu tu ra va a depender del 
m o m e n t o en que se produzca y de la intensi 
dad que alcance. Estos supuestos concre tan la 
hipótesis que los indicadores actuales reflejan 
una etapa de t rans ic ión hacia una si tuación es
table de fecundidad más tardía pe ro no nece
sar iamente menos intensa. Si esto se veri f ica, 
se produc i r ía en el f u t u r o p r ó x i m o una recu 
perac ión parcial de los hi jos d i fer idos, que se 
tendr ían a edades más elevadas, con un au
m e n t o de la fecundidad en el g rupo de los 
25-29 y de los 30-34 años. Para cuant i f icar ade
cuadamente estos efectos se han f o r m u l a d o 
cua t ro casos d is t in tos, comb inando , p o r una 
par te , el hecho de que la recuperac ión sea in
med ia ta (hacia 1995-96) o se re t rase unos 
quince años y, p o r o t r a par te , que alcance o 
no el nivel de reemplazo de las generaciones 
(en t o r n o a 2,1 hijos p o r mu je r ) que es el que 
asegura a largo plazo al menos el manten im ien
t o de la pob lac ión. Se t ra ta , con estos supues
tos , de pode r compara r evoluciones bien ca
racterizadas, que const i tuyen mode los de las 
sendas posibles, sin la p re tens ión de ant ic ipar 
con la mayo r exact i tud cada una de ellas. Pro
yec tando la poblac ión en cada uno de estos 
supuestos podrán relacionarse las consecuen
cias sobre los parámet ros ob je to de nues t ro 
análisis, los relat ivos a la carga de los inact ivos, 
con cada uno de los fu tu ros posibles y, en la 
medida en que estos puedan estar a su vez 
cond ic ionados p o r ciertas polít icas, se pod rán 
der ivar las consecuencias, y los l ímites, de es
tas polít icas en el ámb i to que nos interesa. 

9 C omo simple promedio constatado y no como volun
tad deliberada de las familias. 
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Los supuestos de recuperac ión rápida e in 
tensa se basan en un escenar io favorable a la 
natal idad, en el que el desplazamiento hacia 
edades más altas de las mujeres que t ienen 
hijos se acompaña también de un i nc remen to 
de la fecundidad de las mujeres jóvenes en las 
futuras generaciones. Este supuesto no rma t i vo 
de cambio f u t u r o de los compor tam ien tos , con 
la vuel ta a una mayor fecundidad en las jóve
nes, par te de la idea que el c o m p o r t a m i e n t o 
de las generaciones de mujeres que viven la 
t rans ic ión actual no se mantendrá en el f u tu ro , 
po rque se modi f icarán las condic iones que han 
obl igado a muchas mujeres a renunciar a la 
matern idad (compat ib i l idad en t re t raba jo y ma
te rn idad, modi f icac ión de los roles en el seno 
de la pareja) y a muchos jóvenes a renunciar 
a f o r m a r una familia (paro, vivienda). Pueden, 
p o r lo tan to , calif icarse estos supuestos de o p 
t imistas, en el sent ido que dan p o r resuel tos, 
o en franca mejor ía , algunos de los problemas 
más impor tan tes de nuestra sociedad. 

Finalmente se ha añadido un supuesto que 
podr íamos cal i f icar c o m o «de c o n t r o l » que 
consiste en mantener constantes el ind icador 
s intét ico de fecundidad observado actualmen
te , redondeado a 1,2 hijos p o r mu je r que es 
el nivel que puede alcanzarse en 1994 o 
1995 l0, así c o m o la es t ruc tura p o r edades de 
la fecundidad actual. 

La p royecc ión de la fecundidad se basará 
p o r t an to en los siguientes supuestos: 

a) Hipótesis del hijo único (HU) 

Con t inuac ión de la tendencia actual a la ba
ja, con estabi l ización en un p r o m e d i o de un 
hi jo p o r mujer . En este supuesto, l lamado de 
hi jo ún ico, la fecundidad disminuye de 1,28 en 
1992 a 1,20 en 1995, a 1,11 en el 2000 y sigue 

10 N o se conocen todavía los indicadores relativos a es
tos años. 

disminuyendo a un r i t m o decrec iente, alcan
zando 1,0! en el año 2020. 

b) Recuperación precoz alcanzando el nivel de 
reemplazo (RPR) 

Recuperación de la fecundidad a par t i r de 
1996 con i nc remen to gradual que lleva a su
perar los dos hijos p o r mu je r en el 2010 y 
alcanza p rác t i camente el l ími te f i jado en el 
2020. 

c) Recuperación tardía alcanzando el nivel de 
reemplazo (RTR) 

En este supuesto, la fecundidad seguirá ca
yendo hasta el año 2008 a un r i t m o similar al 
del p r ime r supuesto, alcanzando en su p u n t o 
más bajo 1,03 hijos p o r mu je r en el 2 0 1 ! . La 
recuperac ión es muy lenta al p r inc ip io - e n rea
lidad se p roduce una estabil ización al nivel an
t e r i o r durante unos años, antes y después del 
2 0 1 0 - y en el 2020 se recupera el nivel actual 
de 1,27 hijos p o r mujer . La subida sigue hasta 
el nivel de reemplazo. 

d) Recuperación precoz sin que se alcance el nivel 
de reemplazo (RPR) 

En este caso la fecundidad inicia una recu 
perac ión después de 1995 pe ro no llega a al
canzar el umbra l de reemplazo, quedándose en 
1,8 hijos p o r mu je r de p r o m e d i o , nivel que 
alcanza en t re 2015 y 2020. 

e) Recuperación tardía sin que se alcance el nivel 
de reemplazo (RPNR) 

La fecundidad sigue d isminuyendo a un r i t 
m o similar al del supuesto n ú m e r o t res , con 
un mín imo que también se sitúa en 1,04. La 
recuperac ión, que se inicia en t o r n o al 201 I 
es menos intensa que en el supuesto t res , aun
que al p r inc ip io las diferencias no son muy 
apreciables. La subida sigue hasta el l ímite, f i 
jado en 1,8 hijos p o r mujer . 
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f) Hipótesis de control: fecundidad constante 
(CONST) 

Esta hipótesis consiste simplemente en man
tener constantes los parámetros actuales de fe
cundidad. En realidad se ha tomado un valor algo 
inferior al ú l t imo observado de 1993, anticipando 
una probable leve caída entre 1994 y 1995. 

Los valores del ind icador s in té t ico de fecun
didad en los seis supuestos se detal lan para 
t o d o s los años en t re 1991 y 2050 en el cuadro 
1.6 y se i lustran en el gráf ico 1.5, en el que 
se muest ra la evo luc ión de la fecundidad en 
España desde 1950 hasta 2050, lo que pe rm i te 
si tuar las variantes elaboradas en el curso a 
largo plazo de esta variable. 

C u a d r o 1.6 
P r o y e c c i ó n d e la f e c u n d i d a d ( n ú m e r o m e d i o a n u a l d e h i jos p o r m u j e r ) 

e n s e i s v a r i a n t e s 

Año HU RPR R T R RPNR RTNR CONST 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

1,33 
1,28 
1,25 
1,22 
1,20 
1,18 
1,16 
1,14 
1.12 
1,11 
1,10 
1,09 
1,08 
1,07 
1,06 
1,06 
1,05 
1,04 
1,04 
1,04 
1,03 
1,03 
1,03 
1,02 
1,02 
1,02 
1,02 
1,01 
1,01 
1,01 
1,01 
i,01 
1,01 
1.01 
1,01 

1,33 
1,28 
1,25 
1,22 
1,20 
1,22 
1,27 
1,33 
1,40 
1,47 
1,55 
1,63 
1,70 
1,77 
1,83 
1,88 
1,93 
1,96 
1,99 
2,02 
2,04 
2,05 
2,06 
2,07 
2,08 
2,08 
2,09 
2,09 
2,09 
2,09 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 

1,33 
1,28 
1,25 
1,22 
1,20 
1,18 
1,16 
1,14 
1,12 
1,11 
1,10 
1,09 
1,08 
1,07 
1,06 
1,06 
1,05 
1,04 
1,04 
1,04 
1,03 
1,04 
1,05 
1,06 
1,08 
1,1 I 
1,14 
1,17 
1,22 
1,27 
1,33 
1,40 
1,47 
1,55 
1,63 

1,33 
1,28 
1,25 
1,22 
1,20 
1,20 
1,25 
1,30 
1,35 
1,40 
1,45 
1,50 
1,55 
1,60 
1,63 
1.67 
1.69 
1.72 
1.73 
1,75 
1,76 
1,77 
1,78 
1,78 
1,79 
1,79 
1,79 
1.79 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

1.33 
1,28 
1,25 
1,22 
1,20 
1,18 
1,16 
1.14 
1.12 
l.l I 
1.10 
1,09 
1,08 
1,07 
1,06 
1,06 
1,05 
1,04 
1,04 
1,04 
1.03 
1,04 
1,05 
1,07 
1,08 
1,1 I 
1,13 
1,17 
1,20 
1,25 
1.30 
1.35 
1,40 
1,45 
1,50 

1,33 
1,28 
1,25 
1,22 
1.20 
1,20 
1.20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1.20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

Fuente: Elaboración propia 
HIJ: Continuación de la tendencia actual con estabilización en un hijo por mujer («hijo único») 
RPR: Recuperación precoz de la fecundidad (en torno a 1996) alcanzando el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer) 
RTR: Recuperación tardía de la fecundidad (en torno a 201!) alcanzando el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer) 
RPNR: Recuperación precoz de la fecundidad (en torno a 1996) sin alcanzar el nivel de reemplazo (1,8 hijos por mujer) 
RTNR: Recuperación tardía de la fecundidad (en torno a 201 I) sin alcanzar el nivel de reemplazo (1,8 hijos por mujer) 
CONST: Mantenimiento del nivel de fecundidad observado más reciente. 
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G r á f i c o 1.5 
E s p a ñ a - P r o y e c c i ó n d e la f e c u n d i d a d 

E v o l u c i ó n según s e i s v a r i a n t e s 

0 111111111111111111111111111111 [ 11111 u n 11111111111 n i n 11 M 111 n 1111111111111111111111111111 m 1111 
1950 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 

1;HU 2; RPR 3: RTR 

4:RPNR 5: RTNR 6: CONST 

3.4. L a p r o y e c c i ó n d e las m i g r a c i o n e s 

El enfoque que se ha dado a este t raba jo , 
basado en mode los de evo luc ión fu tu ra que 
pe rm i t en aislar la inf luencia respect iva de un 
c i e r t o n ú m e r o de variables, no con temp la la 
i n t r oducc ión sistemática de los f lujos m ig ra to 
r ios. Las proyecc iones más recientes de d iver
sos organismos incluyen todas una hipótesis 
sobre f lujos m ig ra to r ios , o bien mediante una 
f ó r m u l a sencilla, añadiendo un saldo m ig ra to r i o 
a una p royecc ión cer rada ( INE, I994 y EU-
R O S T A T , I993 ) , o mediante la i nco rpo rac ión 
de entradas p o r edades c o m o un e lemento 
más que se integra en el p roceso de proyec
c ión ( Ins t i tu to de Demograf ía , I994) lo que 
me jo ra los resul tados ob ten idos , puesto que 
los que van l legando también mueren y t ienen 

hi jos. Añad i r s is temát icamente una d imens ión 
más a las variables consideradas aquí hubiera 
conduc ido a mul t ip l icar los supuestos más allá 
de lo abarcable, sin que las ventajas hubieran 
compensado mín imamen te el inconven ien te . 
Por el lo se ha op tado p o r analizar la influencia 
que puede tene r la inmigrac ión mediante dos 
supuestos sencil los aplicados a la var iante me
dia (mor ta l idad M E D I A y recuperac ión p r ó x i 
ma de la fecundidad sin alcanzar el nivel de 
reemplazo) . El p r i m e r o admi te entradas anua
les netas de 20.000 personas al año, cifra que 
coinc ide con el cupo de inmigrantes que la 
D i recc ión Genera l de Migraciones est ima de
seable para la economía española y que pueden 
ser acogidos e integrados. El segundo supuesto 
c o n t e m p l a unas entradas netas de 100.000 
personas al año, lo que supone un salto im -
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po r tan te en re lación a la si tuación actual, y 
puede considerarse c o m o un nivel que difíci l
men te la sociedad y la economía española p o 
drían t o l e r a r de f o r m a cont inuada. Es p o r lo 
t an to una hipótesis máxima, cuya única f inali
dad es marcar c laramente los límites en que 
pueden moverse las variables estudiadas. A l f i 
nal de esta p r imera par te , se comple tan estas 
opc iones con ot ras est imaciones basadas en 
o t r o pun to de vista. 

La composición por edades de los inmigrantes 
se ha tomado de las proyecciones realizadas por 
el Insti tuto de Demografía (Insti tuto de D e m o 
grafía, 1994, pp 50 y ss). La distr ibución por sexo 
y edad de los inmigrantes utilizada en el trabajo 
citado parte de la distr ibución actual de la pobla
ción extranjera, modificada para tener en cuenta 
las características previstas de los futuros inmi
grantes. La hipótesis manejada es que en el fu turo 

los flujos de inmigrantes estarán formados sobre 
t o d o po r trabajadores del Tercer Mundo, po r 
tanto más jóvenes que los extranjeros actualmen
te en España, y que va a aumentar la inmigración 
motivada po r el proceso de reunificación familiar, 
expresamente previsto en la ordenación actual, 
lo que tenderá a incrementar la p roporc ión de 
mujeres y de jóvenes en los flujos migrator ios 
futuros. C o m o método práctico se han util izado 
dos distribuciones, una inicial, correspondiente a 
la situación en 1991, y o t ra final, que se ha situado 
en el año 2005 y se ha mantenido constante en 
los años siguientes, que refleja los cambios apun
tados (ver gráfico 1.6). Entre las dos se han in
terpo lado distribuciones intermedias para cada 
uno de los años de la proyección. Las distr ibu
ciones que sirven de base a la interpolación han 
sido estimadas por edades simples a part i r de 
una distr ibución en grandes grupos de edad, me
diante la utilización de un ajuste polinomial cúbico 

G r á f i c o 1.6 
P r o y e c c i ó n d e l a d i s t r i b u c i ó n d e los i n m i g r a n t e s p o r s e x o y e d a d 
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a t rozos (spline cúbica), método usual en demo
grafía y satisfactoriamente probado en o t ros ca
sos. 

La d is t r ibuc ión p o r edades resul tante es d i 
fe rente a la de la poblac ión española en el año 
inicial. Los inmigrantes t ienen una p r o p o r c i ó n 
algo m e n o r de jóvenes y netamente m e n o r de 
mayores de 65 años y, p o r el con t ra r i o , la 
p r o p o r c i ó n en edad de trabajar es netamente 
super io r a la de la poblac ión española. 

C o m p o s i c i ó n p o r e d a d e s d e l a 
p o b l a c i ó n i n m i g r a n t e y d e l a p o b l a c i ó n 

e s p a ñ o l a ( e n p o r c e n t a j e ) 

Grupo de edad 

0-14 
15-64 
65+ 

Total 

Población inmigrante 

Inicial 

17,5 
74,3 

8,2 
100,0 

Final 

15,2 
80,2 

4,6 
100,0 

Población 
española (1991 

19,5 
66,8 
13,7 

100,0 

Fuente; Instituto de Demografía (1994) 

3.5. L a s v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n 

En to ta l se han e laborado 20 juegos de p r o 
yecciones. En cada uno se ha ob ten ido la po 
blación española d ist r ibuida p o r sexo y año de 
edad, de 0 a 90 y más. Este con jun to const i 
tuye la base para analizar la influencia de las 
diversas variables y las consecuencias de las 
evoluciones futuras contempladas. 

Se han def in ido 18 variantes combinando las 
hipótesis de mor ta l idad y las hipótesis de fe
cundidad y dos variantes inc luyendo además 
migración del ex te r i o r . Las t res hipótesis de 
esperanza de vida (Al ta, Media y Baja) y las 
seis de fecundidad (de la I a la 6 según consta 
en el apar tado an te r io r ) f o rman las variantes 
A l a A 6 , B l a B6 y C l a C6 . La evo luc ión de 
la poblac ión to ta l en t re 1991 y 2051 para cada 

var iante figura en el cuadro 1.7. En el gráf i 
co 1.7 se ha i lust rado la evoluc ión de la po 
blación to ta l según las di ferentes variantes de 
fecundidad, en el supuesto de una evo luc ión 
media de la mor ta l idad , y en el gráf ico 1.8 se 
ha representado la evo luc ión de la poblac ión 
en las t res hipótesis de mor ta l idad , con el nivel 
med io de fecundidad. 

En t é r m i n o s de c r e c i m i e n t o pob lac iona l 
las var iantes e x t r e m a s son la A 2 , c o m o va
r ian te máx ima (alta esperanza de vida y r e 
cupe rac ión inmed ia ta de la fecund idad que 
alcanza el n ivel de reemp lazo ) , y la C l , c o 
m o var ian te mín ima ( m o r t a l i d a d cons tan te y 
fecund idad cayendo hasta el m í n i m o de I 
h i jo p o r m u j e r ) . Desde el p u n t o de v is ta de 
la e s t r u c t u r a p o r edades, las var iantes ex
t r e m a s no co inc iden con las a n t e r i o r e s : la 
que c o n d u c e al m a y o r índice de enve jec i 
m i e n t o es la var ian te A l , cuya pob lac ión es 
s u p e r i o r a la m ín ima a n t e r i o r , en la que es
tán asociadas una m o r t a l i d a d d e c r e c i e n t e 
( enve jec im ien to p o r la cúspide de la p i r á m i 
de) y una fecund idad t a m b i é n en d i sm inuc ión 
(enve jec im ien to p o r la base). La pob lac ión 
más j oven resu l ta de la var ian te C 2 , cuya 
pob lac ión es en este caso i n f e r i o r a la má
x i m a a n t e r i o r , sin p r o g r e s o en la m o r t a l i d a d 
y con una r e c u p e r a c i ó n rápida e in tensa de 
la fecund idad . Ent re es tos e x t r e m o s se i n 
ser tan t o d a una gama de var iantes, e n t r e las 
que hemos e leg ido c o m o «var ian te med ia» , 
o más p robab le , la que c o m b i n a una reduc 
c ión med ia de la m o r t a l i d a d y una r e c u p e 
rac ión de la fecund idad que se inicia en los 
p r ó x i m o s años sin l legar al nivel de r e e m 
plazo (var ian te B4) . En el c u a d r o 1.7 y en 
el g rá f ico 1.9 se p resen ta , para los años de 
1991 a 2051 la ser ie de pob lac iones to ta les 
a I de e n e r o de cada año ( redondeadas al 
m i l l a r de hab i tan tes) , c o r r e s p o n d i e n t e s a la 
va r ian te media y a las var iantes e x t r e m a s en 
re lac ión al c r e c i m i e n t o de la pob lac ión (alta 
y baja respec t i vamen te ) . 
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C u a d r o 1.7 
P r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a según t r e s v a r i a n t e s d e c r e c i m i e n t o 

Año 
Variante 

media mínima 
Año 

Variante 

máxima media mínima 

1991 
1992 
1993 
1994 
19?: 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

38.872.000 
38.926.000 
38.980.000 
39.018.000 
:;.G49.ooo 
39.075.000 
39.108.000 
39.157.000 
39.224.000 
39.309.000 
39.414.000 
39.538.000 
39.676.000 
39.826.000 
39.985.000 
40.146.000 
40.306.000 
40.460.000 
40.605.000 
40.739.000 
40.857.000 
40.959.000 
41.046.000 
41.1 19.000 
41.177.000 
41.222.000 
41.255.000 
41.279.000 
41.294.000 
41.304.000 

38.872.000 
38.926.000 
38.978.000 
39.012.000 
39.037.000 
39.056.000 
39.075.000 
39.106.000 
39.149.000 
39.203.000 
39.270.000 
39.346.000 
39.428.000 
39.514.000 
39.600.000 
39.683.000 
39.759.000 
39.825.000 
39.879.000 
39.919.000 
39.942.000 
39.950.000 
39.943.000 
39.921.000 
39.885.000 
39.837.000 
39.778.000 
39.709.000 
39.632.000 
39.549.000 

38.872.000 
38.926.000 
38.973.000 
38.997.000 
39.009.000 
39.009.000 
38.997.000 
38.974.000 
38.940.000 
38.894.000 
38.836.000 
38.766.000 
38.683.000 
38.587.000 
38.476.000 
38.351.000 
38.212.000 
38.057.000 
37.887.000 
37.702.000 
37.503.000 
37.289.000 
37.063.000 
36.826.000 
36.578.000 
36.321.000 
36.056.000 
35.783.000 
35.503.000 
35.217.000 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 

41.309.000 
41.313.000 
41.317.000 
41.324.000 
41.337.000 
41.355.000 
41.380.000 
41.414.000 
41.457.000 
41.509.000 
41.561.000 
41.616.000 
41.672.000 
41.724.000 
41.771.000 
41.811.000 
41.846.000 
41.873.000 
41.890.000 
41.898.000 
41.898.000 
41.889.000 
41.869.000 
41.839.000 
41.800.000 
41.752.000 
41.696.000 
41.630.000 
41.557.000 
41.478.000 

39.460.000 
39.368.000 
39.274.000 
39.180.000 
39.087.000 
38.995.000 
38.905.000 
38.817.000 
38.732.000 
38.648.000 
38.560.000 
38.471.000 
38.376.000 
38.275.000 
38.166.000 
38.048.000 
37.922.000 
37.787.000 
37.642.000 
37.487.000 
37.323.000 
37.150.000 
36.965.000 
36.771.000 
36.568.000 
36.355.000 
36.133.000 
35.903.000 
35.666.000 
35.422.000 

34.924.000 
34.627.000 
34.323.000 
34.014.000 
33.701.000 
33.382.000 
33.057.000 
32.727.000 
32.391.000 
32.050.000 
31.699.000 
31.340.000 
30.973.000 
30.596.000 
30.210.000 
29.814.000 
29.410.000 
28.998.000 
28.577.000 
28.149.000 
27.714.000 
27.271.000 
26.822.000 
26.366.000 
25.904.000 
25.436.000 
24.964.000 
24.486.000 
24.005.000 
23.521.000 

Fuente: Elaboración propia 
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G r á f i c o 1.7 
P o b l a c i ó n t o t a l según s e i s h ipótes is d e f e c u n d i d a d (n ive l m e d i o d e m o r t a l i d a d ) 

5 a-H 
| 
S 3 2 -

24 'i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i l i l l i i i i l i l i l l l l l l i l l i i i i i i l i i l l l l l l l l l l 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Años 

(1) HU 

(4) RPNR 

(2) RPR 

(5) RTN R 

(3) RTR 

(6) CONST 

G r á f i c o 1.8 
P o b l a c i ó n t o t a l según t r e s h ipótes is d e m o r t a l i d a d (n ive l m e d i o d e f e c u n d i d a d ) 

38-

34-
v 
| 
5 32 

24 i i i i | | i | i i i i i i i i i i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Años 

(1) ALTA (2) MEDIA (3) BAJA 
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G r á f i c o 1.9 
P r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a 
P o b l a c i ó n t o t a l según t r e s v a r i a n t e s 

22 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2001 2021 

Años 

Var . med ia Var . m á x i m a Var. mín ima 

4. A N A L I S I S D E L O S R E S U L T A D O S 
D E L A S P R O Y E C C I O N E S 

4 .1 . E l c r e c i m i e n t o d e la p o b l a c i ó n 

La poblac ión española goza actualmente de 
una es t ruc tu ra p o r edades favorable al c rec i 
m ien to : incluso en el supuesto mín imo la po 
blación seguirá aumentando hasta el año 2000, 
lo que demuest ra , c o m o repet idamente se ha 
puesto de manif iesto, que la es t ruc tura p o r 
edades actual es la variable que más condic iona 
el f u t u r o inmedia to . En la var iante media, la 
que puede considerarse más probable , el c re 
c im ien to se pro longa hasta el final de la p r i 
mera década del p r ó x i m o siglo y la poblac ión 
roza entonces los cuarenta mi l lones. Sólo en 
la hipótesis máx ima el c rec im ien to es más sos
ten ido . En este ú l t imo caso, la poblac ión su

perará los cuarenta mi l lones hacia el 2005 y 
alcanzaría en t o r n o a los 41,3 mi l lones en el 
2020. Hay que señalar, po r o t r a par te , la im 
po r t an te d isminuc ión de poblac ión que conl le
va el man ten im ien to de una fecundidad muy 
baja ( p r o m e d i o de un hi jo p o r mu je r ) : a par t i r 
del año 2000, la poblac ión sería, en ésta h ipó
tesis in fe r io r a la de 199! y en el 2021 España 
habría pe rd ido casi cua t ro mi l lones de habi tan
tes. El man ten im ien to indef in ido de esa situa
c ión lleva ine luctablemente a la ex t inc ión : en 
el 2051 sólo habría 23,5 mi l lones de españoles 
y en el 2100 menos de diez mi l lones. Estos 
datos son a l tamente teó r i cos pe ro sirven para 
resaltar que el p rob lema que plantea una na
tal idad muy baja afecta a la prop ia superv iven
cia de la poblac ión y no sólo al g rado de en
ve jec imiento , con el que se le asocia habitual-
men te . 
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La e s t r u c t u r a p o r edades actual expl ica 
igualmente que con hipótesis de i n t roduc i r una 
var iación cont inua en los parámet ros de fecun
didad y de mor ta l idad , las tasas de c rec im ien to 
de la poblac ión varíen cícl icamente en el t i e m 
po (gráfico 1.10) aunque sus oscilaciones se 
van atenuando progres ivamente. Así se obser
va en la var iante máx ima que tras un per íodo 
de tasas de c r e c i m i e n t o re la t ivamente altas 
(que llegan a superar el 4 p o r mil anual) las 
tasas disminuyen hasta anularse en t o r n o al 
año 2 0 2 1 , inic iando seguidamente una nueva 

subida. Este m ismo c o m p o r t a m i e n t o se obser
va en las o t ras variantes, especialmente en la 
var iante media. Las irregular idades en el c re 
c im ien to de la poblac ión, per fec tamente p re -
decibles c o m o se ha v is to, t ienen tanta impo r 
tancia c o m o puede tener su tendencia general . 
Son un ref le jo de las i rregular idades en la es
t r uc tu ra p o r edades, a su vez plasmación de 
la h is tor ia demográf ica, y de la h is tor ia en ge
neral de nues t ro país, y encubren i r regular ida
des mucho mayores en la evo luc ión de los dis
t in tos grupos que componen la poblac ión. 

G r á f i c o 1.10 
P r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a 

T a s a d e c r e c i m i e n t o según 3 v a r i a n t e s 

o. -1CH 

-15-

-20-

25 i | i | | i | i i i i | i i | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 2021 

Años 

2031 2041 

Var . m á x i m a Var . m í n i m a 

4.2 . L a e v o l u c i ó n d e los g r u p o s d e 
e d a d y d e l a e s t r u c t u r a p o r e d a d e s 

Los grandes grupos de edades más signifi
cativos para el análisis de la actividad y de la 
inactividad laboral son el de 0-14 años, exc lu

sivamente f o r m a d o p o r inactivos que no han 
alcanzado la edad de trabajar, el de 15-64, que 
f o r m a la poblac ión en edad de trabajar, y el 
de 65 o más años, g rupo de los inactivos p o r 
jubi lación. Los efect ivos fu tu ros de estos g r u 
pos y su peso re lat ivo en la población depen-
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den de los parámet ros demográf icos de la d i 
námica de la población y de la es t ruc tura ac
tual . A largo plazo lo esencial son las variables 
de la dinámica demográf ica (mor ta l idad, fecun
didad, migraciones). 

A n t e s de en t ra r en el análisis deta l lado de 
la p royecc ión de los g rupos de edad en las 
dist intas var iantes, el examen de su evo luc ión 
en la h ipótesis media (gráf ico l . l la) p e r m i t e 
de tec ta r algunos rasgos generales: la relat iva 
estabi l idad del g rupo 15-64, la tendenc ia a la 
d isminuc ión del g rupo joven y la tendenc ia al 
a u m e n t o del g rupo mayor . Esta evo luc ión ca
rac te r i za a un p r o c e s o de enve jec im ien to , 
rasgo incuest ionable del f u t u r o de la pob la
c ión española, en cualquiera de sus var iantes. 
De l análisis de la dinámica de cada g r u p o en 
esta h ipótesis surgen tamb ién algunas cons
tantes. 

En la var iante media, la tasa de c rec im ien to 
del g rupo joven (menores de 15 años) pasa de 
casi —40 p o r mi l en 1991 a + 1 3 p o r mil en el 
2005 y en un per íodo más largo sigue una cur
va sinusoidal p rog res i vamen te amor t iguada 
(gráfico I. I I b). El g rupo de mayores (65 y más) 
sigue también un curso osci lante cuyas fases 
no s iempre coinc iden con el de los jóvenes. 
Entre 1991 y aprox imadamente 2005, las tasas 
de c rec im ien to in ic ialmente contrapuestas ( -36 
p o r mil el g rupo de jóvenes y + 2 8 p o r mi l el 
g rupo de mayores en 1991) se van acercando 
y en el pe r íodo 2005-2010 ambas son posit ivas 
y práct icamente idénticas. Las evoluc iones se 
separan de nuevo a par t i r del 201 I, cuando 
vuelve a d isminu i r el n ú m e r o de jóvenes y 
unos años después inicia una subida el de ma
yores . En el año 2046 las tasas vo lverán a co in 
cidir , esta vez con valores negativos, si se cum
plen las hipótesis de esta var iante. El g rupo 

G r á f i c o i . i l a 
P r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n p o r g r u p o s d e e d a d - V a r i a n t e M E D I A 

25-

20-

10-

0 I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 1998 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

Anos 

(1) 0-14 {2) 15-64 (3) 65+ 
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G r á f i c o l . l I b 
T a s a d e c r e c i m i e n t o p r o y e c t a d a d e los g r u p o s d e e d a d - V a r i a n t e M E D I A 

\ / : : ^ : : : : ^ A . J . \ . . . . . 
V i : / V ' 

4 ' l I I I I I M I I I I 
1991 1996 2001 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I 
2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

Anos 

(1)0-14 (2)15-64 (3) 65 + (4) Total 

15-64, los que están en edad de trabajar, es 
el más estable. A par t i r de 1997 el c rec im ien to 
es negat ivo, con algunas oscilaciones d e n t r o 
de la tendencia a la acentuación del r i t m o de 
d isminuc ión. 

Los camb ios prev is ib les en las var iac iones 
anuales de los e fec t ivos de los d i s t i n tos g r u 
pos de edad r e p e r c u t e n sob re mú l t ip les pla
nos c r e a n d o d i f icu l tades de p lan i f icac ión. El 
s is tema esco lar , el s is tema de pensiones o 
el m e r c a d o de t raba jo se en f ren tan a de 
mandas cambian tes que ex igen una capaci 
dad de p rev i s i ón muy afinada y la pos ib i l idad 
de adaptar la o f e r t a en consecuenc ia , lo que 
no s i e m p r e es pos ib le . 

V e r e m o s en los apartados siguientes c ó m o 
evoluc ionarán los t res grandes grupos en las 
proyecc iones realizadas, t o m a n d o la hipótesis 
media y las dos ex t remas, y también c ó m o y 

en qué medida incide cada uno de los fenó
menos demográf icos sobre la impor tanc ia ab
soluta y relat iva de estos t res grupos de po 
blación. 

A m e d i o plazo, al h o r i z o n t e 201 I, el n ú 
m e r o y la p r o p o r c i ó n de jóvenes es la que 
p resen ta m a y o r i n c e r t i d u m b r e ( cuad ros 1.8 
y 1.9). En cua lqu iera de los supues tos c o n 
t e m p l a d o s su peso d isminuye en re lac ión a 
1991 para alcanzar, c o m o m á x i m o el 17,7% 
( p o r deba jo del 19,5% de 1991 y algo p o r 
enc ima de la es t imac ión para 1995), si se 
cump le la h ipótes is de m a y o r c r e c i m i e n t o 
pob lac iona l , y c o m o m í n i m o el 12,7% (grá
f i co l . l 2a). En t é r m i n o s abso lu tos la d i fe
renc ia e n t r e las dos var ian tes sería de casi 
2,5 mi l lones (7,2 m i l l ones en un caso y 4,8 
mi l lones en el o t r o ) , un abanico i m p o r t a n t e 
en un p e r í o d o de t i e m p o r e l a t i v a m e n t e 
c o r t o . 
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C u a d r o 1.8 
P o b l a c i ó n e s p a ñ o l a según g r a n d e s g r u p o s d e e d a d e n c i n c o v a r i a n t e s d e 

p r o y e c c i ó n , 1991 -2050 
( e n m i l e s d e p e r s o n a s ) 

VARIANTES DE PROYECCION 

ANOS Media Crecimiento mínimo Crecimiento máximo 

0-14 15-64 65 + 80 + Total 0-14 15-64 65 + 80 + Total 0-14 15-64 65 + 80 + Total 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

7.580 
6.371 
5.932 
6.236 
6.612 
6.626 
6.143 
5.658 
5.496 
5.566 
5.61 I 
5.467 
5.260 

25.949 
26.650 
26.674 
26.551 
26.165 
25.705 
25.466 
24.871 
23.823 
22.481 
21.037 
19.904 
19.467 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

1.138 
1.309 
1.458 
1.758 
2.047 
2.244 
2.191 
2.257 
2.453 
2.632 
2.928 
3.248 
3.447 

38.872 
39.056 
39.270 
39.683 
39.942 
39.837 
39.460 
38.995 
38.560 
38.048 
37.323 
36.355 
35.422 

7.580 
6.370 
5.683 
5.284 
4.77! 
4.170 
3.568 
3.086 
2.736 
2.451 
2.178 
1.907 
1.705 

25.949 
26.638 
26.631 
26.463 
26.026 
25.267 
24.277 
22.754 
20.822 
18.659 
16.352 
14.215 
12.879 

5.344 
6.000 
6.522 
6.604 
6.706 
6.884 
7.080 
7.542 
8.140 
8.704 
9.184 
9.314 
8.937 

1.138 
1.294 
1.396 
1.619 
1.806 
1.899 
1.779 
1.782 
1.891 
1.982 
2.170 
2.369 
2.480 

38.872 
39.009 
38.836 
38.351 
37.503 
36.321 
34.924 
33.382 
31.699 
29.814 
27.714 
25.436 
23.521 

7.580 
6.371 
5.994 
6.519 
7.222 
7.504 
7.1 17 
6.662 
6.630 
6.945 
7.240 
7.254 
7.1 12 

25.949 
26.655 
26.694 
26.593 
26.235 
25.866 
25.879 
25.641 
24.945 
23.931 
22.840 
22.156 
22.159 

5.344 
6.049 
6.726 
7.034 
7.400 
7.852 
8.313 
9.053 
9.986 

10.935 
11.817 
12.342 
12.206 

1.138 
1.318 
1.496 
1.843 
2.196 
2.469 
2.484 
2.614 
2.900 
3.189 
3.616 
4.094 
4.427 

38.872 
39.075 
39.414 
40.146 
40.857 
41.222 
41.309 
41.355 
41.561 
41.8! I 
41.898 
41.752 
41.478 

VARIANTES DE PROYECCION 

AÑOS Envejecimiento mínimo Envejecimiento máximo 

0-14 15-64 65 + 80 + Total 0-14 15-64 65 + 80 + Total 

199! 
1996 
200! 
2006 
201 I 
2016 
202! 
2026 
203! 
2036 
204! 
2046 
2050 

7.580 
6.370 
5.989 
6.506 
7.199 
7.471 
7.075 
6.612 
6.569 
6.869 
7.147 
7.147 
6.996 

25.949 
26.638 
26.63! 
26.463 
26.026 
25.572 
25.492 
25.166 
24.398 
23.333 
22.220 
21.527 
21.500 

5.344 
6.000 
6.522 
6.604 
6.706 
6.884 
7.080 
7.542 
8.140 
8.704 
9.184 
9.314 
8.937 

1.138 
1.294 
1.396 
1.619 
1.806 
1.899 
1.779 
1.782 
1.891 
1.982 
2.170 
2.369 
2.480 

38.872 
39.009 
39.143 
39.573 
39.931 
39.926 
39.647 
39.320 
39.107 
38.905 
38.551 
37.988 
37.432 

7.580 
6.371 
5.692 
5.33! 
4.874 
4.299 
3.667 
3.140 
2.786 
2.536 
2.29! 
2.019 
1.799 

25.949 
26.655 
26.694 
26.593 
26.235 
25.564 
24.695 
23.301 
21.453 
19.319 
17.007 
14.857 
13.529 

5.344 
6.049 
6.726 
7.034 
7.400 
7.852 
8.313 
9.053 
9.986 

10.935 
11.817 
12.342 
12.206 

1.138 
1.318 
1.496 
1.843 
2.196 
2.469 
2.484 
2.614 
2.900 
3.189 
3.616 
4.094 
4.427 

38.872 
39.075 
39.112 
38.958 
38.509 
37.715 
36.675 
35.494 
34.225 
32.790 
31.1 16 
29.218 
27.534 

Fuente: Elaboración propia. 
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C u a d r o i.9 
P e s o r e l a t i v o d e los g r u p o s d e e d a d ( e n p o r c e n t a j e d e la p o b l a c i ó n t o t a l ) 1991 -2050 

VARIANTES DE PROYECCION 

Años Media Crecimiento mínimo Crecimiento máximo Envejecimiento mínimo Envejecimiento máximo 

0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 + 0-14 15-64 65 + 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

19,50 
16,31 
15,1 I 
15,72 
16,55 
16,63 
15,57 
14,51 
14,25 
14,63 
15,03 
15,04 
14,85 

66,75 
68,24 
67,93 
66,91 
65,51 
64,52 
64,54 
63,78 
61,78 
59,09 
56,36 
54,75 
54,96 

13,75 
15,45 
16,97 
17,38 
17,94 
18,84 
19,90 
21,71 
23,97 
26,28 
28,60 
30,21 
30,19 

19,50 
16,33 
14,63 
13,78 
12,72 
I 1,48 
10,22 
9,24 
8,63 
8,22 
7,86 
7,50 
7,25 

66,75 
68,29 
68,57 
69,00 
69,40 
69,57 
69,51 
68,16 
65,69 
62,58 
59,00 
55,89 
54,75 

13,75 
15,38 
16,79 
17,22 
17,88 
18,95 
20,27 
22,59 
25,68 
29,19 
33,14 
36,62 
38,00 

19,50 
16,31 
15,21 
16,24 
17,68 
18,20 
17,23 
16,11 
15,95 
16,61 
17,28 
17,37 
17,15 

66,75 
68,21 
67,73 
66,24 
64,21 
62,75 
62,65 
62,00 
60,02 
57,24 
54,51 
53,07 
53,42 

13,75 
15,48 
17,06 
17,52 
18,1 I 
19,05 
20,12 
21,89 
24,03 
26,15 
28,21 
29,56 
29,43 

19,50 
16,33 
15,30 
16,44 
18,03 
18,71 
17,85 
16,82 
16,80 
17,65 
18,54 
18,81 
18,69 

66,75 
68,29 
68,04 
66,87 
65,18 
64,05 
64,30 
64,00 
62,39 
59,97 
57,64 
56,67 
57,44 

13,75 
15,38 
16,66 
16,69 
16,79 
17,24 
17,86 
19,18 
20,81 
22,37 
23,82 
24,52 
23,88 

19,50 
16,31 
14,55 
13,68 
12,66 
I 1,40 
10,00 
8,85 
8,14 
7,73 
7,36 
6,91 
6,53 

66,75 
68,21 
68,25 
68,26 
68,13 
67,78 
67,34 
65,65 
62,68 
58,92 
54,66 
50,85 
49,13 

13,75 
15,48 
17,20 
18,05 
19,22 
20,82 
22,67 
25,51 
29,18 
33,35 
37,98 
42,24 
44,33 

Fuente: Elaboración propia. 

G r á f i c o 1. 12a 
P e s o r e l a t i v o d e los g r u p o s d e e d a d 

V a r i a n t e s C R E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

2MAX 

Anos 

(1) 0-14 (2) 15-64 
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A largo plazo, en el 2050, la hipótesis de 
c rec im ien to mín imo supondría la casi desapa
r ic ión de los jóvenes: 1,7 mi l lones (el 7,25% 
de la poblac ión to ta l ) en una poblac ión en vías 
de ex t inc ión . Incluso en el caso de c rec im ien to 
máx imo , el n ú m e r o y la p r o p o r c i ó n de jóvenes 
estarían p o r debajo de los actuales (7,1 mi l lo 
nes y 17,2% respect ivamente) (gráf ico 1.12b). 

En la hipótesis media de proyección, que he
mos t o m a d o c o m o la más probable, el g rupo 
de edades 0-14 años disminuye de 7,6 mil lones 
en 1991 a 6,6 mil lones (16,6%) en 2011 y a 5,3 
mil lones (14,9%) en 2050 (cuadros 1.8 y 1.9). 

Las diferencias entre variantes en lo que res
pecta a la p roporc ión de personas con 65 o más 
años es mucho menor que la de jóvenes, al me
nos a co r to plazo. En el 201 I, en la hipótesis de 
crecimiento máx imo habría un 18,1% de perso
nas de 65 o más años y un 17,9% en el caso de 
crecimiento mín imo (gráfico 1.12a). Incluso t o 
mando las variantes extremas en cuanto a enve
jecimiento " , la p roporc ión de personas mayores 
se situaría en el 2011 entre el 16,8% y el 19,2% 
(gráfico 1.13a). El número absoluto fu turo, que 
sólo depende de la evolución de la mortal idad, 
estaría comprend ido entre 6,7 y 7,4 millones, 1,4 
a 2,1 millones más que en 1991. 

A largo plazo es cuando se puede apreciar 
el potencial real de envejecimiento que encie
rran algunas evoluciones posibles. El número ab
soluto de personas mayores dependerá del cur
so de la mor ta l idad. Si ésta permanece constan
te al nivel actual (hipótesis baja) habrá 9 mil lones 
de personas de edad en el 2050. En el supuesto 
máx imo de crec imiento de la esperanza de vida 
desarrol lado aquí, su número superaría los 12 
mil lones. La importancia relativa que las perso
nas de este colect ivo representan en la pobla-

11 Distintas de las anteriores: el máximo envejecimiento 
se produce con la fecundidad más baja y la esperanza de 
vida más alta y el mínimo envejecimiento con la fecun
didad más alta y la mortal idad constante. El número pro-

ción depende del curso de la fecundidad, que 
condic iona el vo lumen de la población to ta l . Si 
se combina una fecundidad máxima (en este ca
so una recuperación a par t i r de 1995, que al
canza e! nivel de reemplazo de las generaciones) 
con una morta l idad constante, el envejecimiento 
es mín imo: el peso de la población de 65 o más 
sería del 23,9% (diez puntos po r encima del por 
centaje de 1991). Si, po r el cont rar io , un fuer te 
descenso de la morta l idad se combina con la 
permanencia de una fecundidad muy baja (infe
r i o r a la actual), el envejecimiento será máx imo, 
pudiendo el g rupo de 65 o más representar una 
p ropo rc i ón super ior al 44% de la población: t res 
veces más que en 1991 (gráfico 1.13b). 

Estos e x t r e m o s , los que maximizan o m in i 
mizan el c rec im ien to o el enve jec imiento de 
la pob lac ión, cuantif ican variantes más h ipo té 
ticas, aunque no imposibles, que son sobre t o 
do úti les para i lustrar el potencial de s i tuacio
nes actuales. La var iante media recoge h ipó te 
sis más realistas a c o r t o y med io plazo: una 
c ier ta recuperac ión de la fecundidad y un in 
c r e m e n t o m o d e r a d o de la esperanza de vida, 
y es p o r lo t an to más probable. En ella la p r o 
p o r c i ó n de 65 o más alcanza el 17,9% de la 
poblac ión en el 2 0 I I y el 30% en el 2050. 

La población en edad de trabajar tendrá, a 
c o r t o plazo, una evolución que depende muy 
poco de las variables demográficas. En todos los 
casos, su p ropo rc ión del to ta l en el año 201 I 
será muy p róx ima a la actual -a lgo más elevada 
en la hipótesis de baja fecund idad- A largo pla
zo la tendencia es a la disminución, tan to en 
valores absolutos c o m o en porcentaje. El peso 
de este g rupo de edad en la población es muy 
parecido en las dos hipótesis extremas y en la 
media (comprend ido ent re 54 y 55%), aunque 
naturalmente estos porcentajes cor responden a 

yectado de personas mayores es el mismo en la hipótesis 
de crecimiento máximo o de envejecimiento máximo, pe
ro varía la población sobre la que se calcula el peso 
relativo de este grupo de edad. 
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G r á f i c o 1.12b 
P e s o r e l a t i v o d e los g r u p o s d e e d a d - V a r i a n t e s C R E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

35-

30-

a 25-

1" 
2Qi 

15 
Mayores 

2mln 

.2M^: 

1MA): 

imln 

5 'i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

Años 

(1) 0-14 (2) 15-64 

G r á f i c o 1.13a 
P e s o re la t ivo d e los g r u p o s d e e d a d - V a r i a n t e s E N V E J E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

[venes 

2MAX 

M ayores 

1996 1991 
Anos 

(1) 0-14 (2) 65+ 
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G r á f i c o 1.13b 
P e s o re la t ivo d e los g rupos d e e d a d - V a r i a n t e s E N V E J E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

enes-

Mayores 

1MA) 

5 'i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

Años 

(1) 0-14 (2) 65+ 

valores absolutos muy dispares (entre 12 y 19 
mil lones) (cuadros 1.8 y 1.9). 

La tasa de dependencia demográfica, número 
de jóvenes (0-14 años) o de mayores (65+) por 
cien personas en edad de trabajar (15-64 años), 
difiere po r el contrar io sensiblemente de una hi
pótesis a o t ra aunque, a c o r t o plazo, en todas 
ellas aumenta la de mayores y disminuye la de 
jóvenes (esta últ ima pasa a ser inferior a la an
te r io r a part i r de 1997). También a co r to plazo 
el abanico de valores posibles es mucho más am
plio en la tasa de dependencia de jóvenes, que 
puede disminuir de 29,2% en 1991 a 18,3% o 
25,3% en 2011, en función de la hipótesis de 
proyección (cuadro 1.10). El incremento de la 
tasa de dependencia de mayores puede al con
t rar io considerarse más seguro, ya que pasaría 
del 20,6% en 1991 a entre 25,8% y 28,2% en el 
201 I. A más largo plazo variará más la tasa de 
dependencia de mayores, siempre creciente. En 

la hipótesis media y en la alta alcanza el 55% en 
2050 y en la mínima llegaría a casi al 70%. A ese 
plazo, la tasa de jóvenes sólo será muy inferior 
a la actual en la hipótesis baja (13%), en la que 
la fecundidad se estabiliza en un promedio de un 
hijo por mujer, mientras que en las hipótesis me
dia y alta no serán muy diferente de la actual 
(27% en la media y 32% en la alta) (gráficos 1. 14a, 
1.14b, 1.15a, 1.15b, 1.16a y 1.16b). 

La dependencia to ta l , la suma de las dos an
ter iores (50% en 1991), disminuirá al pr incipio 
l igeramente durante un t i empo que varía en fun
c ión de la hipótesis de proyecc ión (ver cuadro 
1.10). A largo plazo aumenta en todas las h ipó
tesis llegando a valores muy p róx imos (entre 
82% y 87%) en las tres variantes principales en 
el 2050. C o m o se ve, lo esencial de la evolución 
de la carga de inactivos no es su vo lumen sino 
su composic ión: aumentará la de mayores y se 
estabiliza o disminuye la de jóvenes. 
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G r á f i c o l . l 4 a 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - V a r i a n t e M E D I A 

50-

I 
<D 40" 

20-1—| 1 1 r —i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 
1996 2001 2006 2011 

Años 

— (1) < 1 5 {2) 65+ (3) TOTAL 

G r á f i c o l . l 4 b 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - V a r i a n t e M E D I A 

100 

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

,i>' 

0 'M | | | | I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

Años 

(1) < 15 (2) 65+ (3) TOTAL 
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G r á f i c o 1.15a 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - V a r i a n t e s C R E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

1991 1996 2011 
Años 

(1) < 15 (2) 85+ 

G r á f i c o I . I S b 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - V a r i a n t e s C R E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

60-

50-

40-

30 

20 

10-

•2rrrtn:; 

";' 2MAX' 

1MAX 

0 | | | | | | I I I I I I I I M I I I I I I I I ! I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 1996 2001 2006 2011 2018 2021 2028 2031 2038 2041 2048 

(1) < 15 (25 65+ 
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G r á f i c o i . i 6 a 
R a t l o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - V a r i a n t e s E N V E J E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

2MAX ^ 

. - — ^ C . 2min 

1 MAX 

1991 1996 
i 1 1 1 1 1 1 1 r 

2006 2011 
Anos 

(1) < 15 {2) 65+ 

G r á f i c o 1. 16b 
R a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - V a r i a n t e s E N V E J E C I M I E N T O M I N I M O / M A X I M O 

tí 2MPX 

1 MAX 

0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 

Años 

(1) < 16 (2) 65+ 
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C u a d r o 1.10 
T a s a d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a 

( e n p o r c e n t a j e d e la p o b l a c i ó n d e 15-64 años ) 1991 -2050 

VARIANTES DE PROYECCION 

Años Media Crecimiento mínimo Crecimiento máximo Envejecimiento mínimo Envejecimiento máximo 

< I5 65 + Total < I 5 65 + Total < I5 65 + Total < I5 65 + Total <IS 65 + Total 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

29,21 
23,91 
22,24 
23,49 
25,27 
25,78 
24,12 
22,75 
23,07 
24.76 
26,67 
27,47 
27,02 

20,59 
22,64 
24,98 
25,97 
27,38 
29,20 
30,83 
34,04 
38,79 
44,48 
50,75 
55,18 
54,94 

49,80 
46,55 
47,22 
49,46 
52,66 
54,98 
54,95 
56,79 
61,86 
69,24 
77,42 
82,65 
81,96 

29,21 
23,91 
21,34 
19,97 
18,33 
16,50 
14,70 
13,56 
13,14 
13,14 
13,32 
13,41 
13,24 

20,59 
22,53 
24,49 
24,96 
25,77 
27,24 
29,16 
33,15 
39,09 
46,65 
56,16 
65,52 
69,39 

49,80 
46,44 
45,83 
44,92 
44,10 
43,75 
43,86 
46,71 
52,23 
59,79 
69,48 
78,93 
82,63 

29,2 í 
23,90 
22,46 
24,51 
27,53 
29,01 
27,50 
25,98 
26,58 
29,02 
31,70 
32,74 
32,09 

20,59 
22,69 
25,20 
26,45 
28,21 
30,36 
32,12 
35,31 
40,03 
45,70 
51,74 
55,70 
55,08 

49,80 
46,60 
47,65 
50,96 
55,74 
59,37 
59,62 
61,29 
66.61 
74,72 
83,44 
88,45 
87,18 

29,21 
23,91 
22,49 
24,58 
27,66 
29,21 
27,75 
26,28 
26,93 
29.44 
32,16 
33,20 
32,54 

20,59 
22,53 
24,49 
24,96 
25,77 
26,92 
27,77 
29,97 
33,36 
37,30 
41.33 
43.27 
41.57 

49.80 
46.44 
46.98 
49,54 
53,43 
56,13 
55,53 
56,24 
60,29 
66,74 
73,49 
76,47 
74,1 I 

29.21 
23.90 
21.32 
20.05 
18.58 
16.82 
14.85 
13.48 
12.99 
13.13 
13.47 
13,59 
13,30 

20,59 
22,69 
25,20 
26,45 
28,21 
30.71 
33.66 
38.85 
46.55 
56.61 
69.49 
83.07 
90,23 

49,80 
46,60 
46,52 
46,49 
46,79 
47,53 
48,51 
52.33 
59.54 
69,73 
82,96 
96.66 

103.52 

Fuente: Elaboración propia. 

D e lo que antecede se deduce que el en
ve jec im ien to de la poblac ión es un proceso 
inevitable a c o r t o y a largo plazo. Cualquiera 
que sea la var iante de p royecc ión , en t re todas 
las que se han cons iderado en este estudio, 
que cubre una gama muy amplia del espect ro 
de lo posible, se puede ant ic ipar un n ú m e r o y 
una p r o p o r c i ó n crecientes de personas mayo
res en la poblac ión y una tasa de dependencia 

también crec iente (ver gráf icos 1. 17 y 1.18), 
pe ro la impor tanc ia del enve jec imiento , y sus 
efectos sobre la carga de inact ivos, puede va
r iar cons iderab lemente según el curso que t o 
men la mor ta l idad y la fecundidad en el f u t u ro . 
En los apartados siguientes se examina, con 
más detal le, la influencia que cada uno de estos 
factores t iene sobre la es t ruc tu ra p o r edades 
y la tasa de dependencia demográf ica. 
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G r á f i c o 1.17 
E n v e j e c i m i e n t o e n las v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n e n e l A Ñ O 2021 
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28-
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XX 
x C1 
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INICIA|-

13 16 17 18 19 
Porcentaje de 65+ 

22 23 

x: Variante de proyecciones 
A l : Esperanza de vida alta / fecundidad = i(HU) (máximo envejecimiento) 
A2: Esperanza de vida alta / fecundidad = 2.1 (RPR) (máximo crecimiento de la población) 
C l ; Esperanza de vida baja (nivel 1991) / fecundidad = l(HU) (mínimo crecimiento de la población) 
C2: Esperanza de vida baja (nivel 1991) / fecundidad = 2.1 (RPR) (mínimo envejecimiento) 
B4: Esperanza de vida media / fecundidad = 1.8 (RPNR) (variante media) 
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G r á f i c o 1.18 
E n v e j e c i m i e n t o e n las v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n e n e l a ñ o h o r i z o n t e ( 2 0 5 0 ) 
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x: Variante de proyecciones 
A l : Esperanza de vida alta / fecundidad = l(HU) (máximo envejecimiento) 
A2: Esperanza de vida alta / fecundidad = 2.1 (RPR) (máximo crecimiento de la población) 
C l : Esperanza de vida baja (nivel I99I) / fecundidad = l(HU) (mínimo crecimiento de la población) 
C2: Esperanza de vida baja (nivel I99I) / fecundidad = 2.1 (RPR) (mínimo envejecimiento) 
B4: Esperanza de vida media / fecundidad = I.8 (RPNR) (variante media) 
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5. E F E C T O D E L O S P R I N C I P A L E S 
P A R A M E T R O S D E M O G R A F I C O S 
S O B R E L A E S T R U C T U R A P O R 
E D A D E S Y L A S T A S A S D E 
D E P E N D E N C I A 

La población futura, su vo lumen, su compo
sición y su crec imiento, está determinada po r 
la inercia de la situación actual, la estructura 
po r edades, y po r el curso que t o m e n las va
riables que componen la dinámica de la pobla
ción: morta l idad, fecundidad y movimientos mi 
grator ios. A medida que la proyección se aleja 
del m o m e n t o inicial, cobran mayor importancia 
las variables de mov imien to y se va difuminando 
la influencia inicial. A c o r t o plazo, las distintas 
hipótesis de evolución fu tura de la fecundidad 
y de la morta l idad actúan sobre una estructura 
que condic iona fuer temente su acción. El nú
mero de nacimientos anuales, po r ejemplo, pue
de crecer aún cuando la fecundidad siga dismi
nuyendo, si la p ropo rc ión de mujeres en edad 
de tener hijos aumenta, situación que se está 
produc iendo en estos años en España. 

En los apartados siguientes se analizará ais
ladamente el e fecto de cada uno de estos fac
to res sobre las variables relevantes para el es
tud io de la inact iv idad: el peso de los grupos 
de inact ivos, jóvenes y mayores, y las tasas de 
dependencia demográf ica. 

5.1. E l e f e c t o d e la m o r t a l i d a d 

Para analizar el e fecto de la mor ta l idad se 
ha p royec tado la poblac ión combinando una 
hipótesis de fecundidad media 12 con las t res 
hipótesis de mor ta l idad descri tas an te r i o rmen 
te : constante (nivel de 1990-91), media y alta 
(los resul tados f iguran en los cuadros 1.11 y 
1.12). Si la mor ta l idad permanece constante, 
la poblac ión de 65 o más años crecerá de 5,3 

12 Recuperación a partir de 1995 que llega y se estabiliza 
en 1,8 hijo/mujer, nivel inferior al de reemplazo. 

a 6,7 mi l lones en el 2 0 1 ! y a 8,9 mi l lones en 
el 2050. Este c rec im ien to representa un mín i 
m o , si se excluye un aumento de la mor ta l idad 
c o m o parece razonable a la vista de las t e n 
dencias pasadas, y está inscr i to en la es t ruc tu ra 
p o r edades actual. En el caso de las personas 
mayores, só lo las variaciones de la mor ta l idad 
pueden a l terar su número , salvo a muy largo 
plazo. Una me jo ra de la esperanza de vida p r o 
vocaría un mayor i nc remen to de este g rupo 
poblacional . En la hipótesis media su n ú m e r o 
alcanza 7,2 mi l lones (un 6,8% más que si per
manece constante) y en la hipótesis alta llegaría 
a 7,4 mi l lones, un 10,3% más (cuadro l . l l , 
gráficos 1. 19 y 1.20). En el 2050 las diferencias 
se agrandan (un 19,7% y un 36,6% más res
pec t ivamente) y más adelante se estabil izan 
( + 2 4 % y +47%) si, después del 2050, la m o r 
tal idad se mant iene constante en el nivel al
canzado en cada hipótesis. Así, un i nc remen to 
de esperanza de vida de 4 años en las mujeres 
(de 80,5 a 84,6 años) p rovoca, en las cond i 
ciones de la poblac ión española, un i nc remen to 
estable de la poblac ión de 65 o más años de 
aprox imadamente el 24% (ver cuadro I. I I ) . 

El g rupo de los jóvenes (0-14) se ve muy 
poco afectado p o r las variaciones de la m o r 
tal idad y no d i rec tamente , la mor ta l idad en ese 
g rupo es ya muy baja y las mejoras no pueden 
ser muy impor tan tes . Si su peso re lat ivo dis
minuye l igeramente cuando aumenta la espe
ranza de vida, es en la medida en que crece 
más la poblac ión mayor (ver cuadro 1.12 y 
gráf ico 1.20). 

La evolución a muy largo plazo (gráficos 1.21 
y 1.22) muestra el proceso de estabilidad p ro 
gresiva, consecuencia de la hipótesis de cons
tancia de los parámetros a par t i r de un c ier to 
momen to . La distancia entre las hipótesis en esa 
etapa de estabilidad podría considerarse c o m o 
una medida del impacto potencial sobre la es
t ruc tu ra po r edades. Este impacto es muy re 
ducido en el g rupo joven y netamente más ele
vado en el g rupo de mayores. 



C u a d r o 1. 11 
E f e c t o d e la m o r t a l i d a d s o b r e l a p o b l a c i ó n d e 65 o m á s a ñ o s 

(h ipó tes is m e d i a d e f e c u n d i d a d ) 

PROYECCION DE LA ESPERANZA DE VIDA (miles) 

ANO 
CONSTANTE (*) MEDIA ALTA 

Población de 65 + Esperanza de vida Población de 65 + Esperanza de vida Población de 65 + 

Número Mujeres Hombres Número Mujeres Hombres Número % 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

5.344 
6.000 
6.522 
6.604 
6.706 
6.884 
7.080 
7.542 
8.140 
8.704 
9.184 
9.314 
8.937 

13,75 
15,38 
16,69 
16,81 
17,05 
17,65 
18,43 
19,99 
21,96 
23.96 
25,96 
27,21 
26,93 

80,49 
81,32 
82,00 
82,57 
83,03 
83,40 
83,7! 
83,96 
84,16 
84,32 
84,45 
84,56 
84,63 

73,40 
74,30 
75,10 
75,67 
76,15 
76,57 
76,93 
77,24 
77,50 
77,72 
77,91 
78,08 
78,19 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.85! 
8.466 
9.24! 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

13,75 
15,45 
16,97 
17,38 
17,94 
18,84 
19,90 
21,71 
23,97 
26,28 
28,60 
30,21 
30,19 

80.49 
81,67 
82.74 
83.62 
84.40 
85.09 
85.71 
86.25 
86.73 
87.15 
87,52 
87,84 
88,07 

73.40 
74.67 
75,90 
76,83 
77,71 
78,55 
79,34 
80,08 
80,78 
81,45 
82,07 
82,65 
83.08 

5.344 
6.049 
6.726 
7.034 
7.400 
7.852 
8.313 
9.053 
9.986 

10.935 
I 1.817 
12.342 
12.206 

13.75 
15.48 
17,09 
17.64 
18.38 
19.49 
20.75 
22.77 
25.28 
27.90 
30.55 
32.54 
32,85 

(*) En la hipótesis BAJA de esperanza de vida se mantienen 
años para los hombres. 
Fuente: Elaboración propia. 

constantes los valores de 1990-91: 80,49 años para las mujeres y 73.4 

C u a d r o 1.12 
E f e c t o d e l a m o r t a l i d a d s o b r e l a p o b l a c i ó n d e 0-14 años 

(h ipótes is m e d i a d e f e c u n d i d a d ) 

PROYECCION DE LA ESPERANZA DE VIDA (miles) 

AÑO 
CONSTANTE (*) MEDIA ALTA 

Población de 0-14 Esperanza de vida Población de 0-14 Esperanza de vida Población de 0-14 

Número % Mujeres Hombres Número Mujeres Hombres Número % 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

7.580 
6.370 
5.928 
6.225 
6.593 
6.600 
6.112 
5.623 
5.453 
5.515 
5.551 
5.401 
5.190 

19.50 
16,33 
15,17 
15,84 
16,77 
16,93 
15,91 
14,90 
14,71 
15,18 
15,69 
15,78 
15,64 

80,49 
81,32 
82,00 
82,57 
83,03 
83,40 
83,7! 
83,96 
84,16 
84,32 
84,45 
84,56 
84,63 

73,40 
74.30 
75.10 
75.67 
76.15 
76.57 
76.93 
77.24 
77.50 
77.72 
77.91 
78.08 
78.19 

7.580 
6.37! 
5.932 
6.236 
6.612 
6.626 
6.143 
5.658 
5.496 
5.566 
5.6! I 
5.467 
5.260 

19.50 
16.31 
15.11 
15.72 
16.55 
16.63 
15.57 
14.5! 
14.25 
14,63 
15,03 
15,04 
14,85 

80,49 
81,67 
82,74 
83,62 
84,40 
85,09 
85,71 
86.25 
86.73 
87.15 
87.52 
87.84 
88.07 

73.40 
74.67 
75.90 
76,83 
77,7! 
78,55 
79,34 
80,08 
80,78 
81,45 
82,07 
82,65 
83,08 

7.580 
6.371 
5.933 
6.237 
6.615 
6.630 
6.148 
5.664 
5.503 
5.576 
5.623 
5.482 
5.276 

19,50 
16,31 
15.08 
15.65 
16.43 
16.46 
15.35 
14,25 
13,93 
14,23 
14,54 
14,45 
14,20 

(*) En la hipótesis BAJA de esperanza 
años para los hombres. 
Fuente: Elaboración propia. 

de vida se mantienen constantes los valores de 1990-91: 80.49 años para las mujeres y 73,4 
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G r á f i c o i . 19 
P o b l a c i ó n d e 65 o m á s años según la p r o y e c c i ó n d e l a e s p e r a n z a d e v i d a 

o — | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1— 
1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2028 2031 2038 2041 2048 2050 

Años 

(1) CONSTANTE (2) MEDIA (3) ALTA 

G r á f i c o 1.20 
P o r c e n t a j e d e j ó v e n e s y m a y o r e s según p r o y e c c i ó n d e la e s p e r a n z a d e v i d a 

« 26-

2O10 

" 20-

• - • (1) CONSTANTE MEDIA (3) ALTA 
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G r á f i c o 1.21 
P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n m a y o r ( 6 5 + ) a l a r g o p l a z o , según e s p e r a n z a d e v i d a 

5 i i m i m m m M ii I 11111 M11111111111111111M11111111M M11 1111111111111 1111111111111 M 111 1111 I 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) 65+ EV = CONST (2) 65+ EV = MEDIA (3) 65+ EV = ALTA (4) 70+ EV = ALTA 

G r á f i c o 1.22 
P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n j o v e n ( 0 - 1 4 ) a l a r g o p l a z o , según e s p e r a n z a d e v i d a 

5 ' i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i iiii I I I I I I I I I I I I I i i i i i i i i i i i i i i i i i i IIII i' 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) CONSTANTE (2) MEDIA (3) ALTA 
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En el g rá f i co c o r r e s p o n d i e n t e a la e v o l u 
c i ó n del p o r c e n t a j e de p o b l a c i ó n m a y o r 
(grá f ico 1.21) se mues t r a c ó m o , a largo pla
zo , la p r o p o r c i ó n de personas de 70 o más 
años en la h ipó tes is A L T A es equ iva len te a 
la p r o p o r c i ó n de 65 o más en la h ipótes is 
cons tan te . Los e fec tos de la m o r t a l i d a d , en 
su h ipó tes is más e x t r e m a , sob re el n ú m e r o 
de inac t ivos p o d r í a n ser compensados a lar
go p lazo si a med ida que aumen ta la espe
ranza de vida se re t rasa la edad de la j ub i 
lac ión hasta los 70 años. 

5.2. E l e f e c t o d e la f e c u n d i d a d 

Para analizar el e fec to de la fecundidad se 
ha p r o y e c t a d o la pob lac ión comb inando una 
h ipótes is de mo r ta l i dad - l a de c rec im ien to 
med io de la esperanza de v i d a - con las seis 
h ipótesis de fecundidad a n t e r i o r m e n t e descr i 
tas. 

El n ú m e r o de personas mayores sólo se ve 
afectado p o r la fecundidad a muy largo plazo 
(a par t i r de 2056) cuando los que nacen des
pués de la fecha inicial, 1991, llegan a la edad 
de jubi lac ión. Los indicadores de envejecimien
t o y la tasa de dependencia de mayores sí se 
ven afectados en la medida en que la fecundi 
dad condic iona, a c o r t o y med io plazo, el v o 
lumen de la pob lac ión. 

La evo luc ión de la fecundidad afecta de fo r 
ma inmedia ta a la impor tanc ia , absoluta y r e 
lativa del g r u p o joven (0-14 años). En los cua
d ros 1.13a y 1.13b se ha recog ido la evo lu 
c ión de este g r u p o en los seis supuestos de 
fecund idad analizados. A c o r t o plazo el nú 
m e r o de jóvenes d isminu i rá en t o d o s los su
puestos (gráf ico 1.23). En el 2 0 0 1 , podr ía ha
ber e n t r e 1,6 mi l lones y 1,9 mi l lones de j ó 
venes menos que en 1991 (una d isminuc ión 
del 2 2 % al 25%) y su peso en la pob lac ión 
se habrá reduc ido a un 15% ap rox imadamen
te (en vez del 19,5% de 1991). Las di ferencias 

en t re los escenar ios con temp lados se agran
dan con el t i e m p o . Si se inicia una subida de 
la fecundidad en t o r n o a 1995, el g rupo joven 
r e c o b r a r í a su i m p o r t a n c i a n u m é r i c a hacia 
2016, só lo en la h ipótesis más op t im is ta , la 
que t iende a 2,1 hi jos p o r mu je r , aunque en 
p o r c e n t a j e de la pob lac i ón se reduc i r ía al 
18,4%, un p u n t o menos que en 1991. Si la 
subida se inicia en 1995 pe ro es mode rada 
(1,8 hi jos p o r mu je r c o m o máx imo) , el g r u p o 
joven cu lminará en el 2016 con 6,6 mi l lones, 
recuperando só lo parc ia lmente la d isminuc ión 
an te r io r , con una pérd ida de un m i l l ón de 
jóvenes y una d isminuc ión de 3 pun tos de su 
peso re la t ivo que pasa al 16,6%. En los años 
siguientes sigue una tendenc ia dec rec ien te , 
con osci laciones. En t o d o s los o t r o s casos la 
d isminuc ión sería p rác t i camente con t inua d u 
rante los p r ó x i m o s t re in ta a cuarenta años. 
En los supuestos de recuperac ión tardía de 
la fecundidad (hacia 201 I ) el esquema de os
ci laciones que se p r o d u c e a pa r t i r del 2016 
en los supuestos an te r io res se inicia, a un 
nivel ne tamente in fe r io r , hacia los años 203 I -
2036, cuando los jóvenes representan e n t r e 
el I 1,8% y el 13,4% de la pob lac ión . La h ipó 
tesis de fecundidad constante al nivel actual 
supone la d isminuc ión i n i n te r rump ida del g r u 
po de jóvenes, a menos de la m i tad del nú 
m e r o actual en el 2026 y a un 30% en el 
2050, fecha en la que só lo serían un 8,6% de 
la pob lac ión . La s i tuación es todavía más ex
t r e m a si se admi te que la caída actual de la 
fecundidad va a seguir hasta llegar a un h i jo 
p o r mu je r y se va a estabi l izar en esa co ta : 
en el 2050 el n ú m e r o de jóvenes se habría 
reduc ido a p o c o más del 20% de lo que es 
ahora , rep resen tando menos del 7% del t o ta l 
(gráf ico 1.24). 

En una poblac ión que disminuye p o r la base, 
po rque disminuye el n ú m e r o de sus jóvenes, 
cobra una impor tanc ia crec iente el g rupo de 
los mayores que crece in in te r rump idamente 
p o r e fecto de la es t ruc tu ra p o r edades y de 
la d isminución de la mor ta l idad . 
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C u a d r o 1.13a 
E s t r u c t u r a d e l a p o b l a c i ó n según la e v o l u c i ó n d e la f e c u n d i d a d , 1991 -2050 e n 

v a l o r e s a b s o l u t o s (h ipó tes is m e d i a d e m o r t a l i d a d ) 

HIPOTESIS DE EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD (miles) 

CONSTANTE 

ISF 0 -14 65 + ISF 0-14 65 + ISF 0 - 1 4 65 + 0 -14 65 + ISF 0 -14 65 + ISF 0 - 1 4 65 + 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

1,33 
1,18 
1,10 
1,06 
1,03 
1,02 
1,01 
1,01 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

7.580 
6.371 
5.687 
5.293 
4.784 
4.186 
3.586 
3.105 
2.757 
2.474 
2.201 
1.930 
1.728 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

1,33 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

7.580 
6.371 
5.773 
5.552 
5.243 
4.755 
4.171 
3.693 
3.374 
3.132 
2.891 
2.616 
2.395 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

1,33 
1,18 
1,10 
1,06 
1,03 
l.l I 
1,30 
1,55 
1,72 
1,78 
1,79 
1,80 
1,80 

7.580 
6.371 
5.687 
5.293 
4.784 
4.218 
3.774 
3.646 
3.778 
3.886 
3.792 
3.552 
3.388 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

1,33 
1,18 
1,10 
1,06 
1,03 
1,11 
1,33 
1,70 
1,96 
2,06 
2,09 
2,10 
2,10 

7.580 
6.371 
5.687 
5.293 
4.784 
4.214 
3.778 
3.719 
4.013 
4.309 
4.338 
4.136 
3.996 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

1,33 
1,20 
1,45 
1,67 
1,76 
1,79 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 

7.580 
6.371 
5.932 
6.236 
6.612 
6.626 
6.143 
5.658 
5.496 
5.566 
5.611 
5.467 
5.260 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

1,33 
1,22 
1,55 
1,88 
2,04 
2,08 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 

7.580 
6.371 
5.994 
6.518 
7.220 
7.500 
7.11 I 
6.654 
6.621 
6.933 
7.224 
7.235 
7.090 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

HIPOTESIS DE EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD: 
HU ("HIJO UNICO"): Continuación de la caída, estabilización en I hijo/mujer 
CONST: Fecundidad constante al nivel actual (estimado en 1,2 hijo/mujer) 
RTNR: Recuperación diferida hasta el 2006, sin que se alcance el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 hijo/mujer) 
RTR: Recuperación diferida hasta el 2006, alcanzándose el nivel de reemplazo (estabilizada en 2,1 hijo/mujer) 
RTNR: Recuperación precoz, sin que se alcance el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 hijo/mujer) 
RPR: Recuperación precoz, alcanzándose después el nivel de reemplazo 
Fuente: Elaboración propia. 
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C u a d r o I 3 .b 
E s t r u c t u r a d e la p o b l a c i ó n según l a e v o l u c i ó n d e la f e c u n d i d a d , 1991 -2050 e n 

p o r c e n t a j e d e l a p o b l a c i ó n t o t a l (h ipó tes is m e d i a d e m o r t a l i d a d ) 

HIPOTESIS DE EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD (miles) 

CONSTANTE 

ISF 0 - 1 4 65 + ISF 0 -14 65 + ISF 0 - 1 4 65 + ISF 0 -14 65 + ISF 0 - 1 4 65 + ISF 0 -14 65 + 

1991 
1996 
2001 
2006 
2011 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

1,33 
1,18 
1,10 
1,06 
1,03 
1,02 
1,01 
1,01 
i,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

19,50 
16,31 
14,57 
13,66 
12,55 
11.27 
9,97 
8,97 
8,32 
7,86 
7,44 
7,03 
6,75 

13,75 
15,45 
17,07 
17,80 
18,80 
20,20 
21,83 
24,45 
27,88 
31,77 
36,1 i 
40,02 
41,76 

1,33 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
i,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

19,50 
16,31 
14,76 
14,24 
13,59 
12,58 
11,33 
10,35 
9,80 
9,51 
9,24 
8,90 
8,64 

13,75 
15,45 
17.04 
17.68 
18,58 
19.85 
21.33 
23.74 
26.85 
30,32 
34.1 i 
37.37 
38.59 

1,33 
1,18 
1,10 
1,06 
1,03 
M I 
1,30 
1,55 
1,72 
1,78 
1,79 
1,80 
1,80 

19,50 
16,31 
14,57 
13,66 
12,55 
11,34 
10.44 
10.37 
11.04 
11.75 
11.96 
I 1.79 
I 1,78 

13,75 
15,45 
17.07 
17.80 
18.80 
20.19 
21.72 
24.08 
27.02 
30.23 
33.68 
36.47 
37,19 

1,33 
1.18 
1,10 
1,06 
1,03 
1,11 
1,33 
1,70 
1,96 
2,06 
2,09 
2,10 
2,10 

19,50 
16,31 
14,57 
13,66 
12,55 
I 1,33 
10,45 
10,56 
11,65 
12,86 
13,42 
13.37 
13,43 

13.75 
15.45 
17.07 
17.80 
18.80 
21.19 
21,71 
24.03 
26.84 
29.85 
33.03 
35.51 
35.95 

1,33 
1,20 
1,45 
1.67 
1,76 
1,79 
1,80 
1,80 
1,80 
1.80 
1.80 
1,80 
1,80 

i 9,50 
16,31 
15,11 
15.72 
16.55 
16.63 
15.57 
14.51 
14.25 
14.63 
15,03 
15,04 
14,85 

13,75 
15,45 
16.97 
17.38 
17.94 
18,84 
19.90 
21,71 
23,97 
26.28 
28,60 
30,21 
30.19 

1,33 
1,22 
1,55 
1,88 
2,04 
2,08 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 

19,50 
16,31 
15,24 
16,31 
17,80 
18,40 
17,47 
16,39 
16,30 
17,05 
17,82 
18,01 
17,85 

13,75 
15.45 
16.94 
17.26 
17.67 
18,41 
19.29 
20.85 
22.75 
24,60 
26.34 
27.35 
26.92 

HIPOTESIS DE EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD: 
HU ("HIJO UNICO"): Continuación de la calda, estabilización en I hijo/mujer 
CONST: Fecundidad constante al nivel actual (estimado en 1,2 hijo/mujer) 
RTNR: Recuperación diferida hasta el 2006, sin que se alcance el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 hijo/mujer) 
RTR: Recuperación diferida hasta el 2006, alcanzándose el nivel de reemplazo (estabilizada en 2,1 hijo/mujer) 
RTNR: Recuperación precoz, sin que se alcance el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 hijo/mujer) 
RPR: Recuperación precoz, alcanzándose después el nivel de reemplazo 
Fuente: Elaboración propia. 

57 



G r á f i c o 1.23 
P o b l a c i ó n d e m e n o s d e 15 años según l a p r o y e c c i ó n d e la f e c u n d i d a d 

800O 

1000-

2040 
Ano 

(1)HU 

(4) RTR 

— (2) CONST 

— (5) RPNR 

(3) RTNR 

(6) RPR 

HIPOTESIS DE EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD: 
HU ("HIJO UNICO"); Continuación de la caída, estabilización en I hijo/mujer 
CONST: Fecundidad constante al nivel actual (estimado en l,2 hijo/mujer) 
RTNR: Recuperación diferida hasta el 2006, sin que se alcance el nivel de reemplazo (estabilizada en l,8 hijo/mujer) 
RTR: Recuperación diferida hasta el 2006, alcanzándose el nivel de reemplazo (estabilizada en 2,l hijo/mujer) 
RTNR: Recuperación precoz, sin que se alcance el nivel de reemplazo (estabilizada en l,8 hijo/mujer) 
RPR: Recuperación precoz, alcanzándose después el nivel de reemplazo 
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G r á f i c o 1.24 
P o r c e n t a j e d e j ó v e n e s y m a y o r e s según p r o y e c c i ó n d e la f e c u n d i d a d 

40-

35 -

30-

^ 25 

15-

5-

65-

6S+,,.«-•'' 

. . . - ' i - ' ' • 6 5 + 
^ M ^ í ^ . „ , . . . . ^ i . ? í . i r ™ ' 

rtSCÍ^rííi***"",i, = : 0-14 
*iiv1iv;;~;v»i"."iV-i-,"*T','nr" 

2 

a 

m*m*l(&:r.'.V''.'. 

0-14 

0 I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Años 

(1) HU (BAJA) (2) RPNR (MEDIA) (3) RPR (ALTA) 

En todas las hipótesis de fecundidad, salvo 
en la más alta, el n ú m e r o de personas mayores 
supera cons tan temente al de jóvenes a par t i r 
del 2 0 0 1 . Si la fecundidad t iende al nivel de 
reemplazo, el n ú m e r o de jóvenes se recupera 
algo después del 2001 e iguala al de mayores 
hasta el 2016. A par t i r de esa fecha el n ú m e r o 
de ancianos es s iempre mayo r que el de jóve
nes. En el 2050, la poblac ión joven represen
tará c o m o m á x i m o (si se alcanza el nivel de 
reemplazo) dos te rc ios de la de mayores y en 
la hipótesis de fecundidad más baja podr ía caer 
a menos de la quinta par te (gráfico 1.24). 

A muy largo plazo, el mantenimiento de los 
parámetros de mortal idad y fecundidad llevan a 
situaciones estables (se mantiene la estructura, 
no la población total como ya se ha visto). Los 
efectos de la recuperación de la fecundidad de
penden a muy largo plazo del nivel que se alcance 
y no de cuando se produzca la subida (ver grá

ficos 1.25 y 1.26). La diferencia entre las dos es 
que, si la recuperación se retrasa, el mínimo del 
porcentaje de jóvenes será sensiblemente más 
bajo pero se estabilizará en t o r n o al 19% (lige
ramente por debajo del nivel de 1991 y algo po r 
encima del que se puede estimar para 1995) si 
se llega al nivel de reemplazo. Si no se alcanza 
este nivel, y la fecundidad se mantiene en 1,8 
hijos por mujer, el grupo de jóvenes se estabiliza 
en t o r n o al 15,5% de la población. En este ú l t imo 
caso, la población decrece y por lo tanto la es
tabilidad de la p roporc ión de jóvenes encubre 
una disminución continua de su número. También 
se estabilizarán las proporciones de jóvenes en 
los supuestos de menor fecundidad, a un nivel 
muy inferior (entre el 6 y el 8%) y en una po
blación que disminuye fuertemente. A muy largo 
plazo sólo es sostenible la evolución basada en 
una fecundidad que asegure el reemplazo de las 
generaciones, algo más de 2 hijos po r mujer en 
promedio. 
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G r á f i c o 1.25 
P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n j o v e n ( 0 - 1 4 ) a l a r g o p l a z o , según l a f e c u n d i d a d 
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1991 2001 2011 2021 2091 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1)HU 

(4) RTR 

(2) CONST 

(5) RPNR 

(3) RTN R 

(6) RPR 

G r á f i c o I .26 
P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n m a y o r ( 6 5 + ) a l a rgo p l a z o , según la f e c u n d i d a d 
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Años 

(1) HU 

(4) RTR 

(2) CONST 

(5) RPNR 

(3) RTNR 

(6) RPR 
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C o m o se desprende del examen de los fu 
tu ros posibles, el envejecimiento relat ivo puede 
llegar a const i tuirse en un fuer te desequil ibr io 
si la fecundidad sigue su tendencia actual. Los 
datos anter iores, que difíci lmente se pueden t o 
mar c o m o previsiones 13 y que no t ienen esa 
pretensión, sirven para i lustrar el pel igro que 
encierra la situación actual. Puede considerarse 
probable que la situación de baja fecundidad tan 
ex t rema que vive actualmente España no va a 
prolongarse indefinidamente. Algunos indicios y 
la experiencia de o t ros países apuntan a la po
sibilidad de una p róx ima inversión de la tenden
cia, a la vez que el p rop io de te r i o ro de la si
tuación demográfica puede facilitarla, pero la re
cuperación, si se produce, puede intervenir más 
o menos p r o n t o y puede ser más o menos in
tensa. El f u tu ro está abier to y sería muy con 
veniente que, a la vista de las consecuencias que 
se derivan del curso que t o m e la fecundidad a 
par t i r de ahora, se efectúe un seguimiento con 
t inuo de su evolución, se indaguen las causas 
del estancamiento y, eventualmente, se t o m e n 
algunas medidas que permi tan apoyar y reforzar 
la posible recuperación. 

5.3. E l e f e c t o d e la i n m i g r a c i ó n 

La inmigración de trabajadores es considerada 
por algunos c o m o una de las soluciones al p ro 
blema demográfico que afecta a los países occi
dentales. Los desequilibrios que provoca la baja 
fecundidad, a los que acabamos de aludir, po
drían, según esta opinión, ser corregidos facili
tando la entrada de los muchos que estarían ac
tualmente dispuestos a instalarse en nuestro país. 

Los dos supuestos contemplados en esta in 
vest igación pe rm i ten med i r los efectos de un 

13 Sin embargo las últimas proyecciones del INE contem
plan como única hipótesis de evolución futura el mante
nimiento de la fecundidad en 1,13 hijos por mujer, muy 
próx imo al supuesto de fecundidad mínima que analiza
mos en este trabajo. 

f lu jo con t i nuo de inmigrantes, en el p r i m e r ca
so compat ib le con las posibi l idades de integra
c ión de España, según la Admin i s t rac ión res
ponsable, y en el segundo de p ropo rc iones 
sensiblemente más elevadas. En el cuadro 1.14 
se muest ran los efectos de estos dos supues
tos , comparándo los con la ausencia de inmi 
g rac ión , ambos asociados a una p royecc ión 
media de la población l4. 

El p r imer supuesto de inmigración no p ro 
vocaría práct icamente ningún re juvenecimiento 
de la población. En el 2050, vivirían en España 
unos 200 mil jóvenes más y unas 250 mi l per
sonas mayores menos (gráficos 1.27 y 1.28). A 
muy largo plazo la p roporc ión de jóvenes sería 
sólo unas décimas super ior y la de mayores 
unas décimas infer ior a las proporc iones cor res
pondientes de la proyección sin inmigración. El 
inc remento tota l de población po r esta causa 
(un 4 % en el 2050) afecta a t odos los grupos 
de edad y, aunque los inmigrantes son en p ro 
medio más jóvenes que la población, no basta 
esta diferencia para alterar sustancialmente los 
equil ibrios etarios (gráficos 1.27 y 1.28). 

En la segunda hipótesis, con entradas netas 
anuales cinco veces superiores al pr imer supues
to , el efecto sobre la población total es muy per
ceptible (un 5% de más en el 2 0 I I y casi un 20% 
en el 2050) aunque el efecto sobre la estructura 
por edades no es muy elevado. La población jo 
ven representaría, en este supuesto de inmigra
ción, el 15,1%, frente al 14,8% sin inmigración, y 
la población mayor el 28,3%, f rente al 30,2% sin 
inmigración (ver gráfico 1.29). A muy largo plazo 
(gráficos 1.30 y 1.31) la diferencia t iende incluso 
a disminuir: la estructura estable con inmigrantes 
no se diferencia mucho de la que se alcanzaría 
sin inmigrantes. 

14 Ver la definición dada anter iormente de la hipótesis 
media de proyección. Recordemos que implica una cierta 
recuperación de la fecundidad. 
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C u a d r o 1.14 
E f e c t o d e la i n m i g r a c i ó n s o b r e la p o b l a c i ó n d e 0-14 años y d e 65 o m á s años 

(h ipó tes is m e d i a d e f e c u n d i d a d y d e m o r t a l i d a d ) 

Años PROYECCION DE LA INMIGRACION (miles) 

SIN INMIGRACIÓN ENTRADAS NETAS ANUALES: 20.000 ENTRADAS NETAS ANUALES: 100.000 

Población 
total 

Población 0-14 

N : % 

Población 65 + 

N." 

Población 
total 

Población 0-14 

% 

Población 65 + 
Población 

total 

Población 0-14 

% 

Población 65 + 

N." 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

38.872 
39.056 
39.270 
39.683 
39.942 
39.837 
39.460 
38.995 
38.560 
38.048 
37.323 
36.355 
35.422 

7.580 
6.371 
5.932 
6.236 
6.612 
6.626 
6.143 
5.658 
5.496 
5.566 
5.61 I 
5.467 
5.260 

19,50 
16,31 
15,1 i 
15,72 
16,55 
16,63 
15,57 
14,51 
14,25 
14,63 
15,03 
15,04 
14,85 

5.344 
6.035 
6.663 
6.896 
7.165 
7.506 
7.851 
8.466 
9.241 

10.000 
10.676 
10.983 
10.695 

13,75 
15,45 
16,97 
17,38 
17,94 
18,84 
19,90 
21,71 
23,97 
26,28 
28,60 
30,21 
30,19 

38.872 
39.156 
39.475 
39.999 
40.376 
40.392 
40.138 
39.798 
39.489 
39.102 
38.503 
37.657 
36.820 

7.580 
6.388 
5.965 
6.288 
6.687 
6.727 
6.266 
5.800 
5.655 
5.744 
5.808 
5.684 
5.49! 

19,50 
16,3! 
15,1 I 
15,72 
16,56 
16,65 
15,61 
14,57 
14,32 
14,69 
15,08 
15,09 
14,91 

5.344 
6.043 
6.682 
6.925 
7.206 
7.561 
7.925 
8.564 
9.368 

10.160 
10.872 
I 1.217 
10.958 

13,75 
15,43 
16,93 
17,31 
17,85 
18,72 
19,74 
21,52 
23,72 
25,98 
28,24 
29,79 
29,76 

38.872 
39.558 
40.296 
41.263 
42.1 10 
42.613 
42.854 
43.01 I 
43.202 
43.319 
43.222 
42.868 
42.415 

7.580 
6.453 
6.096 
6.493 
6.988 
7.130 
6.760 
6.368 
6.291 
6.454 
6.598 
6.553 
6.419 

19,50 
16,31 
15,13 
15,74 
16,60 
16,73 
15,77 
14,81 
14,56 
14,90 
15,26 
15,29 
15,13 

5.344 
6.078 
6.755 
7.040 
7.369 
7.784 
8.223 
8.956 
9.876 

10.801 
I 1.657 
12.149 
12.007 

13,75 
15,36 
16,76 
17,06 
17,50 
18,27 
19,19 
20,82 
22,86 
24,93 
26,97 
28,34 
28,31 

Fuente: Elaboración propia. 

G r á f i c o 1.27 
P o b l a c i ó n j o v e n , m e n o r d e 15 a ñ o s , según p r o y e c c i ó n d e l a i n m i g r a c i ó n 

5 'i i i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Años 

• • • (1) Sin Inmigración (2) 20.000 anuales (3) 100.000 anuales 
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G r á f i c o 1.28 
P o b l a c i ó n m a y o r , d e 65 o m á s a ñ o s , según p r o y e c c i ó n d e la i n m i g r a c i ó n 

| 9 

5 M M I I I I M I M M M I M I I M I M I I I I I I I M I I I I I I M I I M I I I I I I M I I M 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Años 

(1) Sin Inmigración (2) 20.000 anuales (3) 100.000 anuales 

G r á f i c o 1.29 
P o r c e n t a j e d e j ó v e n e s y d e m a y o r e s según p r o y e c c i ó n d e la i n m i g r a c i ó n 
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1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Años 

(1) Sin Inmigración (2) 20.000 anuales (3) 100.000 anuales 
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G r á f i c o 1.30 
P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n j o v e n ( 0 - 1 4 ) a l a r g o p l a z o , según la i n m i g r a c i ó n 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Mil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Mil I 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) Sin Inniigradón (2) 20.000 anuales (3) 100.000 anuales 

G r á f i c o 1.31 
P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n m a y o r ( 6 5 + ) a l a r g o p l a z o , según la i n m i g r a c i ó n 

12 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lili l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I" 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) Sin inmigración (2) 20.000 anuales (3) 100.000 anuaies 
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Desde el e s t r i c t o p u n t o de v ista d e m o 
grá f i co es dif íci l sos tener , a la v ista de estos 
datos , que la i nm ig rac ión puede c o n s t i t u i r 
un pa l ia t ivo eficaz a los p rob lemas que p lan
tea la e v o l u c i ó n de los p a r á m e t r o s d e m o 
grá f icos . El enve jec im ien to es tan inev i tab le 
sin inmig ran tes c o m o con inmigran tes , que 
a p o r t a n depend ien tes y t amb ién enve jecen. 
Pueden haber razones de t i p o e c o n ó m i c o , 
o social o po l í t i co que jus t i f iquen la en t rada 
de con t i ngen tes i m p o r t a n t e s de inmigran tes 
en España, p e r o e n t r e ellas no se encuen t ran 
las demográ f icas . 

Para i n t e n t a r ac la rar más esta cues t i ón 
p o d e m o s c o m p a r a r d i r e c t a m e n t e lo que 
puede h o y aparece r c o m o una a l te rna t i va 
para el f u t u r o : el a u m e n t o de la fecund idad 
c o m p a r a d o al a u m e n t o de la i nm ig rac ión . En 
el c u a d r o 1.15 se recoge la p r o y e c c i ó n de 
los ind icadores de e s t r u c t u r a ( jóvenes y ma
yo res ) en los supues tos que se van a c o m 
parar . En p r i m e r lugar el m a n t e n i m i e n t o de 
la s i tuac ión actual de baja fecund idad , i nc lu 
y e n d o ent radas netas de 20.000 inmigran tes 
al año , en segundo lugar la h ipótes is media 
de subida de la fecund idad ( recupe rac ión a 
p a r t i r de 1995 y estabi l izac ión en 1,8 hi jos 
p o r m u j e r ) , m a n t e n i e n d o la i nm ig rac ión al 
m i s m o nivel de 20 .000 al año, y en t e r c e r 
lugar se p r o y e c t a el supues to de que se 
mantenga el n ivel de fecund idad actual p e r o 
se i n c r e m e n t e la i nm ig rac ión a 100.000 e n 
t radas anuales. F ina lmente se ha recog ido en 
un ú l t i m o supues to la pos ib i l idad de que au
m e n t e n a la vez la i nm ig rac ión y la f ecund i 
dad . 

A m u y c o r t o p lazo la pob lac ión t o t a l c r e 
ce más en el supues to de a u m e n t o de la 
i nm ig rac ión , p e r o a p a r t i r del 2006 la pob la 
c ión t o t a l es c o n s t a n t e m e n t e s u p e r i o r en el 
supues to de a u m e n t o de la fecund idad . En 
cuan to a la e s t r u c t u r a p o r edades, las d i fe
rencias son impercep t i b l es en los p r i m e r o s 

años p e r o a p a r t i r del 2001 se separan cla
ramen te los dos supuestos . En el caso de 
que a u m e n t e só lo la i nm ig rac ión , el p o r c e n 
ta je de jóvenes será apenas s u p e r i o r al que 
resu l tar ía del s imple m a n t e n i m i e n t o de la si
t uac ión actual (9 ,2% en un caso, 8 ,8% en el 
o t r o , en el 2050) y la p r o p o r c i ó n de pe rso 
nas mayores sería só lo l i ge ramente i n f e r i o r 
(37 ,9% en un caso, 35 ,6% en el o t r o ) . Por 
el c o n t r a r i o si lo que aumenta es la fecun
d idad, la p r o p o r c i ó n de jóvenes será, a lo 
largo de t o d o el p e r í o d o , n e t a m e n t e supe
r i o r a la resu l tan te de la h ipótes is cons tan te 
o a la h ipótes is de i n c r e m e n t o de los f lu jos 
de inmigran tes . La p r o y e c c i ó n a m u y largo 
plazo c o n f i r m a estos resu l tados : la e s t r u c t u 
ra p o r edades estable en el supues to de in 
m ig rac ión sosten ida está muy p r ó x i m a a la 
que resu l ta del m a n t e n i m i e n t o inde f in ido de 
la s i tuac ión actua l , a un nivel de pob lac ión 
más e levado , aunque t a m b i é n d e c r e c i e n t e 
(gráf icos 1.32 y 1.33). 

Los efectos en las tasas de dependencia de
mográf ica están en consonancia con lo ante
r io r : la dependencia de jóvenes en la hipótesis 
de fue r te inmigrac ión se mant iene práct ica
mente al m ismo nivel que en ausencia de in
migrac ión. La tasa de dependencia de mayores 
disminuye con la entrada adicional de inmi 
grantes (64,5% en vez de 71%) pe ro s iempre 
es mayor de la que resulta de un i nc remen to 
de la fecundidad (53,8%) (cuadro 1. 16 y gráf i 
cos 1.34 y 1.35). 

En la medida en que el e fec to pos i t i vo de 
la inmigrac ión sobre la es t ruc tu ra demográ f i 
ca es pequeño p e r o no nu lo , es posib le p lan
tearse la cuest ión a n t e r i o r desde o t r o ángulo, 
i n ten tando es t imar qué f lu jo de inmigrac ión 
sería necesar io para man tene r c ier tas var ia
bles demográf icas, con el ob je t i vo de c o n t r a 
r res ta r los efectos de la evo luc ión actual y 
previs ib le. 
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C u a d r o 1.15 
P r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n t o t a l y d e los g r a n d e s g r u p o s d e e d a d e n t r e s 

e s c e n a r i o s d e f u t u r o 1991-2050 

Escenarios futuros 

Mantenimiento de la situación actual (*) Aumento de la fecundidad (**) Aumento de la inmigración (***) Aumento de la fecundidad y de la 
inmigración 

cion 
total 

Población 0-14 

NT 

Población 65+ 

N." 
cion 
total 

Población 0-14 

IM.' % 

Población 65+ Pobla
ción 
total 

Población 0-14 

N.° % 

Población 65+ 

N." % 

Pobla
ción 
total 

Población 0-14 

N; 

Población 65+ 

1991 
1996 
2001 
2006 
2011 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

38.872 
39.156 
39.314 
39.309 
38.994 
38.338 
37.447 
36.415 
35.273 
33.937 
32.354 
30.540 
28.936 

7.580 
6.388 
5.805 
5.598 
5.306 
4.832 
4.262 
3.794 
3.484 
3.254 
3.019 
2.752 
2.537 

19,50 
16,31 
14,76 
14,24 
13,61 
12,60 
I 1,38 
10,42 
9,88 
9,59 
9,33 
9,01 
8,77 

5.344 
6.043 
6.682 
6.925 
7.206 
7.561 
7.925 
8.564 
9.368 
10.160 
10.872 
11.217 
10.958 

13,75 
15,43 
17,00 
17,62 
18,48 
19,72 
21,16 
23,52 
26,56 
29,94 
33,60 
36,73 
37,87 

38.872 
39.156 
39.475 
39.999 
40.376 
40.392 
40.138 
39.798 
39.489 
39.102 
38.503 
37.657 
36.820 

7.580 
6.388 
5.965 
6.288 
6.687 
6.727 
6.266 
5.800 
5.655 
5.744 
5.808 
5.684 
5.491 

19,50 
16,31 
15,11 
15,72 
16,56 
16,65 
15,61 
14,57 
14,32 
14,69 
15,08 
15,09 
14,91 

5.344 
6.043 
6.682 
6.925 
7.206 
7.561 
7.925 
8.564 
9.368 
10.160 
10.872 
I 1.217 
10.958 

13,75 
15,43 
16,93 
17,31 
17,85 
18,72 
19,74 
21,52 
23,72 
25,98 
28,24 
29,79 
29,76 

38.872 
39.528 
40.074 
40.469 
40.565 
40.325 
39.851 
39.232 
38.495 
37.552 
36.346 
34.888 
33.551 

7.580 
6.448 
5.925 
5.777 
5.547 
5.134 
4.616 
4.193 
3.920 
3.726 
3.524 
3.289 
3.097 

19,50 
16,31 
14,78 
14,27 
13,67 
12,73 
I 1,58 
10,69 
10,18 
9,92 
9,70 
9,43 
9,23 

5.344 
6.075 
6.749 
7.031 
7.357 
7.767 
8.201 
8.928 
9.841 
10.757 
I 1.604 
12.088 
I 1.939 

13,75 
15,37 
16,84 
17,37 
18,14 
19,26 
20,58 
22,76 
25,56 
28,65 
31,93 
34,65 
35,58 

38.872 
39.558 
40.296 
41.263 
42.110 
42.613 
42.854 
43.011 
43.202 
43.319 
43.222 
42.868 
42.415 

7.580 
6.453 
6.096 
6.493 
6.988 
7.130 
6.760 
6.368 
6.291 
6.454 
6.598 
6.553 
6.419 

19,50 
16,31 
15,13 
15,74 
16,60 
16,73 
15,77 
14,81 
14,56 
14,90 
15,26 
15,29 
15,13 

5.344 
6.078 
6.755 
7.040 
7.369 
7.784 
8.223 
8.956 
9.876 
10.801 
I 1.657 
12.149 
12.007 

13,75 
15,36 
16,76 
17,06 
17,50 
18,27 
19,19 
20,82 
22,86 
24,93 
26,97 
28,34 
28,31 

(*) Se caracteriza por una fecundidad constante de 1,2 hijo/mujer y una inmigración de 20.000 entradas netas anuales. 
(**) Variante RPNR: la recuperación de la fecundidad se inicia en 1995-96 y no alcanza el nivel de reemplazo (estabilizada en 
(***) La inmigración es de 100.000 entradas netas anuales, a partir de 1991. 
Fuente: Elaboración propia. 

,8 hijo/mujer) 

G r á f i c o 1.32 
P o r c e n t a j e d e m a y o r e s ( 6 5 + ) s e g ú n c u a t r o e s c e n a r i o s d e f u t u r o 1991 -2050 

20 111 i! II111III i! II IIII M 11II 11111111 11II111 11 i! I i! i!M i 1111II11111111[II 11II1111111II i 111IIII111111 i! III111II11 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) Sltuac. actual • (2) + Inmigración (3) + fecundidad (4)+lnnilg/+tecund 
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G r á f i c o 1.33 
P o b l a c i ó n t o t a l según c u a t r o e s c e n a r i o s d e f u t u r o 1991 -2050 

10 ii i ii ii 111 ii ni ii ii ii III 111 ii i n i i i n i i i i i M i i i i i i i i IIIIIII 11 MI i i i i i i IIII l i l i l í IIIII ii ii ii i IIIII III 11 m mi i 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

(1) Sltuac, actual (2) + Inmigración (3) + fecundidad (4) +inmlg/+1ecund 

Se han c o n s i d e r a d o dos o b j e t i v o s que 
o r i e n t a n la po l í t i ca de i nm ig rac ión : p o r una 
pa r t e el m a n t e n i m i e n t o a p r o x i m a d o del n i 
vel actual de pob lac ión t o t a l y p o r o t r a par
t e el m a n t e n i m i e n t o de la pob lac ión en edad 
de t raba ja r (15 a 64 años) t amb ién a su nivel 
ac tua l . Para es t imar los f lu jos de inmig ran tes 
que r e q u i e r e el p r i m e r o b j e t i v o se ha ela
b o r a d o un m o d e l o senc i l lo en el que cada 
año se p r o d u c e n las ent radas de inmig ran tes 
necesar ias para c o m p l e t a r el c r e c i m i e n t o 
p r e v i s t o de la pob lac ión (basado en los pa
r á m e t r o s del año a n t e r i o r ) , con un m í n i m o 
de 20 .000 en t radas netas, cupo ac tua l . En 
c i e r t o m o d o se le a t r i buye al responsab le 
de la po l í t i ca de i n m i g r a c i ó n la capacidad 
técn ica y la i n f o r m a c i ó n suf ic ientes para p r e 
ve r la e v o l u c i ó n de la pob lac ión con un año 
de an te lac ión . A l a d m i t i r unas ent radas mí
nimas de inmig ran tes , no se cump le es t r i c 

t a m e n t e el supues to de m a n t e n i m i e n t o de 
la pob lac ión , que c rece l i ge ramen te (ve r cua
d r o 1.17). Hasta el 2006 , n o sería necesar io 
p r e v e r en t radas adic ionales de inmig ran tes , 
pues to que la pob lac ión segui rá c r e c i e n d o . 
A p a r t i r del p r i m e r q u i n q u e n i o del p r ó x i m o 
siglo, las ent radas necesar ias emp iezan a au
men ta r : en el 2 0 I I a I 16.000 al año , en el 
2021 a 206 .000 y, si se p r e t e n d e m a n t e n e r 
el m i s m o o b j e t i v o , habr ía q u e l legar a 
4 7 5 . 0 0 0 en t radas netas anuales e n t r e el 
2046 y el 2050 . 

En la est imación an te r i o r se ha supuesto 
que la fecundidad permanecer ía constante. Si 
admi t imos que se recupera a par t i r de 1995, 
la necesidad de inmigrantes adicionales aparece 
diez años más ta rde y hasta el 2036 las en t ra 
das anuales no superarían las 100.000 (cuadro 
1.17 y gráf ico 1.36). 
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C u a d r o 1.16 
P r o y e c c i ó n d e las r a t i o s d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a e n t r e s e s c e n a r i o s d e f u t u r o 

1991 -2050 

Escenarios futuros 

Años 

Mantenimiento de la 
situación actual (*) 

Aumento de la fecundidad Aumento de la inmigración Aumento de la fecundidad y 
de la inmigración 

Ratio de dependencia 
demográfica 

Ratio de dependencia 
demográfica 

Ratio de dependencia 
demográfica 

Ratio de dependencia 
demográfica 

jóvenes mayores total jóvenes mayores total jóvenes mayores total jóvenes mayores total 

1991 
1996 
2001 
2006 
2011 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

29,21 
23,90 
21,64 
20,90 
20,03 
18,63 
16,87 
15,77 
15,54 
15,86 
16,35 
16,60 
16,43 

20,59 
22,61 
24,90 
25,85 
27,21 
29,15 
31,37 
35,60 
41,78 
49,51 
58,89 
67,68 
70,96 

49,80 
46,51 
46,54 
46,75 
47,24 
47,77 
48,24 
51,37 
57,32 
65,37 
75,24 
84,29 
87,39 

29,21 
23,90 
22,23 
23,47 
25,25 
25,77 
24,15 
22,80 
23, I I 
24,76 
26,61 
27,39 
26,96 

20,59 
22,61 
24,90 
25,85 
27,21 
28,97 
30,54 
33,67 
38,29 
43,80 
49,82 
54,04 
53,79 

49,80 
46,51 
47,14 
49,32 
52,46 
54,74 
54,69 
56,47 
61,41 
68,56 
76,44 
81,42 
80,74 

29,21 
23,88 
21,62 
20,88 
20,05 
18,72 
17,08 
16,06 
15,85 
16,15 
16,61 
16,86 
16,73 

20,59 
22,50 
24,63 
25,42 
26,60 
28,32 
30,34 
34,19 
39,79 
46,63 
54,69 
61,96 
64,48 

49,80 
46,37 
46,26 
46,30 
46,65 
47,04 
47,41 
50,25 
55,64 
62,78 
71,30 
78,81 
81,21 

29,21 
23,87 
22,21 
23,42 
25,18 
25,74 
24,25 
23,00 
23,27 
24,76 
26,42 
27,12 
26,76 

20,59 
22,49 
24,61 
25.39 
26,55 
28,10 
29,50 
32,35 
36,53 
41,44 
46,69 
50,27 
50,05 

49,80 
46,36 
46,82 
48,80 
51,73 
53,84 
53,76 
55,35 
59,80 
66,20 
73, I I 
77,39 
76,81 

(*) Se caracteriza por una fecundidad constante de 1,2 hijo/mujer y una inmigración de 20.000 entradas netas anuales. 
(**) Variante RPNR, la recuperación de la fecundidad se inicia en 1995-96 y no alcanza el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 
hijo/mujer) 
(***) La inmigración es de 100.000 entradas netas anuales, a partir de 1991. 
Fuente; Elaboración propia. 
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G r á f i c o 1.34 
D e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - j ó v e n e s ( < i 5 ) c u a t r o e s c e n a r i o s d e f u t u r o 1991 -2050 

1111111111111 1111111111 M 11111 111 111111111111111 11111111 111M 11111 1111 1111111111111 1111111111 M 111111 11 M I' 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) Situac. actual (2) + inmigración (3) + fecundidad (4) +inmig/+fecund 

G r á f i c o 1.35 
D e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a - m a y o r e s ( 6 5 + ) c u a t r o e s c e n a r i o s d e f u t u r o 1991 -2050 

2 60 

20 Ti m u i ÍI ii ii n i ii m i i m i i m i i i m i i i i i i n H i n 111 n 111 n m i m i u n i m m i m ' 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Años 

(1) Situac. actual (2) + inmigración (3) + fecundidad — • (4) +inniig/+fecund 
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C u a d r o 1.17 
E s t i m a c i ó n d e los f lu jos n e t o s d e i n m i g r a n t e s n e c e s a r i o s p a r a a s e g u r a r u n 

c r e c i m i e n t o p o s i t i v o d e la p o b l a c i ó n 1991 -2050 

Escenarios de futuro 

Años 
Sin aumento de la fecundidad (*) Con aumento de la fecundidad (**) 

Población 
total 

Inmigrantes 
media anual 

Ratio de dependencia demog. 

Joven % Mayor % Total % 

Población 
total 

Inmigrantes 
media anual 

Ratio de dependencia demog. 

Joven % Mayor % Total % 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2026 
2031 
2036 
2041 
2046 
2050 

38.872 
39.156 
39.319 
39.353 
39.302 
39.250 
39.225 
39.220 
39.211 
39.177 
39.137 
39.095 
39.065 

20.000 
20.000 
20.000 
48.000 

116.000 
175.000 
206.000 
220.000 
241.000 
286.000 
333.000 
475.000 

29,21 
23,90 
21,65 
21,03 
20,38 
19,08 
17,29 
16,09 
15,92 
16,43 
17,03 
17,22 
16,97 

20,59 
22,61 
24,90 
25,85 
27,07 
28,60 
30,11 
33,20 
37,72 
43,02 
48,70 
52,82 
53,01 

49,80 
46,51 
46,56 
46,87 
47,45 
47,68 
47,40 
49,29 
53,64 
59,45 
65,73 
70,03 
69,98 

38.872 
39.156 
39.476 
40.008 
40.399 
40.440 
40.412 
40.423 
40.440 
40.421 
40.384 
40.345 
40.323 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
54.000 
84.000 
79.000 
76.000 

108.000 
152.000 
243.000 

29.21 
23,90 
22,24 
23.51 
25.34 
25.90 
24.22 
22.80 
23.08 
24.73 
26.50 
27.07 
26.51 

20,59 
22,6! 
24,90 
25,85 
27.21 
28.96 
30.36 
33,15 
37.37 
42.33 
47,40 
50,28 
49.09 

49.80 
46.51 
47.14 
49.36 
52.55 
54.86 
54.58 
55.95 
60.45 
67.06 
73.90 
77,34 
75,60 

(*) Se mantiene constante la fecundidad de 1,2 hijo/mujer 
(**) Variante RPNR, la recuperación de la fecundidad se inicia en 
Fuente: Elaboración propia. 

1995-96 y no alcanza el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 hijo/mujer) 

G r á f i c o 1.36 
I n m i g r a c i ó n n e t a a n u a l p a r a m a n t e n e r u n c r e c i m i e n t o p o s i t i v o d e l a p o b l a c i ó n 

600 

0 IIIIII l i l i III lili IIIII l i l i l í III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIII IIIIII11 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Año 

SIN aument-fecundicl CON aumenLfecund. 
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O t r o ob je t i vo de la pol í t ica de inmigrac ión 
podr ía ser el man ten im ien to de la pob lac ión 
de 15-64 años, la pob lac ión en edad de t r a 
bajar, para conservar la capacidad p roduc t i va . 
U t i l i zando el m i s m o m o d e l o se llega a en t ra 
das medias anuales super io res al caso ante
r i o r . Se requ ie ren entradas p o r encima del 
m ín imo de 20.000 a pa r t i r del 2 0 0 1 , c inco 
años antes que en el caso a n t e r i o r y en el 
ú l t i m o qu inquen io p r o y e c t a d o , las entradas 
netas anuales deber ían superar las 500.000. 
C o n a u m e n t o de la fecundidad estas cifras se 
reducen c o n s i d e r a b l e m e n t e ( cuad ro 1.18 y 
gráf ico 1.37). 

El e fecto de estas hipotét icas polít icas sobre 
la dependencia es pos i t ivo : en el p r i m e r caso 
la tasa de dependencia de mayores a largo pla
zo es práct icamente la misma que en la h ipó

tesis de recuperac ión de la fecundidad, y en el 
segundo caso se encuent ra algo p o r debajo. 
Los f lujos que se han est imado equivalen p o r 
tan to , desde ese pun to de vista, a un incre
m e n t o de la fecundidad, dando una idea de lo 
que supone cuan t i ta t i vamente la a l ternat iva 
que mencionábamos al pr inc ip io . 

T o d o lo an ter io r , p o r muy h ipo té t i co que 
pueda ser, incita a t ra ta r con prudencia la idea 
de la inmigración c o m o solución a los p rob le 
mas demográf icos. Mejoras modestas de la es
t r u c t u r a p o r edades exigen f lujos impor tan tes 
y sobre t o d o permanentes. Para que se pueda 
plantear c o m o al ternat iva del c rec im ien to na
tu ra l , la inmigración debería alcanzar niveles 
que en estos m o m e n t o s al menos no parece 
que puedan ser asumidos po r la sociedad es
pañola. 

C u a d r o 1.18 
E s t i m a c i ó n d e los f lu jos n e t o s d e i n m i g r a n t e s n e c e s a r i o s p a r a a s e g u r a r u n 

c r e c i m i e n t o p o s i t i v o d e l g r u p o 16-64 años , 1991 -2050 

Escenarios de futuro 

Años 
Sin aumento de la fecundidad (*) Con aumento de la fecundidad (**) 

Población 
total 

Inmigrantes 
media anual 

Ratio de dependencia demog. 

Joven % Mayor % Total % 

Población 
total 

Inmigrantes 
media anual 

Ratio de dependencia demog. 

Joven % Mayor % Total % 

199! 
1996 
200! 
2006 
201 I 
2016 
202! 
2026 
203! 
2036 
2041 
2046 
2050 

38.872 
39.156 
39.323 
39.439 
39.536 
39.627 
39.500 
39.790 
40.630 
41.766 
42.95! 
43.884 
44.033 

20.000 
21.000 
37.000 
65.000 

151.000 
156.000 
238.000 
359.000 
459.000 
505.000 
522.000 
521.000 

29,21 
23,90 
21,65 
21,03 
20,39 
19,12 
17,36 
16,20 
16,07 
16,66 
17,36 
17,63 
17,40 

20,59 
22,61 
24,90 
25,80 
26,94 
28,37 
29,97 
32,84 
36,55 
40,46 
44,41 
47,15 
47,59 

49,80 
46,51 
46,56 
46,83 
47,32 
47,49 
47,33 
49,04 
52,63 
57,12 
61,76 
64,79 
64,99 

38.872 
39.156 
39.480 
40.104 
40.854 
41.498 
41.477 
41.682 
42.53! 
43.806 
45.! 54 
46.096 
46.088 

20.000 
21.000 
37.000 
65.000 

! 39.000 
62.000 
89.000 

203.000 
303.000 
343.000 
326.000 
217.000 

29,2! 
23,90 
22,24 
23,50 
25,30 
25,82 
24,32 
23,00 
23,! 5 
24,56 
26,23 
27,00 
26,76 

20,59 
22,61 
24,90 
25,80 
26,94 
28,29 
29,72 
32,40 
35,87 
39,45 
42,88 
44,88 
44,55 

49,80 
46,51 
47, ! 4 
49,30 
52,24 
54,! I 
54,04 
55,40 
59,02 
64,01 
69,! 2 
7! ,88 
7 ! ,3 I 

(*) Se mantiene constante la fecundidad de 1,2 hijo/mujer 
(**) Variante RPNR, la recuperación de la fecundidad se inicia en 1995-96 y no alcanza el nivel de reemplazo (estabilizada en 1,8 
hijo/mujer) 
Fuente; Elaboración propia. 
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G r á f i c o 1.37 
I n m i g r a c i ó n n e t a a n u a l p a r a m a n t e n e r u n c r e c i m i e n t o p o s i t i v o de l g r u p o 15-64 

500-

300-

200-

0 i i i MI i n i i M i n i n i n n i II i n i II n i i i i m i m i 
1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 

Ano 

SIN aumentfecundlcl CON aumenLfecund. 
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G r á f i c o 1.38 
E S P A Ñ A . P r o y e c c i ó n d e l a p o b l a c i ó n a l - l - 2021 ( v a r i a n t e M E D I A ) 

E s t r u c t u r a p o r s e x o y e d a d p a r a u n a p o b l a c i ó n t o t a l d e 1.000 p e r s o n a s c o m p a r a d a 
c o n la e s t r u c t u r a a l - l - 1 9 9 1 

Hombres Mujeres 

Est ruc tura 
a 1.1.1991 

Est ructura 
a 1.1.1991 

G r á f i c o 1.39 
E S P A Ñ A . P r o y e c c i ó n d e l a p o b l a c i ó n a 1-1-2051 ( v a r i a n t e M E D I A ) 

E s t r u c t u r a p o r s e x o y e d a d p a r a u n a p o b l a c i ó n t o t a l d e 1.000 p e r s o n a s c o m p a r a d a 
c o n la e s t r u c t u r a a 1-1-1991 

Mujeres Hombres 

Estructura 
a 1.1.1991 

E s l r u c l u r a 
a 1 .1 .199 ! 

73 



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

El ind icador de dependencia más habitual es 
la l lamada tasa de dependencia demográf ica (o 
só lo tasa de dependencia), calculada c o m o ra-
t i o en t re el n ú m e r o de personas en edad de 
inact ividad (usualmente jóvenes hasta 15 años 
y personas mayores de 65 años) y el n ú m e r o 
de los que t ienen edad de t rabajar (adultos 
en t re 15 y 65 años). 

La tasa de dependencia demográf ica p re ten 
de med i r la carga de inact ivos en una de ter 
minada pob lac ión. Si los grupos de edad se 
co r responden con los límites legales o efect i 
vos de in ic io y f in de la actividad (16 y 65 años 
respect ivamente) , la tasa de dependencia de
mográf ica refleja una si tuación l ímite, en la que 
t o d o s ios que son po tenc ia lmente act ivos p o r 
su edad se repar ten la carga de los que no 
están capacitados para la vida activa, también 
p o r razón de su edad. N o parece, sin embargo, 
el ind icador más adecuado de la carga efectiva, 
ya que no t o d o s los que t ienen edad de e jercer 
una act iv idad son act ivos (en el sent ido de la 
E.P.A.). Pero el hecho de que una par te de los 
adul tos en edad de t rabajar en vez de c o n t r i 
bu i r al s o p o r t e de los dependientes suponga 
una carga para los que están efect ivamente en 
act iv idad, no invalida el ind icador de es t ruc tura 
demográf ica a efectos de comparac ión , s iem
pre que las tasas de act ividad no varíen mucho 
en t re las situaciones que se comparan . Este es 
el supuesto que va impl íc i to en el uso que se 
hace de la tasa de dependencia demográf ica. 
Cuando las tasas de act ividad varían de f o r m a 
sensible, las comparac iones basadas en la tasa 
de dependencia demográf ica no reflejan ade
cuadamente la real idad. 

En España, las tasas de act ividad se han m o 
di f icado cons iderab lemente en las dos últ imas 

décadas y especialmente en la úl t ima, en t res 
aspectos. 

a) la práct ica desaparición de act ivos ma
yores de 65 años, edad que se erige en bar re ra 
de hecho casi absoluta aunque no se t ra te de 
un l ímite legal, y la d isminuc ión de las tasas 
masculinas p o r encima de los 55 años y sobre 
t o d o en t re los 60 y los 65 años, deb ido al 
aumen to de las jubi laciones anticipadas; 

b) la d isminuc ión de la act iv idad en las 
edades jóvenes, t an to en hombres c o m o m u 
jeres, p o r e fecto del a largamiento de la esco
lar idad, muy impo r tan te en los años ochenta ; 

c) el aumento de las tasas de act ividad fe
meninas p o r la i nco rpo rac ión masiva de las 
mujeres al m u n d o laboral y su crec iente par
t ic ipac ión social. Estos cambios modi f ican el 
vo lumen y la compos ic ión de los inact ivos e 
inciden en la evo luc ión de la carga que pesa 
sobre los act ivos. El ind icador de dependencia 
basado únicamente en la es t ruc tura p o r edades 
no refleja adecuadamente estos cambios y no 
pe rm i t e p o r t an to compara r sin e r r o r épocas 
dist intas ni países o regiones en un m o m e n t o 
dado, en la medida en que los cambios no se 
p roducen ni con la misma intensidad ni con el 
m i smo r i t m o en todas ellas. 

Para t ene r en cuenta los cambios reseñados 
cons ideramos conveniente añadir c o m o indica
d o r de dependencia, en el seno de un g rupo 
poblacional , el n ú m e r o med io de inact ivos p o r 
persona activa. Este ind icador refleja a la vez 
la es t ruc tu ra demográf ica de la poblac ión en 
cuest ión y la es t ruc tu ra de las tasas de act iv i 
dad. Para evi tar confusiones me re fe r i ré en lo 
sucesivo a la tasa de dependencia calculada con 
los efect ivos de los grupos de edades, c o m o 
tasa de dependencia demográf ica y al n ú m e r o 
med io de inact ivos p o r cien act ivos, c o m o tasa 
de dependencia de inact ivos. 
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I. A N A L I S I S D E L A S I T U A C I O N 
A C T U A L 

I. I. L a a c t i v i d a d d e los h o m b r e s e n l a 
U n i ó n E u r o p e a 

En el con jun to de la Un ión Europea, la tasa 
global de act ividad era en 1994 del 55%, ha
b iendo aumentado desde 1986, en que era del 
53,7%. Esta tasa global encubre grandes dife
rencias en t re los países, en t re los sexos y en
t r e las edades. 

Las p r o p o r c i o n e s más elevadas se obser 
van en D inamarca , cuya pob lac ión act iva r e 
p resen ta el 64 ,4% de los que t i enen edad 
de t r a b a j a r , y en el Re ino U n i d o con el 
61,7%, m ien t ras Ital ia, c o n un 4 7 , 4 % de ac
t i vos y España, c o n el 48 ,4%, se si túan a la 
co la ( c u a d r o 2.1) . 

Las diferencias que separan a hombres y 
mujeres son notables en t odos los países. 

La p r o p o r c i ó n de act ivos mascul inos, cuya 
media comuni ta r ia es del 66,6% ls, varía del 
71,5% en el Reino Un ido al 61,2% en Bélgica, 
con tasas más bajas en los países del Sur (Italia: 
62,4%, España: 62,8%) y también en Francia 
con el 63,7% (cuadro 2.1). El perf i l p o r edades 
de los activos es similar en t odos los países 
de la U n i ó n en las edades centrales. Las dife
rencias son más impor tan tes en los jóvenes, 
15-19 años y en m e n o r medida 20-24, y en 
los mayores de 60 años. La tasa de act iv i 
dad de los jóvenes de 15-19 años es la que 
acusa mayores divergencias. Los Países Bajos 
(44,4%), el Reino Un ido (49,8%) y sobre t o d o 
Dinamarca (65,5%) se encuent ran muy p o r en
cima de la media comuni tar ia del 30%, mien
tras Bélgica (9,4%), Francia (12,5%), los países 

C u a d r o 2.1 
T a s a s d e a c t i v i d a d p o r s e x o 

Países d e la U n i ó n E u r o p e a - 1986 y 1994 

Países Siglas 

1986 

Tasa de actividad (%) 

Total Hombres Mujeres 

Ratio 

muj/homb 

1994 

Tasa de actividad (%) 

Total Hombres Mujeres 

Ratio 

muj/homb 

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

UE 
B 
D K 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
P 
U K 

53.7 
48,9 
66,7 
54,6 
50,1 
46,0 
56,2 
52,0 
49,5 
50,9 
50,4 
57,8 
60,0 

68,7 
62.5 
73,6 
69,9 
67,8 
66,6 
67,3 
71.2 
66,8 
68,7 
66,6 
72.2 
72.5 

39,9 
36,3 
60.1 
41.0 
34.0 
27.1 
46.2 
32.9 
33.5 
34.3 
34.5 
45.0 
48.4 

0.58 
0.58 
0,82 
0.59 
0,50 
0,41 
0.69 
0.46 
0.50 
0.50 
0.52 
0.62 
0.67 

55.0 
50.3 
64.4 
58.2 
49.1 
48,4 
55.5 
53.3 
47.4 
52.7 
58.9 
58.5 
61.7 

66.6 
61.2 
70.7 
69.4 
64.5 
62,8 
63.7 
68.5 
62.4 
67.7 
70.4 
68.5 
71.5 

44,2 
40.2 
58.3 
47.8 
35.0 
35,0 
47.9 
38.6 
33.7 
38.4 
47.7 
49.6 
52.5 

0.66 
0.66 
0.82 
0.69 
0.54 
0,56 
0.75 
0,56 
0,54 
0,57 
0.68 
0.72 
0.73 

Fuente: EUROSTAT y elaboración propia. 

15 Todos los datos de actividad, salvo que se especifique 
lo contrar io van referidos a 1994 y su fuente es EUROS
TAT . 
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del Sur (Italia: 23,7%, España: 25,3%) e Ir landa 
(25,9%) se sitúan p o r debajo de la media. 

Los países se ordenan de una manera muy 
similar en las tasas a 20-24 años, aunque las 
diferencias son menos acusadas. La media co 
muni tar ia es del 71,5%, estando el máx imo en 
D inamarca (78,4%) y el m ín imo en Italia 
(59,4%). 

Las tasas de actividad de los más jóvenes 
t ienen tendencia a d isminui r en t odos los paí
ses de la U n i ó n . Entre 1986 y 1994, la media 
europea de la tasa a 15-19 años ha pasado del 
34% al 30%, con d isminución en t odos los paí
ses salvo Dinamarca. 

E n t r e los m a y o r e s las d ivergenc ias son 
igua lmente aprec iab les. Las tasas más eleva
das a los 60 -64 años se encuen t ran en los 
países del Sur y en I r landa, e n t r e el 4 2 % y 
el 54%, s iendo la media de la U n i ó n Europea 
el 32,7%. El Re ino U n i d o y D inamarca t i enen 
a estas edades una tasa tan elevada c o m o 
en los países del Sur ( supe r i o r en ambos paí
ses a la de España, p o r e j emp lo ) . Por el c o n 
t r a r i o en Francia y en Bélgica la tasa es muy 
reduc ida : 13% en Francia y 18% en Bélgica. 
En t o d a Europa se ha p r o d u c i d o un adelan
t a m i e n t o de la edad a la jub i lac ión que ha 
hecho que d isminuyan las tasas de los más 
m a y o r e s . La med ia e u r o p e a ha pasado de 
4 0 % de ac t ivos a los 60 -64 años en 1986 a 
32 ,7% en 1994. La d i sm inuc ión ha s ido más 
i m p o r t a n t e en D inamarca y t amb ién en Fran
cia y en España. La legislación sob re la edad 
de jub i lac ión varía de un país a o t r o (en D i 
namarca la edad mín ima es de 67 años y en 
Francia de 60, p o r e jemp lo ) y expl ica una 
pa r te de las d i ferenc ias. Tamb ién se ha p r o 
d u c i d o un p r o c e s o genera l de jub i lac iones 
ant ic ipadas, ligadas a la s i tuac ión del e m p l e o 
y a las pol í t icas de reconve rs i ones , t a n t o p ú 
blicas c o m o pr ivadas, que afecta a los h o m 
bres a p a r t i r de los 55 años y, d e n t r o de 

este g r u p o , con in tens idad c r e c i e n t e c o n la 
edad (la tasa med ia e u r o p e a baja 5 pun tos 
a los 55 -59 años y 7 p u n t o s a los 60 -64 , 
e n t r e 1986 y 1994). La tendenc ia genera l va 
p o r lo t a n t o en sen t ido c o n t r a r i o del debate 
ac tua lmen te a b i e r t o sob re la pos ib i l idad de 
re t rasa r la edad de la jub i lac ión para a l igerar 
la p res ión sobre las pens iones. N o só lo d is
m inuye la pa r t i c ipac ión en la ac t iv idad en los 
t r a m o s de edad a n t e r i o r e s a la edad legal 
de la jub i lac ión en t o d a la U n i ó n Europea 
s ino que, con alguna e x c e p c i ó n , los países 
menos desar ro l l ados son los que t i enen las 
tasas más elevadas. Si el m o v i m i e n t o de c o n 
vergenc ia que se observa en m u c h o s ámb i 
tos se p r o d u c e t amb ién en este caso, pod r ía 
ant ic iparse una reducc i ón todav ía m a y o r en 
países c o m o el n u e s t r o . 

En las edades adultas, en t re 25 y 50 años, 
las diferencias, sin ser nulas, no son muy ele
vadas. En todos los países se aprecia una t en 
dencia general a la d isminuc ión de las tasas de 
actividad de los hombres , cuya media europea 
ha d isminuido, en t re 1986 y 1994, a todas las 
edades sin excepción (cuadro 2.2, gráf icos 2.1a 
y 2.1b). 

Los h o m b r e s p resen tan un per f i l muy pa
rec i do en t o d o s los países de Europa, con 
tasas muy p róx imas en las edades adul tas de 
m a y o r ac t iv idad y una tendenc ia genera l a la 
d i sm inuc ión de la pa r t i c i pac ión a t odas las 
edades. Las mayores d ispar idades en los j ó 
venes se acompaña de una t endenc ia c o m ú n 
a la d i sm inuc ión , espec ia lmente a los 20 -24 
años, edad a la que la pa r t i c i pac ión ha dis
m i n u i d o más e n t r e 1986 y 1994, en el c o n 
j u n t o de Europa. T a m b i é n ex is te una d i ve r 
sidad en las tasas de los más m a y o r e s , f r u t o 
de la d ivers idad legislat iva, de las d i ferenc ias 
de e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a e n t r e países y del 
r e c u r s o a las jub i lac iones ant ic ipadas en las 
pol í t icas de e m p l e o de m u c h o s países e u r o 
peos. 
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C u a d r o 2.2 
T a s a s d e a c t i v i d a d p o r s e x o y e d a d , E s p a ñ a y U n i ó n E u r o p e a 

Grupos 
de edad 

HOMBRES 

Unión Europea 

1986 1994 

España 

1986 1994 

Relación ESP/UE 

1986 1994 

MUJERES 

Unión Europea 

1986 1994 

España 

1986 1994 

Relación ESP/UE 

1986 1994 

15-19 (*) 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 

40.6 
80,8 
92,8 
96,8 
97,3 
96,6 
95,1 
89,8 
74,0 
39,9 
13,2 

29,9 
71,5 
89,8 
95,1 
95,7 
95,3 
93,6 
87,7 
68,8 
32,7 

9,5 

33,8 
77,0 
93,1 
97,3 
97,1 
96,1 
93,8 
89,5 
78,6 
51,7 
11.3 

25,3 
69,2 
90,7 
95,0 
95,1 
94,8 
93,1 
88,0 
72,8 
42,1 

5,7 

0,83 
0,95 
1,00 
1,01 
1,00 
0,99 
0,99 
1,00 
1,06 
1,30 
0,86 

0,85 
0,97 
1,01 
1,00 
0,99 
0,99 
0,99 
1,00 
1,06 
1,29 
0,60 

34,2 
67.0 
65,4 
63.4 
63.8 
62.4 
53.8 
46.3 
34.7 
14.3 
5,0 

24,4 
62,2 
72,0 
69,7 
70,1 
70,1 
64,5 
55,8 
37,4 
13,5 
4,1 

24,8 
54,1 
54,7 
42,5 
34,8 
29,6 
27,4 
25.5 
22,7 
15.6 
4,9 

19,7 
58,4 
70,4 
62,3 
59,5 
51,9 
41,7 
32,5 
23,7 
15.9 
3.3 

0.73 
0.81 
0.84 
0.67 
0.55 
0.47 
0.51 
0.55 
0.65 
1.09 
0.98 

0.81 
0.94 
0.98 
0,89 
0.85 
0.74 
0.65 
0.58 
0.63 
1.18 
0.80 

Fuente; Datos de EUROSTAT. 

100 

G r á f i c o 2 . 1 a 
T a s a d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s e n 1986 
( a l g u n o s países d e l a U n i ó n E u r o p e a ) 

I<""IIMI^ 
i • 7 > í * ' > i i ^ ^ * « i j ¡ i > i 

•i ^'• '""/^)^! " . V ' * * ' ' t ! i ^ . . . ^ S j ^ i ^ i , . j f 4 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
Grupos de edades 

Alemania 
Gr*«la 

Francia 
Halla 

Reino Unido 
. . . . . España 
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G r á f i c o 2 .1b 
T a s a d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s e n 1994 
( a l g u n o s países d e la U n i ó n E u r o p e a ) 

¡ Y / I / \ 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 
Grupos de edades 

Alemanii 

Gr«oi« 

Franela 

— Halla 

Reino Unido 

España 

1.2. L a a c t i v i d a d d e las m u j e r e s e n l a 
U n i ó n E u r o p e a 

En el c o n j u n t o de la U n i ó n Europea la p r o 
p o r c i ó n de mujeres activas (44,2% en 1994) es 
bastante in fe r io r a la de hombres (66,6% en el 
m ismo año), aunque con tendencia a ap rox i 
marse: de I986 a I994 , la tasa de mujeres au
m e n t ó del 4 0 % al 44,2%, mient ras que la de 
hombres d isminuyó del 68,7% al 66,6% (cuadro 
2.2). La di ferencia en t re los sexos es m u c h o 
más acusada en el caso de las personas casadas 
(en I992 , 7 1 % de los hombres casados son 
act ivos f ren te al 46 ,7% de las mujeres casadas) 
que en el de los so l te ros (66% de hombres 
act ivos f ren te a 53,4% de mujeres) . Estos s im
ples datos evidencian una in ter re lac ión en t re 
famil ia, s i tuación de las mujeres y act iv idad que 
const i tuye la base expl icat iva de las evo luc io

nes de cada país y un capítu lo pr incipal de las 
polít icas famil iares. 

D e n t r o de la U n i ó n Europea, D inamarca y 
ahora Suecia representan una si tuación e x t r e 
ma, c o m ú n a los países nórd icos , con tasas 
femeninas muy p róx imas a |as masculinas en 
todas las edades. El nivel de par t ic ipac ión en 
la poblac ión activa de las mujeres representa 
el 85% del de los hombres y en t re 20 y 45 
años (que son también las edades de máx ima 
fecundidad de las mujeres) representa el 95%. 
U n segundo g rupo de países eu ropeos se en
cuent ra en una posic ión in termedia , con tasas 
de act iv idad femeninas comprend idas en t re 45 
y 50%, ap rox imadamente dos te rc ios del nivel 
de los hombres . Entre ellos están los Países 
Bajos (47,7%), Francia (47 ,9%) , A leman ia 
(47,8%), Portugal (49,6%) y el Reino U n i d o 
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(52,5%). Finalmente existe un t e r ce r g rupo de 
países, en los que la par t ic ipación de las m u 
jeres es m u c h o más reducida, con tasas que 
van del 33,7% en Italia, el 35% en España y 
Grec ia y 38,6% en Ir landa. Se conf igura así una 
divis ión en N o r t e , C e n t r o y Sur (en el que se 
incluye Irlanda) muy habitual en los estudios 
c o m p a r a t i v o s e n t r e países eu ropeos (cua
d r o 2.1). 

Las mayores disparidades en t re países se 
dan en las mujeres de más de 30 años. En 
edades más tempranas no se aprecian en t re 
países grandes diferencias en la relación en t re 
las tasas femeninas y masculinas ( ra t io de ac
t iv idad femenina) . Las diferencias van agrandán
dose a par t i r de los 30-34 años en t re el g rupo 
de países del sur (Grecia, Italia, España) y o t r o s 
países, c o m o p o r e jemplo Alemania, Francia y 
el Reino Un ido (gráficos 2.2a y 2.2b). Ello se 
debe a que la intensidad de la presencia de las 
mujeres en el mercado de t rabajo se explica 
fundamenta lmente p o r una lógica de c o h o r t e . 
Las mujeres jóvenes acceden al m u n d o laboral 
después de cursar sus estudios en una p r o 
p o r c i ó n crec iente y, sobre t o d o , no dejan ya 
su t raba jo cuando llega el t i e m p o del ma t r i 
m o n i o y de la matern idad. Esto las di ferencia 
de las generaciones an ter io res en las que las 
tasas de act iv idad disminuían fue r temen te a 
par t i r de los 25 años. Este c o m p o r t a m i e n t o , 
que se observa desde hace mucho t i e m p o en 
los países nórd icos y desde algo menos en los 
países del c e n t r o de Europa, ha empezado a 
imp lantarse tan só lo rec ien temen te (en los 
años ochenta) en los países del Sur (e Ir landa). 
El impo r tan te i nc remen to de la act ividad fe
menina no se expl ica p o r tan to p o r la entrada 
masiva de mujeres de todas las edades en el 
mercado laboral , s ino po rque las activas per
manecen en esa si tuación (ocupadas o en paro) 
en lugar de r e t o r n a r a sus hogares y f igurar 
c o m o inactivas en las estadísticas. A medida 
que las generaciones envejecen, el aumen to de 
las tasas se p roduce a edades más elevadas. 

Las diferencias en t re países podr ían in ter 
pretarse c o m o la suma de var ios factores. Por 
una par te, un componen te ligado es t r i c tamen
te al género , basada en rasgos culturales es
pecíficos que asignan un papel d i ferenc iado a 
las mujeres, con tendencia a d isminui r p o r la 
indudable convergencia cul tural que se p r o d u 
ce actualmente en los países que c o m p o n e n la 
Un ión . Puede i lustrarse este c o m p o n e n t e p o r 
la di ferencia en t re mujeres y hombres en las 
edades de máxima actividad o comparando las 
tasas de so l te ros y solteras en t re 20 y 50 años, 
mucho más próx imas en t odos los países, in
cluso en los del sur. En Dinamarca en 1992, 
el 91,6% de hombres y el 89,2% de mujeres 
son activos en t re los so l te ros de 20 a 50 años. 
En el o t r o e x t r e m o , en Grec ia, lo son el 88,4% 
y el 76,5% respect ivamente. 

El segundo c o m p o n e n t e de las diferencias 
en t re países, que es el más impor tan te , está 
ligado al ro l social de las mujeres, c o m o es
posas, madres y t rabajadoras, y p o r t an to al 
p rob lema general de la compat ib i l idad en t re 
vida profesional y vida famil iar. Aqu í las dife
rencias separan a las generaciones más que a 
las naciones. T o d o s los países de la U n i ó n Eu
ropea han exper imen tado cambios en la fecun
didad, la nupcial idad y la incidencia del d ivor 
c io, que t ienden a modi f icar las relaciones en 
el seno de la familia y a t rans fo rmar la re lación 
general en t re t raba jo y familia. Cuan to más an
t iguos son estos cambios, m e n o r es la d i fe ren
cia en t re generaciones y más se acercan las 
tasas de actividad femeninas de las masculinas. 
Mientras que en Dinamarca, la p r o p o r c i ó n de 
activas e n t r e las mujeres casadas de 25-49 
años es l igeramente super io r a la de los h o m 
bres de las mismas característ icas, só lo llega a 
la mi tad en Ir landa, Italia y España. C o n el 
t i e m p o estas diferencias se irán reduc iendo 
puesto que reflejan la si tuación en que cada 
país se encuent ra en un p roceso de cambio 
que se desarro l la de manera muy semejante 
en t o d o s ellos. 
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Existen di ferencias más i r reduct ib les , que 
t ienen que ver con las especificidades cu l tu ra
les nacionales e incluso con la diversidad social 
y étnica, c rec iente en muchos países p o r los 
efectos de la crisis y el aflujo de inmigrantes, 
y que se t raducen p o r diferencias más perma
nentes, ligadas a la edad (la edad del m a t r i m o 

nio y de los hijos sobre t o d o ) . La diversidad 
está también ligada a los mode los de relación 
en t re familia y t rabajo, especialmente lo refe
ren te a las modal idades de asunción del cu i 
dado de los hijos, que fomentan o apoyan las 
polít icas famil iares de los di ferentes países, o 
a su ausencia en algunos. 

G r á f i c o 2 . 2 a 
T a s a d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s e n 1986 
( a l g u n o s países d e l a U n i ó n E u r o p e a ) 
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G r á f i c o 2 .2b 
T a s a d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s e n 1994 ( a l g u n o s países d e la U n i ó n E u r o p e a ) 
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Grupos de edades 

Alemania Francia 
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G r á f i c o 2.3 
R e l a c i ó n a l a m e d i a d e la U n i ó n E u r o p e a T a s a s d e a c t i v i d a d - E s p a ñ a 1986 y 1994 

2 0.9 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Grupos de edades 

(1) MUJERES 1984 (2) HOMBRES 1994 (3) MUJERES 1986 (4) HOMBRES 1986 
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1.3. L a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a e n e l 
c o n j u n t o e u r o p e o 

C o m o se ha v is to , la tasa global de actividad 
de España es una de las más bajas de Europa, 
sobre t o d o la de mujeres. A lgunos países t ie 
nen tasas altas o bajas en los dos sexos y en 
o t r o s existe d ivers idad. Si s i tuamos a los países 
de la U n i ó n en un plano def in ido p o r una es
cala de par t ic ipac ión masculina (en abscisas) y 
una escala de par t ic ipac ión femenina (en o r d e 
nadas), cuyo p u n t o ce ro representa la media 
europea, se pueden de tec ta r simi l i tudes y d i 
ferencias que no se deducen de la simple c o m 
paración de las tasas globales (gráf ico 2.4). Las 
escalas de par t ic ipac ión de cada sexo se han 
cons t ru ido e l iminando el e fecto deb ido a la es
t r u c t u r a p o r edades (est imando tasas globales 

estandarizadas) l6, con el fin de compara r ex
c lusivamente la par t ic ipación de cada sexo. En 
el cuadrante super io r derecha se agrupan los 
países con tasas de act ividad elevadas t an to de 
mujeres c o m o de hombres . Destacan en este 
g rupo Dinamarca, Reino U n i d o y Portugal , país 
este que aparece s is temát icamente p r ó x i m o a 
los del N o r t e y alejado de los Sur. N o existen 
países que se si túen netamente p o r debajo de 
la media para los dos sexos. Bélgica y Francia 
f o rman un g rupo caracter izado p o r bajas tasas 
de act ividad masculina y un nivel p r ó x i m o a la 
media europea en cuanto a las tasas femeninas. 
Aparece también en el gráf ico un g rupo de 
países muy p róx imos , Italia, España, Grec ia e 
Ir landa (en muchos o t r o s casos, c o m o en éste, 
muy p r ó x i m a a los países del Sur) que se ca
racter izan p o r bajas tasas de act ividad femen i -

G r á f i c o 2.4 
P a r t i c i p a c i ó n e n la a c t i v i d a d d e h o m b r e s y m u j e r e s - U . E . 1994 
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0,0-

-0,5-

-1,5-
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UK 

-2,0 -1,5 -1,0 - 0 5 0 0 0 5 
ActMdad de los hombres 

1,0 1,5 2,0 

16 Se aplican las tasas por edades de cada país a la es
t ructura de la población de la Unión Europea. 
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ñas y unas tasas masculinas p róx imas a la me
dia. 

Las diferencias en la tasa global de actividad 
en t re países pueden deberse también en par te 
a diferencias de es t ruc tu ra p o r edades, cuyo 
efecto se e l iminó en el gráf ico precedente . En 
los países con m a y o r peso de personas en 
edad de no trabajar ( jóvenes y mayores) la 
tasa global puede ser in fe r io r a la de o t r o s 
países, aunque no dif ieran sus tasas específicas 
p o r edades. La es t ruc tura p o r edad puede p o r 
lo t an to ser más o menos favorable para el 
nivel de la tasa de act ividad global. En los grá
f icos 2.5a (hombres) y 2.5b (mujeres) se ha 
si tuado a los países europeos en el plano que 
f o rman dos escalas. La p r imera es indicadora 
de la s i tuación del país en relación a la media 
europea en cuanto a es t ruc tura p o r edad (un 
va lor pos i t ivo en esta escala indica que la es
t r u c t u r a p o r edad del país es más favorable a 
la act ividad que la media europea) . La segunda 
escala mide la si tuación del país en cuanto a 
la par t ic ipación en la actividad l7. Dinamarca, el 
Reino U n i d o y Portugal aparecen p r ó x i m o s 
también en este gráf ico, con un efecto negativo 
de la es t ruc tu ra p o r edades y un efecto posi 
t i vo de las tasas de act iv idad. Francia y, en 
m e n o r medida. Bélgica, se encuentran en el 
caso con t ra r i o : la es t ruc tura p o r edades con 
t ra r res ta el e fec to negativo del nivel de par t i 
c ipación. El con jun to de países del Sur (esta 
vez sin Ir landa) f o r m a también aquí un g rupo 

si tuado práct icamente en la media europea en 
cuanto a nivel de part ic ipación y con un efecto 
impor tan te de la es t ruc tura p o r edades, que 
explica la di ferencia a la media de la tasa global, 
en el caso de los hombres . 

El gráf ico 2.5b, re lat ivo a las mujeres, o f rece 
algunas diferencias muy significativas que, en 
c ie r to m o d o , resumen t o d o lo an te r io r . En el 
m ismo lugar encon t ramos el g rüpo f o r m a d o 
de Dinamarca, Reino Un ido y Portugal : no se 
aprecian en ellos diferencias sensibles en la si
tuac ión comparada de hombres y mujeres l8. 
Por el con t ra r i o o t r o s países evidencian la d i 
versidad ex is tente en t re los sexos. Francia se 
sitúa en el cuadrante super io r derecha: una 
si tuación favorable en los dos aspectos cons i 
derados. El g rupo de países del Sur permanece 
un ido pe ro se sitúa p o r debajo de la media en 
cuan to a par t i c ipac ión de mujeres: los dos 
efectos negativos se suman en este caso para 
expl icar las bajas tasas globales femeninas en 
estos países. 

Estos t res gráficos muest ran que España no 
ocupa ninguna si tuación excepcional d e n t r o de 
la Un ión Europea en lo que se ref iere a la 
poblac ión activa. C o m p a r t e un m o d e l o c o m ú n 
con sus países vecinos más inmediatos del Sur, 
Grec ia e Italia, con los que le unen también 
muchos rasgos comunes en los aspectos de
mográf icos, c o m o se ha visto en la p r imera 
par te . 

17 Se obtiene aplicando las tasas del país a una estructura 
por edades común, que es la media europea. 

Existe una diferencia de nivel, que no interviene aquí. 
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G r á f i c o 2 . 5 a 
A c t i v i d a d y e s t r u c t u r a p o r e d a d e s - Países d e la U . E . , H O M B R E S 1994 
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G r á f i c o 2 .5b 
A c t i v i d a d y e s t r u c t u r a p o r e d a d e s - Países d e la U . E . , M U J E R E S I 9 9 4 
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2. L A E V O L U C I O N R E C I E N T E D E 
L A A C T I V I D A D E N E S P A Ñ A 

La p r o p o r c i ó n de ac t ivos en la pob lac ión 
española es hoy p rác t i camen te la misma que 
hace un siglo (en t o r n o al 4 0 % i9). Esta es
tab i l idad es só lo aparen te , resu l tado n e t o de 
camb ios es t ruc tu ra les cuan t i t a t i vamen te i m 
p o r t a n t e s y muy s igni f icat ivos para el análisis 
de la d inámica socia l . Se ha p r o d u c i d o , en 
par t i cu la r , una d i sm inuc ión de la pa r t i c ipa 
c ión mascul ina, no tab le a p a r t i r del p r i nc i p i o 
de los se ten ta , c o m o consecuenc ia d i r ec ta 
del p r o c e s o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y so
cial que v ive España, e n t r e cuyas mani fes ta
c iones f igura la in tens i f icac ión y el alarga
m i e n t o de la e s c o l a r i z a c i ó n . Las m u j e r e s , 
p o r el c o n t r a r i o , han a u m e n t a d o su p a r t i c i 
pac ión , espec ia lmente a p a r t i r de la m i t a d 
de los años setenta. 

2.1 . L a p a r t i c i p a c i ó n d e los h o m b r e s 

La part ic ipación de los hombres españoles 
en la poblac ión activa es actualmente igual a 
la media europea, si se el imina el e fecto nega
t i vo de la es t ruc tu ra p o r edades. Los rasgos 
que caracter izan la evo luc ión de las tasas de 
act iv idad masculinas en los países europeos se 
observan también en nues t ro país: tendencia 
general a d isminuir , caída impor tan te de las 
tasas de jóvenes en edad de fo rmac ión y dis
m inuc ión de la par t ic ipación de los mayores 
de 55 años (cuadro 2.4 y gráf ico 2.6). La caída 
de la tasa de act ividad a los 15-19 años ha 
sido impo r t an te a par t i r de la mi tad de los 
años setenta y en los ochenta y actualmente 
es del 30%, p o r debajo de la media europea 
(gráfico 2.7a). 

En los ú l t imos años, pos ter io res a 1990, se 
ha acentuado la d isminuc ión de las tasas de 
act iv idad de los hombres de más edad. La caída 
de las tasas masculinas afecta a todas las eda
des a par t i r de 50 años, pe ro ni su intensidad 

ni su significado son los mismos en t o d o s los 
grupos de edad. Es necesario al menos d is t in
guir dos grandes grupos: los que t ienen más 
de 60 años y los que t ienen en t re 50 y 60. 

La part ic ipación en la act iv idad de los ma
yores de 65 años es hoy prác t icamente nula 
en España. La tasa de act ividad a los 70 años 
o más ha pasado del 26% en 1965 al 1,25% 
en 1994 y la tasa a 65-69 años ha bajado de 
algo más de 54% al 5,7%, en t re las mismas 
fechas (gráfico 2.7b). Puede considerarse p o r 
t an to que la jubi lación es un estado absoluta
mente general izado después de los 65 años, 
los pocos act ivos mayores de esa edad son 
genera lmente personas que trabajan p o r cuen
ta prop ia, agr icu l tores y comerc iantes sobre 
t o d o . La fuer te d isminución del sec to r agrícola 
y el decl ive del pequeño c o m e r c i o durante es
tos años expl ican en buena par te la evo luc ión 
de las tasas de act ividad a las edades conside
radas, s iendo hoy el c ic lo de vida de los asa
lariados una n o r m a casi absoluta, apoyada en 
la general ización y me jo ra de las pensiones de 
jubi lación. 

La d i sm inuc ión con t i nua desde I 965 20, ha 
s ido e s p e c i a l m e n t e in tensa e n t r e 1975 y 
1987. La tendenc ia a que la edad de 65 años 
se cons t i t uya en un l ím i te a b s o l u t o a la ac
t i v idad p r o d u c t i v a se ha r e f o r z a d o p o r una 
s i tuac ión e c o n ó m i c a desfavorab le al e m p l e o 
que acentúa las salidas de los más mayo res . 
Sin embargo , aunque la c o y u n t u r a inf luya en 
el r i t m o de los abandonos , la d i sm inuc ión 
de las tasas de ac t iv idad a estas edades pue
de cons idera rse c o m o un f e n ó m e n o socia l , 
p o r el que se i m p o n e la edad mín ima legal 
de jub i lac ión c o m o l ím i te m á x i m o para e jer 
c e r un t r aba jo . 

19 N o se trata de la tasa de actividad, calculada sobre 
la población de 16 y más años, sino de la proporc ión 
de activos en la población total . Ver Espina A. (1993) 
20 Primer año con datos detallados disponibles. 
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C u a d r o 2.4 
E s p a ñ a - T a s a s d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s ( e n p o r c e n t a j e ) 1965 -1994 

Años 
Grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 + 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

67,22 
66,38 
65,61 
64,99 
64,58 
64.39 
64,49 
63,12 
63,85 
63,95 
64,38 
65,21 
62,82 
61,08 
59,12 
55,53 
54,00 
51,66 
50,12 
47,63 
46,11 
44,99 
42,63 
40,49 
34,82 
33,31 
32,25 
32,51 
31,02 
29,80 

68,72 
68,48 
68,95 
68,74 
68,10 
67,22 
66,28 
65,40 
64,69 
64,19 
63,90 
63,81 
63,85 
62,84 
63,35 
63,32 
64,18 
63,92 
65,80 
65,65 
65,85 
66,54 
67,78 
71,07 
71,98 
72,53 
71,15 
68,66 
67,99 
66,57 

93,99 
94,14 
93,76 
93,50 
93,34 
93,26 
93,26 
93,32 
93,44 
93,61 
93,84 
94,12 
94,46 
94,58 
94,18 
93,50 
93,92 
93,07 
93,77 
93,27 
93,59 
93,30 
92,61 
92,64 
92,16 
91,99 
91,82 
89,99 
89,29 
89,45 

96,11 
96,09 
96,14 
96,20 
96,27 
96,37 
96,50 
96,65 
96,83 
97,02 
97,20 
97,37 
97,49 
97,43 
97,69 
97,38 
97,66 
96,94 
96,62 
96,95 
96,95 
96,97 
97,03 
96,60 
96,61 
96,54 
96,08 
94,84 
95,54 
94,93 

98,19 
98,18 
98,21 
98,24 
98,26 
98,27 
98,28 
98,27 
98,24 
98,20 
98,13 
98,05 
97,94 
98,01 
97,40 
97,76 
97,35 
97,00 
96,77 
96,78 
96,69 
96,84 
96,89 
96,98 
96,15 
96,69 
96,88 
95,70 
95,76 
95,30 

96,61 
96,60 
96,63 
96,62 
96,58 
96,56 
96,56 
96,59 
96,67 
96,77 
96,89 
97,01 
97,09 
96,87 
96,83 
96,88 
96,79 
96,57 
96,44 
95,90 
95,74 
95,30 
95,87 
95,75 
95,67 
95,66 
95,76 
95,07 
94,73 
94,87 

96,14 
96,05 
96,27 
96,39 
96,45 
96,44 
96,40 
96.33 
96,24 
96,15 
96,06 
96,00 
95,98 
95,66 
95,84 
95,76 
94,84 
94,53 
94,03 
94,37 
92,73 
93,70 
94.13 
93.34 
94.14 
94.07 
93.58 
92.56 
93,1 I 
92,82 

95,26 
95,17 
95,39 
95,45 
95,39 
95,24 
95,03 
94,78 
94,51 
94,21 
93,91 
93,58 
93.23 
93.14 
92.30 
91.61 
91.19 
90.58 
90.89 
89.94 
90.01 
89.20 
88.91 
89.06 
88.54 
89.30 
88.96 
87.62 
88.57 
87.87 

91.97 
91,96 
91,97 
91,91 
91,76 
91,48 
91,07 
90,53 
89,89 
89,19 
88,49 
87,87 
87,42 
87,12 
87,20 
86,00 
84,84 
84,59 
83,80 
82,87 
80,15 
79.13 
78.64 
78.37 
74.98 
76.53 
76.26 
74.52 
73.58 
72,32 

83,42 
83,47 
83,41 
83,56 
83,70 
83,69 
83,41 
82,76 
81,69 
80.17 
78.24 
75.92 
73.30 
70.03 
68.48 
67.82 
64.38 
63.12 
62.66 
58.10 
57.35 
55.19 
52,09 
50.44 
48,12 
46.93 
46,60 
46,24 
44,77 
42,51 

54,36 
54,41 
54,23 
53,80 
53,13 
52,20 
51,00 
49,51 
47,69 
45,51 
42,93 
39,89 
36,33 
31,61 
27,62 
25,25 
21,55 
20,79 
17,97 
14,96 
14,49 
12,27 
I 1,72 
9,53 
8,08 
7,63 
7,55 
7,08 
6,28 
5,68 

25,43 
26,18 
24,39 
23,41 
22,90 
22,56 
22,16 
21,55 
20,61 
19,29 
17,61 
15,64 
13,51 
10.93 
9,59 
7,85 
7,39 
5,95 
4,32 
4,00 
3,77 
2,74 
2,37 
2,34 
1,78 
1,37 
1,35 
1,24 
1,26 
1,25 

Fuente: 1965-1989: De Miguel Castaño, C. 
han sido estimadas por métodos propios) 
1990-1994: Encuesta de Población Activa 

(serie homogeneizada comunicada por la autora) (las tasas de 16-19 entre 1965 y 1975 
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G r á f i c o 2.6 
E v o l u c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d p o r e d a d e s - 1 9 6 5 y 1994 
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G r á f i c o 2 . 7 a 
E v o l u c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d - H o m b r e s 15-34 a ñ o s - 1 9 6 5 - 1 9 9 4 
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Las tasas de actividad masculinas a los 60-64 
años varían poco de 1965 hasta pr inc ip ios de 
ios setenta. A pesar de que también entonces 
se podía e jercer el derecho a la jubi lación an
t icipada, el sistema de p ro tecc ión de la vejez 
no ofrecía un nivel suficiente para hacer atrac
t iva o s implemente posible la jubi lación antes 
del l ími te legal. En 1965, la p r o p o r c i ó n de ac
t ivos en el g rupo de 60-64 años era del 83,4%, 
apenas 15 puntos p o r debajo del máx imo que 
se observa ese mismo año en el g rupo de 35-
39 años. A par t i r de 1972-73 se p roduce una 
rápida d isminuc ión: 67,8% en 1980, 57,3% en 
1985 y 42,5% en 1994. En este caso también , 
la caída es cont inua a lo largo del pe r íodo , 
aunque no s iempre al m ismo r i t m o , que se ve 
afectado p o r el signo de la coyuntura . En este 
g rupo de edades la inactividad no es ya una 
si tuación excepcional , c o m o lo era hasta p r i n 
cipios de los setenta, puesto que afecta a más 
de la mi tad (el 57,5% en 1994) de sus c o m 
ponentes. La p r o p o r c i ó n de activos en este 
g rupo es hoy la misma que en el g rupo de 
65-69 años en 1975 (gráfico 2.7b). 

La caída de la part ic ipación en t re 50 y 59 
años ha estado determinada en mayor medida 
que en los grupos de más edad p o r la coyun 
tu ra económica , pe ro en con jun to han supues
t o una d isminución sostenida de las tasas de 
act iv idad a estas edades, especialmente en el 
g rupo 55-59 años. También en este caso los 
p r ime ros años de los setenta const i tuyen el 
in ic io de una evoluc ión que se acentúa en los 
per íodos de crisis y se atenúa, sin desaparecer 
del t o d o , en los per íodos más favorables desde 
el pun to de vista económico . En 1965, el 9 2 % 
de los que tenían en t re 55 y 60 años trabajaba 
mient ras, que en 1994 sólo lo hace el 72,3%, 

veinte puntos menos en apenas t re in ta años. 
La d isminución a los 50-54 años es menos es
pectacular : de 95 ,3% en 1965 ha pasado a 
87,9% en 1994. 

Las probabi l idades de salir de act ividad 21 se
gún la edad evidencian la evo luc ión descr i ta y 
su resul tado: casi el 90% de los hombres que 
permanecen act ivos a los 60-64 años, en 1989 
se han jubi lado en los c inco años siguientes 
y un 4 3 % de los act ivos de 55-59 años se j u 
bilan antes de cumpl i r los 65 años. 

C o m o e jemplo de r e c o r r i d o , t o m e m o s el 
g rupo de generaciones nacidas en 1929-34, que 
t iene 60-64 años en 1994. En 1969, con 35-39 
años, la p r o p o r c i ó n de act ivos en ellas es má
x ima: el 98,3%. Cuando alcanzan la edad de 
55-59 años, en 1989, só lo el 75% se mant iene 
act ivo. Casi la mi tad deja de ser lo en los c inco 
años siguientes, quedando un 4 3 % en act ividad 
a los 60-64 años que se jubi larán prác t icamente 
t o d o s antes de 1999. 

A pesar de la fuerte disminución que han ex
perimentado las tasas a los 55-59 años y sobre 
t o d o a los 60-64 años, la participación en la ac
tividad a estas edades es en España superior a la 
media europea (gráfico 2.3). Las tasas de actividad 
de los adultos entre 25 y 55 años se sitúan prác
t icamente al mismo nivel que la media europea. 

Las tasas de actividad de hombres muestran 
una gran estabilidad en el t iempo, salvo en las 
edades extremas. Esto se traduce po r la existen
cia de un perfil característico de la participación 
según la edad que las generaciones sucesivas re
producen, con la excepción mencionada (gráficos 
2.8a y 2.8b). Esta es la base sobre la que se apo
yará la proyección de las tasas futuras. 

21 Las probabilidades de entrada (PE) y de salida (PS) se 
han estimado mediante las fórmulas siguientes: 

PE[(x,x+4)- (x+5,x+9)) t ] = [TA((x+4,x+IO)) ( t+5) ) -
TA((x,x+4) , t ) ] / l -TA( (x ,x+4) , t ) 

PS[ (x ,x+4) - (x+5(x+9) , t ] = [TA((x ,x+4) , t ) 
TA( (x+4,x+IO)) ( t+5) ) ] / TA((x.x+4), t ) 

En la que TA((x,x+4), t ) representa la tasa de actividad 
en el grupo de edad (x,x+4), en años cumplidos y t el 
año inicial del intervalo. 
Se trata, por consiguiente, de entradas y salidas netas 
que pueden encubrir flujos en las dos direcciones. 

88 



G r á f i c o 2 .7b 
E v o l u c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d - H o m b r e s 50 -69 a ñ o s - 1 9 6 5 - 1 9 9 4 
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90-

G r á f i c o 2 .8b 
T a s a s d e a c t i v i d a d d e h o m b r e s 

G e n e r a c i o n e s a n t i g u a s 

Edad 

(1) G41-45 

(4) G26-30 

(2) G36-40 

(5) G21 -25 

(3) G31 -35 

2.2 . L a e v o l u c i ó n r e c i e n t e d e l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e las m u j e r e s e n la 
a c t i v i d a d e n E s p a ñ a 

La evo luc ión de la act ividad femenina que 
se apuntaba en un pár ra fo an te r i o r c o m o ge
neral en t o d o s los países europeos se conf i rma 
p lenamente en España, con un re t raso en re 
lación a los países situados a nues t ro n o r t e 
que se p roduce también en los o t r o s países 
del Sur. 

Las tasas de ac t iv idad femeninas empiezan 
a a u m e n t a r desde los años cuaren ta , aunque 
muy l en tamen te . El v e r d a d e r o despegue se 
p r o d u c e en los años ochen ta y espec ia lmen
te en el segundo q u i n q u e n i o de esa década. 
En I 9 8 6 , España o s t e n t a la tasa de act iv idad 

de mu je res más baja de la U n i ó n Europea 
con un 27%, equ iva len te a un 4 0 % de la tasa 
mascul ina, cuando en D inamarca la tasa fe
men ina rep resen ta el 8 0 % de la mascul ina y 
en p r o m e d i o e u r o p e o r e p r e s e n t a el 6 6 % 
(gráf ico 2 .3) . Ent re I 9 8 6 y I 9 9 4 , la pa r t i c i 
pac ión femen ina pasa al 35%, equ iva len te al 
5 6 % de la de h o m b r e s ( cuad ro 2.5). España, 
en ese i n te r va lo , deja de s i tuarse a la co la 
de los países e u r o p e o s y aho ra se e n c u e n t r a 
p o r de lan te de Ital ia. Si se c o r r i g e la tasa 
t o t a l para t e n e r en cuenta las d i fe renc ias de 
e s t r u c t u r a p o r edades e n t r e países, n u e s t r o 
país se s i túa p o r de lan te de Ital ia, de G rec i a 
y de I r landa. España sigue todav ía en el g r u 
po m e d i t e r r á n e o p e r o su evo luc i ón ha s ido 
más ráp ida que en los o t r o s países de este 
c o n j u n t o . 
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C u a d r o 2.5 
E s p a ñ a - T a s a s d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s ( e n p o r c e n t a j e ) 1965 -1994 

Años 
Grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 + 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

48,80 
49,27 
47,71 
47,40 
45,80 
47,24 
48,56 
50,10 
51,15 
51,33 
50,61 
49,24 
47,66 
46,19 
44,53 
42,25 
38,96 
37,07 
35,90 
34,74 
33,07 
31,39 
32,74 
32,26 
31,20 
27,80 
26,91 
25,81 
24,69 
23,70 

44,16 
46,82 
48,83 
49,66 
50,05 
49,64 
49,90 
53,32 
56,94 
58,96 
58,72 
56,67 
54,87 
54,81 
54,93 
54,88 
54,95 
55,08 
56,17 
56.79 
55,1 I 
54,27 
57,22 
62,16 
61,45 
60,62 
58,78 
57,68 
58,36 
56,89 

25,50 
26,79 
27,99 
27,96 
27,34 
27,32 
27,78 
30,42 
33,47 
35,81 
36,95 
37,05 
35,89 
38,30 
38.63 
41,99 
41.94 
45.22 
48.72 
51.14 
52.46 
54.95 
58.27 
62,41 
65,15 
65,90 
66,67 
68,55 
69,98 
71,31 

19,96 
20,16 
19,91 
19,38 
18,97 
19,14 
20,34 
22,90 
25,48 
27,25 
27,95 
27,87 
27,65 
28,66 
30,33 
29,72 
31,14 
31,25 
34.46 
37,69 
39.64 
41.47 
46,79 
51.20 
56.27 
58.51 
58.85 
61.42 
61.98 
63.44 

20,71 
21,13 
20,99 
20,49 
20,33 
20,26 
20,55 
22,33 
24,47 
26,22 
27,19 
27,39 
27,48 
27,61 
29,12 
29,97 
29,03 
29,30 
30,47 
31,56 
32,37 
34,62 
34,73 
41,98 
48,96 
51,95 
53,62 
56,92 
58,31 
60,80 

25,38 
24,69 
23,21 
22,69 
23,1 I 
23,17 
23,76 
25,63 
27,63 
29,03 
29.54 
29.26 
28.81 
29.33 
28.88 
29.07 
27.62 
28.89 
30.32 
29.44 
31.19 
29.76 
30,74 
37,04 
41,11 
42,72 
46,79 
47,67 
51.32 
53.80 

24.63 
24.44 
23.85 
23.69 
23.32 
22.44 
23.86 
26,51 
29,04 
30,57 
30,78 
29,84 
29,45 
28,39 
29,09 
27,88 
28,81 
27,27 
27,56 
28,63 
26,69 
27,1 I 
28,23 
34,78 
34.53 
35.96 
37.50 
39.55 
41.16 
42.96 

22,95 
23,20 
22,52 
2! ,36 
20,84 
22,52 
24,49 
26,87 
28,79 
29.76 
29,70 
28,87 
27,32 
27,99 
26,96 
27,49 
25,16 
26,00 
26,35 
25,41 
24,97 
25,33 
25,81 
27,00 
29,15 
30,60 
32,26 
31,80 
32,88 
33.48 

23.03 
22.90 
22.26 
21.78 
21.68 
21.55 
22.35 
24,12 
25,79 
26,74 
26,77 
26,18 
24,97 
26,57 
25.65 
24,79 
24,29 
21,89 
22,72 
22,38 
23,19 
22,80 
21,43 
23,12 
23,24 
22,65 
24,17 
24,37 
24,06 
24,92 

16,60 
16,80 
16,55 
16,19 
16,27 
16,53 
17,49 
19,57 
21,62 
22,88 
23,04 
22,20 
20,83 
20,00 
19,23 
17,68 
17,14 
17,28 
17,38 
17,29 
15,83 
15,69 
15,54 
16,14 
15,55 
15,84 
16,33 
16,24 
15,59 
15,79 

12,53 
12,78 
13,15 
12,96 
12,16 
I 1,87 
12,71 
14,21 
15,47 
15,89 
15,26 
13,68 
I 1,00 
9,47 
9,67 
8,52 
6,92 
6,24 
6,02 
6,49 
4.57 
5.1 I 
4.32 
4.82 
3.80 
3.34 
3.74 
3.92 
3.31 
3,60 

8,77 
8,46 
8,25 
8,17 
8,21 
7,80 
8,01 
8,10 
7,87 
7,23 
6,22 
4,98 
3,85 
2,74 
2,78 
2.15 
1.97 
1.56 
1.57 
1.74 
1.37 
1.07 
0.92 
0.86 
0.70 
0,59 
0,64 
0.50 
0.59 
0.55 

Fuente: 1965-1989: De Miguel Castaño, C. (serie homogeneizada comunicada por la autora) 
1990-1994; Encuesta de Población Activa 
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Este cambio no ha afectado p o r igual a t o 
dos los grupos de edad (gráficos 2.6, 2.9a y 
2.9b). C o m o se señalaba en el pun to an te r io r , 
las t ransformac iones que inciden decis ivamente 
en la s i tuación de las mujeres se rigen p o r una 
lógica generacional . Las mujeres que pasan de 
una c ier ta edad se quedan en su mayoría al 
margen de una evoluc ión que se asienta en un 
mayo r grado de escolar ización, en unas moda 
lidades de fo rmac ión de la pareja y de conv i 
vencia más igualitaria y en una mayor capacidad 
de con t r o l a r la intensidad y el r i t m o de la fe
cundidad. Se observa que las generaciones más 
antiguas (aprox imadamente las mujeres nacidas 
antes de 1945) siguen un mode lo de par t ic i 
pación en el que, t ras un breve pe r íodo de 
presencia en el mercado de t rabajo, en t re los 
15 y los 24 años, se p roduce un abandono 
prác t icamente sin r e t o r n o , salvo un repunte 
leve después de los cuarenta años (gráf ico 
2.10b). En todas estas generaciones, la tasa de 
act iv idad varía muy poco a par t i r de los 25-29 
años, s i tuándose en t re el 20 y el 30%. La es-
pecial ización de roles es aquí manifiesta. Las 
mujeres casadas no trabajan y só lo unas pocas 
vuelven al mercado laboral cuando han c r iado 
a sus hijos, lo que les llevaba mucho más t i e m 
po que ahora po rque tenían más. 

En las generaciones siguientes se inician los 
cambios aludidos (gráfico 2.10a). La part ic ipa
c ión de las mujeres más jóvenes (15-19 y 20-24 
años) t iende a aumentar , los abandonos de la 
poblac ión activa en las edades de máxima fe
cundidad son cada vez menos intensos y los 
re ingresos se p roducen a una edad cada vez 
más temprana y en una p r o p o r c i ó n mayor . En 
las generaciones nacidas en 1956-60, la d ismi
nuc ión de la act ividad que se p roduce a los 

25-29 años (de 55,2% a 51,1%) va seguida en 
el g rupo de edad siguiente de un i nc remen to 
equivalente (56,3% a los 30-34 años). La in for 
mación disponible para las generaciones más 
jóvenes es natura lmente escasa, puesto que t o 
davía se encuentran en las pr imeras etapas de 
su vida. Se observa, sin embargo, que en las 
generaciones nacidas en t re 1961 y 1965 no se 
p roduce ninguna d isminuc ión de tasas a los 25-
29 años, sino que ésta sigue aumentando p o r 
e fecto de la i nco rporac ión de aquellas mujeres 
que han pro longado sus estudios o han re t ra 
sado su acceso al mercado laboral p o r las d i 
f icultades que plantea. Sin embargo es necesa
r io mat izar que estos fenómenos pueden en
cubr i r la persistencia del abandono a esa edad 
p o r razones específicas de las mujeres, c o m o 
lo pone de manif iesto la d isminuc ión de las 
rat ios en t re mujeres y hombres 22 (cuadro 2.6). 
Es incluso previsible que se produzca una dis
minuc ión de la tasa de act iv idad en el g rupo 
de edad siguiente, deb ido a la fue r te caída y 
al re t raso de la fecundidad de estas generac io
nes, que serán las que menos hi jos tengan de 
toda la h is tor ia reciente23. 

El análisis de la par t ic ipación en la poblac ión 
activa de las generaciones sucesivas de mujeres 
muest ra c laramente c ó m o se p roducen y se 
di funden los cambios. Las generaciones más j ó 
venes t ienen hoy c o m p o r t a m i e n t o s muy s imi
lares a los que se observan en cualquier o t r o 
país eu ropeo y manif iestan una tendencia a l i 
m i ta r su abandono del m u n d o laboral a un pe
r íodo c o r t o y en una p r o p o r c i ó n menor . Estas 
son las bases sobre las que se apoya la p r o 
yección de las tasas de act iv idad femenina en 
el f u t u ro . 

22 Ratio entre la tasa de actividad de las mujeres de una 
cierta edad y la de los hombres de esa misma edad. 

23 Si se confirma la estabilización o recuperación de la 
fecundidad en el futuro. 
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G r á f i c o 2 . 9 a 
E v o l u c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d - M u j e r e s 15-34 a ñ o s - 1 9 6 5 - 1 9 9 4 
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G r á f i c o 2 .9b 
E v o l u c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d - M u j e r e s 35 -49 a ñ o s - 1 9 6 5 - 1 9 9 4 
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G r á f i c o 2 . 1 0 a 
T a s a s d e a c t i v i d a d d e m u j e r e s e n las g e n e r a c i o n e s 

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

30 40 
Generaciones 

55 65 

(1) G46-50 

(4) G61 -65 

(2) G51 -55 

(5) G66-70 

(3) G 56-60 

(6) G71 -75 

G r á f i c o 2 . I O b 
T a s a s d e a c t i v i d a d d e m u j e r e s e n las g e n e r a c i o n e s 
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S 40-

40 
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(1) G41-45 
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(5) G21 -25 
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C u a d r o 2.6 
E s p a ñ a - R a t i o s d e a c t i v i d a d m u j e r e s / h o m b r e s (* ) 

1965-1994 

Años 
Grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 + 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

0.73 
0,74 
0,75 
0,73 
0,73 
0,71 
0,73 
0,77 
0,78 
0,80 
0,80 
0,78 
0,78 
0,78 
0,78 
0,80 
0,78 
0,75 
0,74 
0,75 
0,75 
0,74 
0,74 
0,81 
0,93 
0,94 
0,86 
0,83 
0,83 
0,83 

0,66 
0,64 
0,68 
0,71 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,82 
0,89 
0,92 
0,92 
0,89 
0.87 
0,87 
0,87 
0,86 
0,86 
0,84 
0,86 
0,86 
0,83 
0,80 
0,81 
0,86 
0,85 
0,85 
0,86 
0,85 
0,88 

0,28 
0,27 
0,29 
0.30 
0,30 
0.29 
0.29 
0.30 
0.33 
0.36 
0.38 
0.39 
0.39 
0.38 
0.41 
0.41 
0.45 
0.45 
0.48 
0.52 
0,55 
0,56 
0,59 
0,63 
0,68 
0,71 
0,72 
0,74 
0,77 
0,78 

0,21 
0,21 
0,21 
0,21 
0,20 
0,20 
0,20 
0,21 
0,24 
0,26 
0.28 
0,29 
0.29 
0,28 
0.29 
0.31 
0.30 
0.32 
0.32 
0.36 
0.39 
0.41 
0.43 
0.48 
0.53 
0.58 
0.61 
0.62 
0.64 
0.65 

0.21 
0.21 
0.22 
0.21 
0.21 
0,21 
0,21 
0,21 
0,23 
0,25 
0,27 
0,28 
0.28 
0.28 
0.28 
0.30 
0.31 
0.30 
0.30 
0.31 
0.33 
0.33 
0.36 
0,36 
0,44 
0,51 
0,54 
0,56 
0,59 
0,61 

0,26 
0,26 
0,26 
0,24 
0,23 
0,24 
0,24 
0,25 
0,27 
0,29 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0.30 
0.30 
0.29 
0.30 
0.32 
0.31 
0.33 
0.31 
0.32 
0.39 
0.43 
0.45 
0.49 
0.50 
0.54 

0.26 
0.26 
0,25 
0,25 
0,25 
0,24 
0,23 
0,25 
0,28 
0,30 
0.32 
0.32 
0.31 
0.31 
0.30 
0.30 
0.29 
0.30 
0.29 
0.29 
0.31 
0.28 
0.29 
0.30 
0.37 
0.37 
0.38 
0,41 
0,42 
0,44 

0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,22 
0,22 
0,24 
0,26 
0,28 
0,31 
0,32 
0,32 
0,31 
0,29 
0,30 
0.29 
0.30 
0.28 
0.29 
0.29 
0.28 
0.28 
0.28 
0.29 
0.30 
0.33 
0.34 
0.37 
0.36 
0.37 

0.25 
0.25 
0.25 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 
0.25 
0.27 
0,29 
0,30 
0,30 
0,30 
0,29 
0,30 
0,30 
0,29 
0,29 
0,26 
0,27 
0.28 
0.29 
0,29 
0,27 
0,31 
0.30 
0,30 
0.32 
0,33 
0.33 

0.20 
0.20 
0,20 
0,20 
0,19 
0,19 
0,20 
0,21 
0,24 
0,27 
0,29 
0,30 
0,30 
0,30 
0,29 
0,28 
0.27 
0.27 
0.28 
0,30 
0,30 
0,29 
0,30 
0,31 
0,34 
0,33 
0,34 
0,35 
0.36 
0.37 

0.23 
0.23 
0,24 
0,24 
0,24 
0,23 
0,23 
0,26 
0,30 
0,34 
0,37 
0,38 
0,38 
0.35 
0.34 
0.38 
0.40 
0.33 
0.35 
0,40 
0.45 
0.37 
0.44 
0.45 
0.60 
0.50 
0.44 
0.53 
0.62 
0.58 

0,34 
0,33 
0,35 
0,35 
0,36 
0,36 
0,35 
0,37 
0,39 
0,41 
0,41 
0,40 
0,37 
0,35 
0,29 
0,35 
0,29 
0,33 
0,36 
0,39 
0,46 
0,50 
0,45 
0,39 
0,48 
0,51 
0,44 
0,52 
0,40 
0,47 

Fuente: 1965-1989: De Miguel Castaño, C. (serie homogeneizada comunicada por la autora) (las tasas entre 1976 y 1975 han sido 
estimadas a partir de las tasas a 16-19 años) 
1990-1994: Encuesta de Población Activa 
Elaboración propia. 
(*) Ratios de actividad: tasa mujer edad x / tasa hombre edad x 
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G r á f i c o 2.1 l a 
R a t i o d e a c t i v i d a d m u j e r e s / h o m b r e s p o r e d a d e s ( 2 0 - 4 4 ) e n las g e n e r a c i o n e s 

1 

0,9-

0,8-

0 7 -

0 6 -

S 05-^ 
tr 

0 4 

0 3 

0 2 

0,1-

0 'l I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

Ano central de grupo de generaciones 

(i) 20-24 años (2) 25-29 anos 

(4) 35-39 años (5) 40-44 años 

(3) 30-34 anos 

G r á f i c o 2.11 b 
R a t i o d e a c t i v i d a d m u j e r e s / h o m b r e s p o r e d a d e s ( 4 5 - 6 4 ) e n las g e n e r a c i o n e s 

0 9 -

0 8 

0 7 -

0 6 -

1o OS-
tr 

04-

0,3 

0 2 

o i -

0 'l I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 

Año central de grupo de generaciones 

(1) 45-49 anos (2) 50-54 anos (3) 55-59 anos (4) 60-64 años 
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G r á f i c o 2 . 1 2 a 
P e r f i l d e a c t i v i d a d e n las g e n e r a c i o n e s - R a t i o m u j e r e s / h o m b r e s p o r e d a d e s 

1 

0,9-

0,8-

0,7-

0,6 
o 
si asee 

0 4 -

0 3 -

0 2 

o 
15 45 65 

Edad 

(1) G46-50 1 

(4) G61 -65 1 

(2) G51-55 

(S) G66-70 

(3) G 56-60 

(6) G71 -75 

G r á f i c o 2.1 2b 
P e r f i l d e a c t i v i d a d e n las g e n e r a c i o n e s - R a t i o m u j e r e s / h o m b r e s p o r e d a d e s 

0,9 i 

0 8 

0 7 -

0 6 -
o 
lo OS-oc 

04-

o s 

o s -

Oí 

O 
15 40 

Edad 

(1) G41-45 • 

(4) G26-30 

(2) G36-40 

(5) G21 -25 

(3) G31 -35 
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G r á f i c o 2 . 1 3 a 
T a s a s d e a c t i v i d a d d e las g e n e r a c i o n e s r e c i e n t e s d e m u j e r e s y h o m b r e s 

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

0-
15 

Edad 

(H1) G46-50 HOMBRES 

(MI) G46-50 MUJERES 

(H2) G56-60 HOMBRES 

(M2) G56-60 MUJERES 

(H3) G68-70 HOMBRES 

(M^ G66-70 MUJERES 

G r á f i c o 2 .13b 
T a s a s d e a c t i v i d a d d e las g e n e r a c i o n e s a n t i g u a s d e m u j e r e s y h o m b r e s 

Edad 

(H1) G36-40 HOMBRES (H2) G26-30 HOMBRES (H3) G16-20 HOMBRES 

(MI) G36-40 MUJERES (M2) G26-30 MUJERES ; (M3) Gl 6-20 MUJERES 
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3. L A P R O Y E C C I O N D E L A S 
T A S A S D E A C T I V I D A D 24 

La proyección de la población activa se basa 
en el análisis de las tendencias anteriores, y en 
el postulado de un modelo futuro. Las tendencias 
son muy diferentes según el sexo y la edad, por 
lo que es necesario disociar la estructura pobla-
cional y los comportamientos, apoyándose para 
ello sobre una proyección independiente de la 
población (en nuestro caso las elaboradas en la 
pr imera parte de este trabajo) y estimando por 
o t r o lado las tasas futuras de actividad por sexo 
y edad. C o m o se ha visto, la situación y la evo
lución de los hombres y de las mujeres están 
netamente diferenciadas. Mientras los cambios en 
la participación masculina sólo afectan a los gru
pos de edad extremos, las mujeres viven actual
mente en España una transición de un modelo a 
o t r o , que afecta a todas las edades. 

El m é t o d o general de p royecc ión ha consis
t i d o en p royec ta r en p r ime r lugar las tasas 
masculinas, cons iderando que éstas reflejan las 
condic iones generales del mercado de t rabajo 
y los cambios sociales que afectan al con jun to 
de la poblac ión (alargamiento de la escolaridad 
p o r e jemplo) y deduc i r pos te r i o rmen te las ta
sas femeninas sobre la base de la distancia que 
separa cada generación de la no rma de par t i 
c ipación que representan las tasas masculinas. 

3.1. L a p r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e 
a c t i v i d a d m a s c u l i n a s 

La proyección de las tasas de actividad mas
culinas se basa en las probabilidades de entrada 
y salida netas de la población activa, estimadas 
para el período 1965-94 (cuadro 2.7). Seguir este 
modelo, las entradas en actividad se producen 
de fo rma progresiva a part ir de la edad legal de 
trabajar hasta una edad en la que la tasa de ac
tividad es máxima a part ir de la cual se inician 

24 Deseo agradecer a D.a Carmen de Miguel Castaño el 
haberme permit ido utilizar las series de tasas de actividad 
para 1965-1989, reelaboradas por ella para tener en 

las salidas, también progresivas aunque muy con
centradas a part ir de los 55 años. En España, el 
máximo de la tasa de actividad se da en el grupo 
30-34 años a part i r de la generación nacida en 
1943 (antes era el grupo 35-39, por muy poca 
diferencia), con tendencia netamente descenden
te. El pr imer paso de la proyección ha consistido 
en estimar, para las futuras generaciones, un nivel 
máximo de actividad a los 30-34 años. La serie 
histórica existente se ha ajustado, mediante una 
curva logística, y de ella se han derivado los va
lores futuros, que se estabilizan en 94,4% a part i r 
de la generación 1990. 

La evoluc ión de las probabi l idades de en t ra 
da evidencia el p roceso de re t raso que ha ex
pe r imen tado la poblac ión joven española: la 
caída de la probabi l idad de encont rarse act ivo 
a los 15-19 años ha d isminu ido netamente des
de 1975. Entre 1975 y 1985 se acompaña de 
un aumen to de la probabi l idad de en t ra r en t re 
15-19 y 20-24, después de 1985 la probabi l idad 
en t re estas edades permanece estable mientras 
se acelera la d isminución en el in terva lo si
guiente (gráfico 2.14a), acentuando así el re 
t raso de la i nco rpo rac ión de los jóvenes. 

En esta proyección no se han quer ido ade
lantar escenarios futuros de ruptura de estas 
tendencias ni se ha quer ido prolongarlas tal cual. 
El análisis actual es insuficiente para asentar só
l idamente una hipótesis con pretensión previsora 
y se ha op tado po r mantener práct icamente 
constante la situación actual, prolongando solo 
la disminución del p r imer intervalo (entre la 
edad legal y 15-19 años) hasta alcanzar el 20%. 
Las siguientes se han mantenido constantes, ase
gurando una transición suavizada entre las tasas 
observadas y las proyectadas. La probabil idad de 
entrada entre 25-29 y 30-34 se ha deducido de 
los valores estimados para los intervalos ante
r iores y del valor de la tasa de actividad máxima 
a los 30-34 años (gráfico 2.14b). 

cuenta los cambios en las definiciones de la E.P.A. y ha
cerlas comparables. 
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C u a d r o 2.7 
P r o b a b i l i d a d e s ( e n p o r c e n t a j e ) d e e n t r a d a y s a l i d a d e la p o b l a c i ó n 

a c t i v a e n un i n t e r v a l o d e c i n c o años ( * * ) 

Probabilidad de entrada Probabilidad de salida 

Años 15/ 15-19/ 20-24/ 25-29/ 30-34/ 35-39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-64/ 65-69/ 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 = 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

53,77 
53,10 
52,48 
51,99 
51,66 
51,51 
51,59 
50,50 
51,08 
51,16 
51,50 
52,17 
50,26 
48,86 
47,30 
44,42 
43,20 
41,33 
40,10 
38,10 
36,89 
35,99 
34,10 
32,39 
27,86 

29,08 
28,09 
27,19 
26,45 
25,91 
25,55 
25,24 
26,97 
24,04 
24,96 
24,37 
25,11 
27,47 
33,12 
34,82 
38,55 
41,09 
45,08 
51,71 
54,73 
56,47 
54,93 
52,44 
52,65 
53,66 

78,45 
78,61 
78,48 
79,01 
79,98 
81,21 
82,57 
83,99 
84,64 
83,76 
82,00 
83,19 
80,84 
83,23 
81,63 
82,52 
81,30 
79,52 
78,48 
77,18 
76,54 
75,55 
68,93 
62,98 
62,35 

39,61 
40,20 
46,29 
51,18 
55,20 
58,50 
60,97 
62,40 
60,88 
63,79 
57,41 
60,13 
44,73 
37,60 
47,60 
53,09 
50,16 
57,13 
45,43 
49,65 
46,02 
41,49 
30,18 
39,40 
35,33 

-2,25 
-2,27 
-2,21 
-2,12 
-2,00 
-1,83 
-1,61 
-1,33 
-1,22 
-0,40 
-0,57 
0,02 
0,50 
0,69 
0,93 
0,70 
0,84 
0,05 

-0,38 
0,83 
0,27 
0,09 
1,37 
0,87 
1,36 

1,66 
1,65 
1,65 
1,60 
1,52 
1,41 
1,29 
1,19 
1,40 
1,40 
1,27 
1,29 
1,39 
1,60 
1,54 
2,06 
2,1 I 
1,16 
1,05 
1,14 
1,07 
1,1 f 
1,88 
2,32 
1,33 

0,18 
0,20 
0,32 
0,39 
0,45 
0,51 
0,57 
0,64 
1,04 
0,96 
1,17 
2,23 
2,64 
2,93 
2,54 
4,28 
3,19 
2,53 
3,22 
1,84 
1,82 
1,80 
3,45 
2,76 
2,98 

0,94 
1,06 
1,54 
1,96 
2,32 
2,63 
2,92 
3,21 
3,21 
4,00 
4,63 
5,01 
5,62 
4,99 
6,15 
6,00 
5,95 
5,94 
5,28 
6,17 
3,70 
5,06 
6,92 
5,1 I 
6,66 

3,97 
4,31 
5,09 
5,82 
6,49 
7,08 
7,53 
7,77 
7,82 
7,44 
8,42 
9,34 
9,27 
10,03 
10,21 
12,52 
13,23 
13,19 
13,78 
16,64 
14,98 
14,51 
16,18 
17,38 
18,32 

9,00 
9,30 
10,01 
I 1,13 
12,62 
14,48 
16,63 
19,03 
22,09 
23,22 
23,37 
26,73 
27,80 
28,07 
33,37 
33,31 
34,95 
38,42 
39,81 
41,94 
41,44 
41,1 I 
41,20 
42,87 
43,30 

37,43 
38,89 
40,65 
42,92 
45,62 
48,71 
52,18 
56,10 
61,31 
65,55 
67,73 
71,61 
71,64 
74,34 
78,15 
78,63 
80,94 
81,43 
84,79 
86,09 
86,70 
86,32 
86,41 
87,55 
88,20 

58,51 
59,27 
60,26 
61,70 
63,69 
66,27 
69,34 
72,7! 
77,09 
78,92 
81,70 
81,47 
83,62 
86,35 
85,52 
85,05 
87,27 
88,60 
86,98 
88,10 
90,55 
89,00 
89,42 
86,78 
84,53 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro 2.4. 
(*) La tasa del grupo 30-34, que se ha tomado como pivote de la proyección, no siempre es máxima a principio de período, dando 
valores negativos. 
(**) El intervalo del primer grupo, de 15 a 15-19 es de aproximadamente 2,5 años 
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G r á f i c o 2 . 1 4 a 
P r o y e c c i ó n d e las p r o b a b i l i d a d e s d e e n t r a d a e n a c t i v i d a d - H o m b r e s 

100-

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1965 1970 1975 1 980 1 985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Año inicial del intervalo 

(1) 1 Sil 5-19 (2) 15-19/20-24 (3) 20-24/25-29 (4) 25-29/30-34 

G r á f i c o 2 .14b 
P r o y e c c i ó n d e las p r o b a b i l i d a d e s d e e n t r a d a e n a c t i v i d a d - H o m b r e s 1 9 9 0 - 2 0 2 0 

o11 i i i 11 i i i i i r i i i i i T r i i i i i M i i i i i i i i i i i i 11 i i i i i i i i i i i i i i i i' 
1965 1 970 1975 1 980 1985 1990 1 995 2000 2005 2010 2015 2020 

Año Inicial del Intervalo de 5 años 

(1) 30-34 años (2) 35-39 anos (3) 40-44 anos (4) 45 -49 años 

I 0 I 



Después de los 30-34 años se p roducen ex
clusivamente salidas. Hasta los 50-54 años, las 
probabi l idades de salida son muy pequeñas, 
con una evo luc ión crec iente que t iende a es
tabi l izarse en los ú l t imos años (gráfico 2.14b). 
Para este con jun to de edades se han manten i 
do constantes las probabi l idades de salida a un 
nivel equivalente a la media de las probabi l ida
des en los c inco ú l t imos años de observac ión 
(gráf ico 2.15b), hipótesis que, sin cons t i tu i r una 
rup tu ra con las tendencias an ter io res , admi te 
c o m o probable que no se p ro longue con la 
misma intensidad. 

En los grupos de más edad, p o r encima de 
los 50-54 años, las probabi l idades de salida han 
var iado m u c h o más en el pasado (gráf ico 
2.15a) y en este g rupo se han t ra tado de f o r m a 
dist inta los d i ferentes grupos de edad. La p r o 
babil idad de salir de act iv idad después de los 
65-69, que alcanzaba ya el 90% en el ú l t imo 
año de observac ión , se ha hecho t ende r al 
100%, admi t iendo que la act ividad de los h o m 
bres de 70 o más años será nula en el f u t u r o 
( r e c o r d e m o s que en 1994 la tasa era del 0,7% 
a esas edades). En el o t r o e x t r e m o se ha man
ten ido constante, igual a la media de los c inco 
años an ter io res , la probabi l idad de salida en t re 
50-54 y 55-59 años. 

Las probabi l idades de salida en t re 55-59 y 
60-64 años y de 60-64 y 65-69 años, han au
men tado cons iderab lemente en el pasado, es
pecia lmente las segundas, ref le jando así el ade
lanto general de las jubi laciones que se ha p r o 
duc ido en España y en o t r o s países. Para el 
f u t u r o se han prev is to en este caso dos esce
nar ios. En el p r i m e r o se estabil izan las p roba 
bil idades en niveles p róx imos a los actuales 
(gráf ico 2.15a), cons iderando que la sensibil i
dad hacia los prob lemas que empiezan a plan
tear las polít icas de jubi laciones anticipadas im 
pedi rá que se mantenga la tendencia ascenden
te en el f u t u r o . La segunda var iante adopta la 
hipótesis de una polí t ica de re t raso de la jub i 
lación, que r o m p e e inv ier te las tendencias ac
tuales. Para conc re ta r esta hipótesis se ha su
puesto que al cabo de 5 años a par t i r de 1995, 
el va lor de la probabi l idad de que un act ivo se 
jubi le a una edad comprend ida en t re 55 y 69 
años será equivalente al que t iene una persona 
c inco años más joven en 1995 y que, a par t i r 
de entonces se mantendrá constante. A par t i r 
del año 2 0 0 1 , la probabi l idad de dejar de su 
act ivo en t re 60-64 y 65-69 años se iguala prác
t i camente con la del in terva lo 55-59 y 60-64 
años en 1995 y la del in terva lo 55-59 y 60-64 
años se iguala con la del in terva lo 50-54 y 55-
59 años (ver gráf ico 2.15b). 
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G r á f i c o 2 . 1 5 a 
P r o y e c c i ó n ( i ) d e las p r o b a b i l i d a d e s d e s a l i d a d e a c t i v i d a d - H o m b r e s 1965 -2020 
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G r á f i c o 2 .15b 
P r o y e c c i ó n ( I I ) d e las p r o b a b i l i d a d e s d e s a l i d a d e a c t i v i d a d - H o m b r e s 1965 -2020 
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3.2. L a p r o y e c c i ó n d e las t a s a s 
d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s 

Para la p royecc ión de las tasas de actividad 
se ha ut i l izado una metodo logía original que 
combina el análisis y la p royecc ión en las ge
neraciones de las rat ios de actividad femeninas 
( lo que lo califica c o m o m é t o d o relacional) con 
la referencia a mode los normat ivos . La uti l iza
c ión, c o m o base de la p royecc ión , de las rat ios 
de act iv idad pe rm i te separar lo que es especí
f ico de las mujeres de lo que afecta a las con 
diciones generales de la part ic ipación en la ac
t iv idad, medida p o r las tasas masculinas. C o m o 
ya se ha v is to , estas condic iones generales han 
cambiado en varias d i recciones, que se obser
van en t o d o s los países similares al nues t ro : el 
a largamiento de la escolar idad, con la consi 
guiente a l terac ión de las entradas en la pobla
c ión activa, una tendencia general a la d ismi
nución de la part ic ipación a todas las edades 
y un adelanto de la edad del cese def in i t ivo de 
la act iv idad. N o es dudoso que, en la medida 
que las mujeres se vayan acercando a las pau
tas masculinas, se verán afectadas estos cam
bios. Por o t r a par te , dist inguir estos dos fac
t o res pe rm i t e e laborar hipótesis de f u t u r o p o r 
separado, t an to para las condic iones generales 
en las que se desarrol la la actividad (por e jem
plo la legislación sobre la edad de jubi lación) 
c o m o para lo que afecta d i rec tamente a las 
mujeres ( po r e jemplo los efectos de una polí
t ica concre ta de organización del cuidado de 
los hi jos). El análisis de las generaciones efec
tuado a n t e r i o r m e n t e ha evidenciado el paso 
progres ivo a un m o d e l o que implica la persis
tencia, muy atenuada, de un abandono m o m e n 
táneo del t raba jo en las edades de matern idad 
(gráficos 2.10a y 2.12a). El p r i m e r paso de la 
p royecc ión ha consist ido en est imar un mode 

lo l ímite, que depende del nivel y el calendar io 
de la fecundidad y de la p r o p o r c i ó n de madres 
que dedican un c ie r to t i e m p o (en t re 0 y 3 
años) exclusivamente al cu idado de sus hi jos. 
De esta manera se puede ligar la intensidad y 
el calendar io del abandono y del re ingreso en 
la población activa a las condic iones de la ma
te rn idad . Aunque se t ra ta de un m o d e l o muy 
simpl i f icado, representa un p r i m e r paso para 
ligar cuant i ta t ivamente el m u n d o del t raba jo y 
el de la familia. D e acuerdo con este mode lo , 
la ausencia de la poblac ión activa sería máx ima 
a los 30-34 años (una consecuencia del re t raso 
de la fecundidad) y no superaría el 5% de las 
mujeres que han en t rado. Se admi te también 
que una pequeña p r o p o r c i ó n , un 1%, no re in 
tegra el m u n d o laboral después de haber salido 
para cuidar a sus hijos. 

En la p royecc ión de las rat ios mu je res /hom
bres se ha asumido que las tasas de mujeres 
y de hombres a los 15-19 años t ienden a igua
larse (actualmente son algo más elevadas las 
de las mujeres) , la ra t io t iende hacia I. En las 
o t ras edades las rat ios t ienden hacia el va lor 
del m o d e l o l ímite. Para de te rm ina r los valores 
en cada año de la p royecc ión se ha ut i l izado 
en p r i m e r lugar un ajuste logíst ico sobre los 
datos conoc idos t o m a n d o c o m o m á x i m o el va
lor co r respond ien te del mode lo l ímite (gráfi
cos 2.16). Los resultados se han co r reg ido , pa
ra asegurar la coherencia del con jun to , me 
diante la p royecc ión de la var iación en t re dos 
rat ios sucesivas en cada generac ión. D e t o d o 
este p roceso se obt iene una serie de rat ios 
p o r generación, g rupo de edad y año (en t re 
1995 y 2025) (gráficos 2.18 y 2.18b). Las tasas 
de act ividad son el resul tado de mul t ip l icar es
tas rat ios p o r la co r respond ien te tasa mascu
lina. 
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G r á f i c o 2 . 1 6 a 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e la r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e (15 -19 a ñ o s ) 

0.7 T i n i i i i i i t i i i i i r i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i IIII IIIIIIIIIIII m i l i m i l i m u m i l i m u í m u m u m i l . 
1808 1S08 1018 1028 1 038 1 048 1 058 1 008 1078 1088 1008 2008 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e l a r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 2 0 - 2 4 a ñ o s ) 

Q * r w r « c k x i M 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e la r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 2 5 - 2 9 a ñ o s ) 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e l a r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 3 0 - 3 4 a ñ o s ) 

Q«rwr«cÍon*« 

•Ajustado 
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A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e la r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 3 5 - 3 9 años ) 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e l a r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 4 0 - 4 4 a ñ o s ) 

O a r w a e i o n M 

G r á f i c o 2 .16b 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e l a r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e (45 -49 años ) 

0.2 ÎIIIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII iiii IIII niii i i i imiiii iiii IIII MI mi mi mi mi mi un un un mu 
1808 1008 1018 1028 1038 1048 10S8 1008 1 078 1 088 1 008 2008 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e l a r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 5 0 - 5 4 a ñ o s ) 

Oanacador iM 
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A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e la r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 5 5 - 5 9 a ñ o s ) 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e la r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e ( 6 0 - 6 4 a ñ o s ) 

0.8-

0.7 

I 0.8-1 

0.2 \II IIII IIIMIII IIII IIII IIII niriiiiiiii IIII IIII IIII IIII IIII IIIIIIII iii lili nú IIII mi un mi mi mi mi un ur 
1808 1008 1018 1028 1038 1048 1058 1008 1 078 1 088 1 008 2008 

O f T f • 0 Í O f T I 

• Ajusticio 

A j u s t e y p r o y e c c i ó n d e la r a t i o d e 
a c t i v i d a d m u j e r / h o m b r e (65 -69 años ) 

A j u s t e y p royecc ión de la ra t io d e 
ac t iv idad m u j e r / h o m b r e (70 y m á s años) 

C t o w a o i o n M 

o.a 'IIIMIII lili lili iiii IIII lili iiiiiiiniiiiMinniiiiMininniiiiniiiiiiiiinii ni! ni! nú IIIII IIII iiiiiniHr 
1808 1 008 1 018 1028 1 038 1 048 1 008 1008 1 078 1 088 1 008 2008 

•Ajustado 
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3.3. L o s r e s u l t a d o s d e la p r o y e c c i ó n : 
las t a s a s d e a c t i v i d a d 

Las tasas de act ividad masculinas p royec ta
das f iguran en los cuadros 2.8 (hipótesis I) y 
2.9 (hipótesis II). Los gráf icos 2.17a y 2.17b 
muest ran los perf i les p o r edades para varios 
años de la p royecc ión . En ellos se aprecian los 
escasos cambios que suponen la hipótesis I en 
re lación a la s i tuación actual, y c ó m o la h ipó
tesis II modi f ica exclus ivamente la act ividad de 
los más mayores. En los hombres la evo luc ión 
fu tu ra afecta sólo marg ina lmente a su par t ic i 
pación en la act iv idad. 

Estas tasas han serv ido de base para la es
t imac ión de las tasas de act ividad femeninas, 
para las que se e laboran p o r t an to también 
dos var iantes. 

Las h ipó tes is manejadas impl ican que c o n 
t i núe en los p r ó x i m o s años la en t rada masiva 
de mu je res en la p o b l a c i ó n act iva. Una cues
t i ó n que puede p lantearse es si este p r o c e s o 
no puede l legar a au to r regu la r se , med ian te 
una c ie r ta d i s m i n u c i ó n o al menos una m e 
n o r in tens idad de las i n c o r p o r a c i o n e s . Si el 
i n c r e m e n t o de las act ivas se t r a d u c e en ma
y o r e s índices de p a r o , p o r incapacidad de 
c r e a r los e m p l e o s c o r r e s p o n d i e n t e s c o m o 
ya se v iene p r o d u c i e n d o , e l lo puede c o n d u 
c i r al desán imo a un c i e r t o n ú m e r o de m u 
je res que se d e c l a r e n inac t ivas p o r es ta r 
convenc idas de que no van a e n c o n t r a r un 
e m p l e o . Si esta s i tuac ión se c o m b i n a con un 
m a y o r a t r ac t i vo de la pe rmanenc ia en el h o 
gar, f o m e n t a d a p o r po l í t icas de a p o y o a la 
f rancesa, la h ipó tes is n o resu l ta en abso lu to 
descabel lada. En esta p r o y e c c i ó n no se ha 
t e n i d o en cuen ta esa even tua l idad , lo que 
equivale a a d m i t i r que se pueden c rea r t o -

25 En este caso calculada como la razón entre activas y 
población de 16 años y más. 
26 Entre el 2015 y el 2025, aunque aumentan las tasas 
de actividad a todas las edades (mayor participación), la 

dos los emp leos necesar ios o asegurar una 
p r o t e c c i ó n su f ic ien te de la s i tuac ión de de
semp leo . 

Los resu l tados de la p r o y e c c i ó n para un 
c i e r t o n ú m e r o de años f iguran en los cua
d r o s 2.10 (h ipó tes is I) y 2.11 (h ipó tes is II). 
Hay que des tacar el no tab le i n c r e m e n t o de 
la tasa de pa r t i c i pac ión del c o n j u n t o de m u 
je res 25 que aumen ta de 3 7 % en 1995 al 5 2 % 
en 2015 y 2025 26. La e s t r u c t u r a de las tasas 
se va a p r o x i m a n d o p r o g r e s i v a m e n t e a la de 
los h o m b r e s y ya en el 2005 se puede ap re 
ciar lo que hasta aho ra parecía ca rac te r í s t i co 
de las mu je res : la d i sm inuc ión a los 25 -29 
años. R e c o r d e m o s que se t r a ta , c o m o lo era 
t a m b i é n antes, de una i lus ión t ransversa l , las 
mu je res siguen abandonando la pob lac ión ac
t iva a esas edades, aunque en m e n o r med ida 
que antes, lo que se aprec ia p e r f e c t a m e n t e 
en los d a t o s p o r g e n e r a c i o n e s (grá f icos 
2.18a y 2.18b).En los dos p r i m e r o s g rupos 
de edad las tasas varían p o c o : de 62 ,2% a 
20 -24 años en 1995 a 6 5 , 1 % en 2025 . En 
es tos g rupos se observa desde hace t i e m p o 
un n ivel de act iv idad más a l to que en los 
demás, p o r q u e todav ía no se ha f o r m a d o la 
fami l ia ni se han e m p e z a d o a t e n e r los h i jos , 
y su re la t iva pe rmanenc ia ev idenc ia lo avan
zado que se e n c u e n t r a ac tua lmen te el p r o 
ceso de c a m b i o a esas edades (generac iones 
jóvenes ) . En las edades s iguientes los c a m 
bios son m u c h o más acusados, t a n t o más, 
en t é r m i n o s re la t i vos , c u a n t o más avanzada 
es la edad. Las generac iones más jóvenes han 
r e c o r r i d o ya una pa r t e de la e v o l u c i ó n p r e 
v is ib le , c o m o lo m u e s t r a n los i n c r e m e n t o s 
que se han p r o d u c i d o e n t r e 1975 y 1995 
e n t r e 25 y 39 años s o b r e t o d o (g rá f i cos 
2.19a y 2 .19b) . 

estructura por edades cambiante de la población explica 
que disminuya ligeramente la tasa global. 
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C u a d r o 2.8 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s 1991 - 2 0 2 5 H I P O T E S I S I 

Años 
Tasas en porcentaje por grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 + 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

32,25 
32,51 
31,02 
29,80 
30,63 
29,84 
29,16 
28,56 
28,04 
27,59 
27,21 
26,88 
26,60 
26,36 
26,15 
25,97 
25,82 
25,70 
25,59 
25,50 
25,42 
25,36 
25,30 
25,26 
25,22 
25,18 
25,15 
25,13 
25,11 
25,09 
25,08 
25,07 
25,06 
25,05 
25,04 

71,15 
68,66 
67,99 
66,57 
66,13 
65,87 
65,96 
65,42 
64,97 
65,27 
64,98 
64,73 
64,51 
64,32 
64,15 
64,01 
63,89 
63,79 
63,70 
63,62 
63,56 
63,50 
63,46 
63,42 
63,38 
63,36 
63,33 
63,31 
63,29 
63,28 
63,27 
63,26 
63,25 
63,24 
63,23 

91,82 
89,99 
89,29 
89,45 
89,01 
88,46 
87,46 
87,20 
86,63 
86,45 
86,35 
86,39 
86,17 
85,99 
86,1 I 
85,99 
85,89 
85,80 
85,73 
85,66 
85,61 
85,56 
85,52 
85,48 
85,45 
85,42 
85,40 
85,38 
85,37 
85,35 
85,34 
85,33 
85,32 
85,32 
85,31 

96,08 
94,84 
95,54 
94,93 
94,66 
94,98 
94,90 
94,82 
94,76 
94,71 
94,66 
94,62 
94,58 
94,55 
94,53 
94,51 
94,49 
94,48 
94,46 
94,45 
94,44 
94,44 
94,43 
94,43 
94,42 
94.42 
94,41 
94,41 
94,41 
94,41 
94,41 
94,41 
94,40 
94,40 
94,40 

96,88 
95,70 
95,76 
95,30 
95,57 
95,12 
93,89 
94,58 
93,98 
93,71 
94,03 
93,95 
93,88 
93,81 
93,76 
93,71 
93,67 
93,64 
93,61 
93,58 
93,56 
93,55 
93,53 
93,52 
93,51 
93,50 
93,49 
93,49 
93,48 
93,48 
93,47 
93,47 
93,47 
93,47 
93,46 

95,76 
95,07 
94,73 
94,87 
94,76 
94,94 
93,79 
93,84 
93,39 
93,66 
93,22 
92,01 
92,69 
92,10 
91,84 
92,15 
92,07 
92,00 
91,94 
91,88 
91,84 
91,80 
91,76 
91,74 
91,71 
91,69 
91,67 
91,66 
91,65 
91,64 
91,63 
91,62 
91,62 
91,61 
91,61 

93,58 
92,56 
93,1 I 
92,82 
92,79 
92,89 
92,22 
91,89 
92,02 
91,91 
92,09 
90,97 
91,03 
90,59 
90,85 
90,42 
89,25 
89,91 
89,34 
89,08 
89,39 
89,31 
89,24 
89,18 
89,13 
89,08 
89,04 
89,01 
88,98 
88,96 
88,94 
88,92 
88,91 
88,90 
88,89 

88,96 
87,62 
88,57 
87,87 
89,30 
88,90 
87,93 
88,45 
88,18 
88,15 
88,24 
87,61 
87,29 
87,42 
87,32 
87,49 
86,42 
86,48 
86,06 
86,31 
85,90 
84,79 
85,42 
84,87 
84,63 
84,92 
84,84 
84,78 
84,72 
84,67 
84,63 
84,59 
84,56 
84,53 
84,51 

76,26 
74,52 
73,58 
72,32 
75,01 
74,73 
73,60 
74,40 
73,81 
75,01 
74,68 
73,86 
74,30 
74,07 
74,05 
74,12 
73,59 
73,33 
73,44 
73,35 
73,49 
72,60 
72,64 
72,29 
72,50 
72,16 
71,22 
71,75 
71,29 
71,09 
71,33 
71,27 
71,21 
71,16 
71,12 

46,60 
46,24 
44,77 
42,51 
44,39 
44,23 
43,22 
42,68 
41,95 
43,51 
43,34 
42,69 
43,15 
42,81 
43,51 
43,31 
42,84 
43,10 
42,96 
42,95 
42,99 
42,68 
42,53 
42,59 
42,54 
42,62 
42,1 I 
42,13 
41,93 
42,05 
41,85 
41,31 
41,61 
41,35 
41,23 

7,55 
7,08 
6,28 
5,68 
5,16 
5,13 
5,09 
4,92 
4,68 
4,88 
4,87 
4,75 
4,69 
4,61 
4,79 
4,77 
4,70 
4,75 
4,71 
4,79 
4,76 
4,71 
4,74 
4,73 
4,72 
4,73 
4,70 
4,68 
4,69 
4,68 
4,69 
4,63 
4,63 
4,61 
4,63 

1,04 
0,93 
0,76 
0,60 
0,43 
0,3 i 
0,20 
0,12 
0,06 
0,03 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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C u a d r o 2.9 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s 1991 -2025 H I P O T E S I S II 

Años 
Tasas en porcentaje por grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

32,25 
32,51 
31,02 
29,80 
30,63 
29,84 
29,16 
28,56 
28,04 
27,59 
27,21 
26,88 
26,60 
26,36 
26,15 
25,97 
25,82 
25,70 
25,59 
25,50 
25,42 
25,36 
25,30 
25,26 
25,22 
25,18 
25,15 
25,13 
25,1 I 
25,09 
25,08 
25,07 
25,06 
25,05 
25,04 

71,15 
68,66 
67,99 
66,57 
66,13 
65,87 
65,96 
65,42 
64,97 
65,27 
64,98 
64,73 
64,51 
64,32 
64, i 5 
64,01 
63,89 
63,79 
63,70 
63,62 
63,56 
63,50 
63,46 
63,42 
63,38 
63,36 
63,33 
63,31 
63,29 
63,28 
63,27 
63,26 
63,25 
63,24 
63,23 

91,82 
89,99 
89,29 
89,45 
89,01 
88,46 
87,46 
87,20 
86,63 
86,45 
86,35 
86,39 
86,17 
85,99 
86,1 I 
85,99 
85,89 
85,80 
85,73 
85,66 
85,61 
85,56 
85,52 
85,48 
85,45 
85,42 
85,40 
85,38 
85,37 
85,35 
85,34 
85,33 
85,32 
85,32 
85,31 

96,08 
94,84 
95,54 
94,93 
94,66 
94,98 
94,90 
94,82 
94,76 
94,71 
94,66 
94,62 
94,58 
94,55 
94,53 
94,51 
94,49 
94,48 
94,46 
94,45 
94,44 
94,44 
94,43 
94,43 
94,42 
94,42 
94,41 
94,41 
94,41 
94,41 
94,41 
94,41 
94,40 
94,40 
94,40 

96,88 
95,70 
95,76 
95,30 
95,57 
95,12 
93,89 
94,58 
93,98 
93,71 
94,03 
93,95 
93,88 
93,81 
93,76 
93,71 
93,67 
93,64 
93,61 
93,58 
93,56 
93,55 
93,53 
93,52 
93,51 
93,50 
93,49 
93,49 
93,48 
93,48 
93,47 
93,47 
93,47 
93,47 
93,46 

95,76 
95,07 
94,73 
94,87 
94,76 
94,94 
93,79 
93,84 
93,39 
93,66 
93,22 
92,01 
92,69 
92,10 
91,84 
92,15 
92,07 
92,00 
91,94 
91,88 
91,84 
91,80 
91,76 
91,74 
91,71 
91,69 
91,67 
91,66 
91,65 
91,64 
91,63 
91,62 
91,62 
91,61 
91,61 

93,58 
92,56 
93,1 I 
92,82 
92,79 
92,89 
92,22 
91,89 
92,02 
91,91 
92,09 
90,97 
91,03 
90,59 
90,85 
90,42 
89,25 
89,91 
89,34 
89,08 
89,39 
89,31 
89,24 
89,18 
89,13 
89,08 
89,04 
89,01 
88,98 
88,96 
88,94 
88,92 
88,91 
88,90 
88,89 

88,96 
87,62 
88,57 
87,87 
89,30 
88,90 
87,93 
88,45 
88,18 
88,15 
88,24 
87,61 
87,29 
87,42 
87,32 
87,49 
86,42 
86,48 
86,06 
86,31 
85,90 
84,79 
85,42 
84,87 
84,63 
84,92 
84,84 
84,78 
84,72 
84,67 
84,63 
84,59 
84,56 
84,53 
84,51 

76,26 
74,52 
73,58 
72,32 
75,01 
74,73 
73,60 
74,40 
73,81 
75,01 
74,68 
73,86 
74,30 
74,07 
74,05 
74,12 
73,59 
73,33 
73,44 
73,35 
73,49 
72,60 
72,64 
72,29 
72,50 
72,16 
71,22 
71,75 
71,29 
71,09 
71,33 
71,27 
71,21 
71,16 
71.12 

46,60 
46,24 
44,77 
42,51 
43,43 
43,78 
43,69 
44,67 
46,23 
51,15 
54,42 
56,61 
59,44 
60,36 
62,15 
62,32 
61,87 
62,36 
62,23 
62,21 
62,27 
61,82 
61,60 
61,69 
61,62 
61,74 
60,99 
61,03 
60,73 
60,91 
60,62 
59,84 
60,28 
59,89 
59,72 

7,55 
7,08 
6,28 
5,68 
5,67 
5,83 
6,18 
6,73 
7,73 
10,20 
13,61 
17,36 
21,14 
24,33 
28,53 
31,26 
33,00 
34,90 
35,56 
36,68 
36,77 
36,51 
36,80 
36,72 
36,71 
36,75 
36,48 
36,35 
36,41 
36,36 
36,43 
35,99 
36,01 
35,84 
35,94 

1,04 
0,93 
0,76 
0,60 
0,48 
0,36 
0,25 
0,16 
0,10 
0,07 
0,04 
0.02 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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G r á f i c o 2 . 1 7 a 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s p o r e d a d e s - H i p ó t e s i s I 

SO

IS-"! 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-69 60-64 65-69 70+ 
Grupos de edad 

2005 2025 

G r á f i c o 2 .17b 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d m a s c u l i n a s p o r e d a d e s - H i p ó t e s i s II 

T 1 1 r 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

Grupos de edad 

1995 2005 2025 

I I 



G r á f i c o 2 . 1 8 a 
P r o y e c c i ó n d e los r a t i o s d e a c t i v i d a d - M u j e r e s / H o m b r e s e n las g e n e r a c i o n e s 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Generaciones 

(1) G46-50 (2) G56-60 (3) G66-70 

(4) G76-80 (5) G91 -95 (6) Límite 

G r á f i c o 2 .18b 
P r o y e c c i ó n d e los r a t i o s d e a c t i v i d a d - M u j e r e s / H o m b r e s 1995 -2025 

0,9-

0,8-

0,7 

0,6-

0.5-

0.4 

'>» *.. 
' ,.,njL¿Jv..í.v4.í.»^-.»'.f 

Q3- 1 1 , , , , , , , r 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

Grupos de edad 

(1) 1995 (2) 2000 (3) 2005 

(4) 2015 (5) 2025 
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C u a d r o 2.10 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s 1991-2025 - H I P O T E S I S I 

Años 
Tasas en porcentaje por grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 + 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

27,80 
26,91 
25,81 
24,69 
25,31 
24,79 
24,34 
23,97 
23,65 
23,40 
23,19 
23,03 
22,90 
22,81 
22,74 
22,70 
22,68 
22,68 
22,69 
22,71 
22,75 
22,79 
22,84 
22,89 
22,95 
23,01 
23,08 
23,14 
23,21 
23,27 
23,34 
23,40 
23,47 
23,53 
23,60 

60,62 
58,78 
57,68 
58,36 
57,90 
57,97 
58,34 
58,14 
58,01 
58,54 
58,54 
58,55 
58,59 
58,64 
58,70 
58,78 
58,86 
58,96 
59,05 
59,16 
59,26 
59,37 
59,47 
59,58 
59,69 
59,79 
59,89 
59,99 
60,08 
60,17 
60,26 
60,35 
60,43 
60,51 
60,59 

65,90 
66,67 
68,55 
69,98 
67,81 
67,92 
67,60 
66,55 
69,21 
68,94 
69,36 
69,88 
70,18 
70,49 
71,04 
71,37 
71,70 
72,03 
72,36 
72,68 
72,99 
73,29 
73,59 
73,88 
74.16 
74,43 
74.69 
74.94 
75.18 
75.41 
75.63 
75.85 
76.05 
76.24 
76.43 

58.51 
58.85 
61.42 
61.98 
64.75 
65.88 
68.03 
70.55 
71.90 
73.53 
75.18 
76.67 
78.03 
79.24 
80.33 
81.29 
82.14 
82,89 
83,55 
84,12 
84,62 
85,06 
85,43 
85,76 
86,05 
86,29 
86,50 
86,68 
86,84 
86,97 
87.09 
87.19 
87.28 
87.35 
87.41 

51.95 
53.62 
56.92 
58.31 
63.34 
65.35 
65,51 
67,92 
68,33 
74.78 
77.21 
79.04 
80.63 
81.99 
83.15 
84.12 
84.94 
85.62 
86.18 
86.65 
87.03 
87.35 
87.61 
87.83 
88.00 
88.14 
88.26 
88.36 
88,44 
88,50 
88,55 
88,60 
88,63 
88,66 
88,68 

42.72 
46.79 
47.67 
51.32 
58.01 
60.91 
62.32 
65.34 
66.51 
64.17 
67.52 
70.04 
73.68 
75.98 
78.18 
80.54 
82.24 
83.66 
84.83 
85.79 
86.58 
87.21 
87.72 
88,14 
88,47 
88,73 
88,94 
89,1 I 
89,25 
89,36 
89,44 
89,51 
89,57 
89,61 
89.64 

35.96 
37.50 
39.55 
41.16 
45.26 
46.86 
50.81 
51.65 
55.14 
55.63 
58.51 
60,53 
63,28 
65,60 
68,31 
70,35 
71,62 
74,16 
75,50 
76,91 
78,63 
79,83 
80,89 
81,81 
82,60 
83,28 
83,86 
84.36 
84.78 
85.14 
85.44 
85.70 
85.92 
86.10 
86.25 

30.60 
25.24 
31.80 
32.88 
33.20 
33.05 
35.63 
37,57 
39,10 
42,99 
44,52 
48,27 
49,06 
52,38 
52,85 
55,58 
57,51 
60,12 
62,32 
64.90 
66.84 
68,04 
70,45 
71,73 
73,07 
74,70 
75,84 
76,84 
77,72 
78,47 
79,11 
79,67 
80,14 
80,54 
80.88 

22,65 
24.17 
24,37 
24,06 
26,64 
25,70 
21,20 
26,71 
27,62 
27,89 
27,76 
29,93 
31,56 
32,85 
36,11 
37,40 
40,55 
41,21 
44,00 
44,40 
46,69 
48,31 
50,50 
52,35 
54,51 
56,14 
57,15 
59,18 
60,25 
61,38 
62,74 
63,71 
64,55 
65,28 
65,91 

15,84 
16,33 
16,24 
15,59 
16,05 
15,79 
16,24 
16,24 
16,00 
17,27 
16,87 
14,98 
17,24 
17,55 
17,76 
17,68 
18,47 
19,16 
19,65 
20,95 
21,69 
23,52 
23,90 
25,52 
25,75 
27,08 
28,02 
29,29 
30,36 
31,62 
32,56 
33,15 
34,32 
34,95 
35,60 

3.34 
3.74 
3.92 
3,31 
2,98 
2,93 
2,87 
2.75 
2.60 
2.73 
2.74 
2.62 
2.58 
2.53 
2.58 
2.59 
2.66 
2.55 
2.51 
2.55 
2.54 
2.45 
2.43 
2.39 
2.30 
2.39 
2.59 
2.63 
2,81 
2.83 
2.98 
3,08 
3,22 
3,34 
3,48 

0,54 
0,37 
0,36 
0,22 
0,19 
0,17 
0,13 
0,07 
0,04 
0,02 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Fuente: Elaboración propia 
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C u a d r o 2.1 I 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s 1991 -2025 - H I P O T E S I S II 

Años 
Tasas en porcentaje por grupos de edad 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

27,80 
26,91 
25,81 
24,69 
25,31 
24,79 
24,34 
23,97 
23,65 
23,40 
23,19 
23,03 
22,90 
22,81 
22,74 
22,70 
22,68 
22,68 
22,69 
22,71 
22,75 
22,79 
22,84 
22,89 
22,95 
23,01 
23,08 
23,14 
23,21 
23,27 
23,34 
23,40 
23,47 
23,53 
23,60 

60,62 
58,78 
57.68 
58,36 
57,90 
57,97 
58,34 
58,14 
58,01 
58,54 
58,54 
58,55 
58,59 
58,64 
58,70 
58,78 
58,86 
58,96 
59,05 
59,16 
59,26 
59,37 
59,47 
59,58 
59,69 
59,79 
59,89 
59,99 
60,08 
60,17 
60,26 
60,35 
60,43 
60,51 
60,59 

65,90 
66,67 
68,55 
69,98 
67,81 
67,92 
67,60 
66,55 
69,21 
68,94 
69,36 
69,88 
70,18 
70,49 
71,04 
71,37 
71,70 
72,03 
72,36 
72,68 
72,99 
73,29 
73,59 
73,88 
74,16 
74,43 
74,69 
74,94 
75,18 
75,41 
75,63 
75,85 
76,05 
76,24 
76,43 

58,51 
58,85 
61,42 
61,98 
64,75 
65,88 
68,03 
70,55 
71,90 
73,53 
75,18 
76,67 
78,03 
79,24 
80,33 
81,29 
82,14 
82,89 
83,55 
84,12 
84,62 
85,06 
85,43 
85,76 
86,05 
86,29 
86,50 
86,68 
86,84 
86,97 
87,09 
87,19 
87,28 
87,35 
87,41 

51,95 
53,62 
56,92 
58,31 
63,34 
65,35 
65,51 
67,92 
68,33 
74,78 
77,21 
79,04 
80,63 
81,99 
83,15 
84,12 
84,94 
85,62 
86,18 
86,65 
87,03 
87,35 
87,61 
87,83 
88,00 
88,14 
88,26 
88,36 
88,44 
88,50 
88,55 
88,60 
88,63 
88,66 
88,68 

42,72 
46,79 
47,67 
51,32 
58,01 
60,91 
62,32 
65,34 
66,51 
64,17 
67,52 
70,04 
73,68 
75,98 
78,18 
80,54 
82,24 
83,66 
84,83 
85,79 
86,58 
87,21 
87,72 
88,14 
88,47 
88,73 
88,94 
89,1 I 
89,25 
89,36 
89,44 
89,51 
89,57 
89,61 
89,64 

35,96 
37,50 
39,55 
41,16 
45,26 
46,86 
50,81 
51,65 
55,14 
55,63 
58,51 
60,53 
63,28 
65,60 
68,31 
70,35 
71,62 
74,16 
75,50 
76,91 
78,63 
79,83 
80,89 
81,81 
82,60 
83,28 
83,86 
84,36 
84,78 
85,14 
85,44 
85,70 
85,92 
86,10 
86,25 

30,60 
25,24 
31,80 
32,88 
33,20 
33,05 
35,63 
37,57 
39,10 
42,99 
44,52 
48,27 
49,06 
52,38 
52,85 
55,58 
57,51 
60,12 
62,32 
64,90 
66,84 
68,04 
70,45 
71,73 
73,07 
74,70 
75,84 
76,84 
77,72 
78,47 
79,11 
79,67 
80,14 
80,54 
80,88 

22,65 
24,17 
24,37 
24,06 
26,64 
25,70 
21,20 
26,71 
27.62 
27,89 
27.76 
29.93 
31.56 
32.85 
36.1 I 
37.40 
40.55 
41.21 
44.00 
44,40 
46,69 
48,31 
50,50 
52,35 
54,51 
56,14 
57,15 
59,18 
60,25 
61,38 
62,74 
63.71 
64.55 
65.28 
65.91 

15.84 
16.33 
16,24 
15,59 
15,70 
15,63 
16,42 
17,00 
17,64 
20,30 
21,18 
19,86 
23,75 
24,74 
25,37 
25.44 
26.67 
27.72 
28.46 
30,34 
31,42 
34,07 
34,62 
36,97 
37,30 
39,22 
40,58 
42,42 
43,98 
45,80 
47.16 
48,01 
49.72 
50,62 
51,56 

3,34 
3,74 
3,92 
3,31 
3,27 
3,34 
3,49 
3,76 
4.30 
5,71 
7,65 
9.58 

I 1.61 
13.35 
15,40 
17,01 
18,68 
18,78 
18,93 
19,56 
19,61 
18,99 
18,86 
18.55 
17.90 
18,54 
20,10 
20,43 
21,81 
22,01 
23,15 
23,95 
25,03 
25,95 
27,02 

0,54 
0,37 
0,36 
0,22 
0,21 
0,19 
0,15 
0,09 
0,06 
0,04 
0,02 
0,01 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Fuente: Elaboración propia 

114 



G r á f i c o 2 . 1 9 a 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s p o r e d a d e s - h i p ó t e s i s I 

BO-

4 0 

. . y ^ ' - y » ^ ' " ' ' " ,.*",.,.Uh,|.;.. 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Grupos de edad 
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(4) 2015 (5) 2025 

(3) 2005 

G r á f i c o 2 .19b 
P r o y e c c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d f e m e n i n a s p o r e d a d e s - h i p ó t e s i s II 

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

10-

I I I I I I I 1 1 1 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
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(3) 2005 
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El análisis de la evo luc ión rec iente de los 
indicadores de part ic ipación femenina en la ac
t iv idad y la comparac ión con la si tuación en 
o t r o s países muest ra que se está p roduc iendo 
un cambio que acerca el c o m p o r t a m i e n t o de 
las mujeres españolas al de las del res to de 
Europa. En esta p royecc ión se ha cuant i f icado 
esa tendencia que supone notables inc remen
tos de las tasas de act ividad, especialmente de 

las mujeres de 30 años y más, ref le jo del man
ten im ien to crec iente de las mujeres en el m u n 
do laboral . La compat ib i l idad en t re esta m a y o r 
dedicación al t rabajo ex te r i o r , que acerca a 
hombres y mujeres, y las necesidades ligadas 
a la f o rmac ión de una familia y al cu idado de 
los hijos, es sin duda uno de los prob lemas 
más impor tan tes del f u t u ro , en el que están 
impl icados los dos sexos p o r igual. 

I 16 



T E R C E R A P A R T E . L A R E L A C I O N 
E N T R E A C T I V O S E I N A C T I V O S 

La d i s t r i b u c i ó n de la pob lac ión e n t r e ac
t i vos e inac t ivos v iene d e t e r m i n a d a p o r la 
e v o l u c i ó n demográ f i ca , que cond i c i ona los 
e q u i l i b r i o s fundamen ta les e n t r e g r u p o s de 
edad en cada m o m e n t o , y la e s t r u c t u r a de 
las tasas de ac t i v idad , ind icadoras del g rado 
de pa r t i c i pac ión de cada uno de esos g rupos 
en la ac t iv idad p r o d u c t i v a . A u n q u e esta par
t i c i pac ión puede med i r se en rea l idad m e j o r 
con la p r o p o r c i ó n de ocupados , es dec i r sin 
c o n t a r a los desemp leados , aunque f o r m a n 
par te de los ac t ivos , no se abo rda esa p o 
s ib i l idad en este t r aba jo . La p r o y e c c i ó n de 
las tasas de ac t iv idad es pos ib le desde un 
p u n t o de v ista d e m o g r á f i c o y soc io lóg i co , ya 
que los d e t e r m i n a n t e s e c o n ó m i c o s del m e r 
cado de t r aba jo , sin ser t o t a l m e n t e inex is 
ten tes , son lo su f i c i en temen te débi les c o m o 
para que se puedan desprec ia r en un en fo 
que a m e d i o y la rgo p lazo c o m o es és te . N o 
o c u r r e l o m i s m o con la o c u p a c i ó n , cuya 
e v o l u c i ó n d e p e n d e casi exc lus i vamen te de 
fac to res e c o n ó m i c o s . Su p r o y e c c i ó n cae p o r 
lo t a n t o fue ra del á m b i t o de este t r aba jo , y 
só lo se m e n c i o n a r á b r e v e m e n t e en re lac ión 
a las necesidades fu tu ras de c reac ión de e m 
p leo. 

En esta t e r ce ra par te se ut i l izarán los re 
sul tados ob ten idos en las dos pr imeras para 
p royec ta r el v o l u m e n y la compos i c i ón de la 
pob lac ión act iva e inact iva. Se descr ib i rán en 
p r i m e r lugar los e fec tos respec t i vos de la 
evo luc ión demográf ica y del g rado de pa r t i 
c ipación sobre el v o l u m e n y la es t ruc tu ra p o r 
sexo y edades de la pob lac ión activa, así co 
m o de la d inámica de entradas y salidas de 
ac t i v idad . En segundo lugar se anal izará la 
evo luc ión del peso de los inact ivos y de la 
c o m p o s i c i ó n in te rna de la pob lac ión depen
d iente. 

I. L A P O B L A C I O N A C T I V A 

l . l . P r o y e c c i ó n de l v o l u m e n y la 
e s t r u c t u r a d e la p o b l a c i ó n a c t i v a 

Aunque se han p royec tado las tasas de ac
t iv idad hasta el 2050 y las poblaciones hasta 
el 2100 no se irá más allá del 2025 en el aná
lisis de la poblac ión activa e inactiva, en par te 
po rque el t i e m p o al tera la f iabil idad y rest r inge 
el in terés prác t ico de este t i po de p royecc ión 
mucho más que lo hace con las proyecc iones 
generales, y tamb ién p o r q u e este lapso de 
t i e m p o es suficiente para detectar las tenden
cias futuras más impor tan tes que conv iene co 
nocer en estos m o m e n t o s . 

Se han derivado estimaciones de la población 
activa para t res variantes de población: A L T A , 
MEDIA y BAJA. Estas variantes de base son las 
mismas que se ut i l izaron con fines comparat ivos 
en la pr imera parte (ver gráfico 1.9). C o n ellas 
se han combinado los dos escenarios de evo
lución de tasas de actividad detallados en la se
gunda parte: el que incluye sólo el cambio de 
las pautas de actividad de las mujeres (variante 
II) y el que además in t roduce una hipótesis de 
retraso de la edad de jubilación (variante III). A 
estos dos casos se ha añadido, c o m o variante 
I, el supuesto de mantener constantes durante 
t o d o el per íodo los valores de las tasas de ac
t ividad observados en 1993 (ú l t imo año con 
medias anuales publicadas). 

I. I. I . El efecto de la evolución demográfica 

Se han comparado en p r i m e r lugar los re 
sultados ob ten idos manten iendo constantes las 
tasas de act ividad en los t res supuestos de 
evo luc ión demográf ica apuntados (cuadro 3.1 
y gráf ico 3.1). Hasta aprox imadamente el 2006, 
el n ú m e r o de act ivos es crec iente y su evo lu 
c ión depende poco del curso f u t u r o de la fe
cundidad y de la mor ta l idad : en los t res su
puestos contemplados los números son prác-
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C u a d r o 3.1 
N ú m e r o d e a c t i v o s ( e n m i l e s ) e n t r e s v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n . 

T a s a s d e a c t i v i d a d p o r s e x o y e d a d c o n s t a n t e s ( t a s a s d e 1993) 

Año 
Variante alta Variante media Variante baja 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2025 

10.045 
10.289 
10.640 
10.779 
10.668 
10.398 
10.124 
9.927 

5.514 
5.976 
6.087 
5.993 
5.745 
5.448 
5.237 
5.154 

15.559 
16.265 
16.727 
16.772 
16.413 
15.846 
15.361 
15.081 

10.045 
10.287 
10.631 
10.761 
10.639 
10.349 
10.020 
9.739 

5.514 
5.975 
6.084 
5.986 
5.734 
5.428 
5.180 
5.036 

15.559 
16.262 
16.715 
16.747 
16.373 
15.777 
15.200 
14.775 

10.045 
10.281 
10.607 
10.711 
10.559 
10.215 
9.713 
9.186 

5.514 
5.974 
6.079 
5.977 
5.719 
5.388 
5.018 
4.692 

15.559 
16.255 
16.686 
16.688 
16.278 
15.603 
14.731 
13.878 

Fuente; Elaboración propia 

G r á f i c o 3.1 
E f e c t o d e l a p r o y e c c i ó n d e t e n d e n c i a s a c t u a l e s s o b r e e l n ú m e r o d e a c t i v o s 
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t i camente idént icos, con un máx imo que se 
sitúa en t re 16,8 mi l lones (hipótesis alta) y 16,7 
mi l lones (hipótesis baja). Las evoluciones cam
bian de signo y divergen a par t i r de ese m o 
m e n t o , especialmente en el caso de la h ipó te 
sis baja en la que la poblac ión activa to ta l cae 
a 13,9 mi l lones en el 2025 (una d isminución 
de 1,7 mi l lones en re lación a la si tuación ac
tual) . Entre las o t r o s dos variantes la di ferencia 
es muy pequeña, del o r d e n de 0,3 mi l lones en 
el 2025, alcanzando en t o r n o a 15 mi l lones 
(una di ferencia de 0,5 mi l lones con el m o m e n 
t o actual). 

Puede resumirse el e fecto del fac tor d e m o 
gráf ico sobre la poblac ión activa fu tu ra afir
mando que, cualquiera que sea la evo luc ión a 
c o r t o y med io plazo de los parámet ros d e m o 
gráficos se p roduc i rá un i nc remen to de la po 
blación activa de aquí al año 2005 del o rden 
de 1,2 mi l lones de personas ( p ropo rc i ona l -
men te más en t re las mujeres que en t re los 
hombres , aunque en valores absolutos el au
m e n t o de hombres es mayor ) . Más allá del 
2005 se inicia una d isminuc ión del n ú m e r o de 
act ivos que los sitúa, a par t i r de 2016-2021 
p o r debajo del nivel actual. Esta caída es apre-
ciable sobre t o d o en el supuesto de que la 
fecundidad siga d isminuyendo. 

A pesar de estas diferencias en el n ú m e r o 
abso lu to de act ivos, su p r o p o r c i ó n en la po 
blación es más estable en el t i empo . En la h i 
pótesis media de evo luc ión demográf ica per
manece re la t ivamente constante hasta ap rox i 
madamente el 2005 y cae después del 50,8% 
al 44 ,9% en el 2025. Las diferencias con las 
o t ras variantes van en sent ido c o n t r a r i o a lo 
observado con el n ú m e r o de act ivos: la caída 
de las tasas es algo m e n o r en la hipótesis A L 
T A (44,2% en 2025) y mayo r en la baja (45,9% 
en el 2025) , ya que a c o r t o plazo el efecto del 
nivel de la mor ta l idad hace que aumente más 
el n ú m e r o de personas mayores inactivas. Las 
tendencias demográf icas actuales conducen 
p o r lo t an to inevi tablemente a una d isminución 

de la p r o p o r c i ó n de act ivos en la poblac ión, 
cuyos efectos empezarán a ser percept ib les a 
par t i r del 2005 aprox imadamente . Las varia
ciones de las pautas de fecundidad y de m o r 
tal idad que se puedan p roduc i r en los p r ó x i 
mos años no tendrán mucha incidencia puesto 
que, c o m o se ha v is to, sus efectos son apre-
ciables sobre t o d o en el largo plazo. 

1.1.2. El efecto de los cambios en las tasas de 
actividad 

En lo que antecede se han manten ido cons
tantes las tasas actuales de actividad con el fin 
de aislar el e fecto demográf ico. Esta hipótesis 
es la menos realista que se puede con temp la r 
para el f u tu ro . A lgunos cambios están ya cla
ramente inscr i tos en la si tuación actual y en 
la evo luc ión rec iente, c o m o es el caso del in 
c r e m e n t o de la par t ic ipación de las mujeres, y 
o t r o s son probables aunque más h ipoté t icos. 
Para analizar los efectos de estos posibles cam
bios se puede compara r la poblac ión activa re 
sultante de cada una de las dos variantes de 
tasas de act iv idad elaboradas en la segunda 
par te , con el supuesto de constancia de las 
pautas de par t ic ipación. C o m o se ha v is to que 
las posibles variaciones en el curso de los pa
rámet ros demográf icos no al teran sustancial-
men te el f u t u r o de la poblac ión activa a c o r t o 
y med io plazo, el análisis de los cambios en 
las pautas de part ic ipación se efectuará única
mente en el marco de la p royecc ión media de 
poblac ión. 

Los resultados ob ten idos (cuadro 3.2 y grá
f ico 3.2) pe rm i ten af i rmar que la var iación de 
la poblac ión activa a c o r t o y med io plazo va 
a depender sobre t o d o de la evo luc ión que 
sigan las tasas de act ividad. Los gráficos 3.1 y 
3.2 resaltan v isualmente este hecho: la varia
bil idad que in t roduce el fac tor demográf ico es 
bastante m e n o r que el abanico que abren en 
el f u t u r o los cambios probables en la par t ic i 
pación. 
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C u a d r o 3.2 
N ú m e r o d e a c t i v o s ( e n m i l e s ) e n t r e s s u p u e s t o s d e p a r t i c i p a c i ó n e n l a a c t i v i d a d 

según el s e x o y l a e d a d 1991-2025 
( H i p ó t e s i s M E D I A d e p r o y e c c i ó n d e l a p o b l a c i ó n ) 

Año 
Tasas constantes Proyección tendencias Proyección tendencias y retraso de 

la jubilación 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

199! 
1996 
200! 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2025 

10.045 
10.287 
10.631 
10.761 
10.639 
10.349 
10.020 
9.739 

5.514 
5.975 
6.084 
5.986 
5.734 
5.428 
5.180 
5.036 

15.559 
16.262 
16.715 
16.747 
16.373 
15.777 
15.200 
14.775 

10.045 
10.195 
10.388 
10.442 
10.262 
9.928 
9.560 
9.261 

5.514 
6.404 
7.295 
8.133 
8.609 
8.768 
8.729 
8.591 

15.559 
16.599 
17.683 
18.575 
18.871 
18.696 
18.289 
17.852 

10.198 
10.198 
10.568 
10.841 
10.754 
10.453 
10.121 
9.868 

5.514 
6.407 
7.391 
8.351 
8.894 
9.092 
9.159 
9.121 

15.712 
16.605 
17.959 
19.192 
19.648 
19.545 
19.280 
18.989 

Fuente; Elaboración propia 

G r á f i c o 3.2 
E f e c t o d e l a e v o l u c i ó n d e las t a s a s d e a c t i v i d a d s o b r e e l n ú m e r o d e a c t i v o s 
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Var. I: TA constantes, se mantienen constantes las tasas de actividad de hombres y mujeres en su valor de 1993 
Var. II: Proyección del aumento de las tasas femeninas 
Var. III: Proyección de las tasas femeninas y del incremento de la edad de salida de actividad 
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C u a d r o 3.3 
T a s a g loba l d e a c t i v i d a d e n t r e s s u p u e s t o s d e p a r t i c i p a c i ó n e n la a c t i v i d a d según e l 

s e x o y la e d a d 1991 -2025 - ( H i p ó t e s i s M E D I A d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n ) 

Año 
Tasas constantes Proyección tendencias Proyección tendencias y retraso de 

la jubilación 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
2021 
2025 

67.85 
66,15 
66,73 
67,23 
66,72 
65,30 
63,07 
61,17 

34,87 
36,07 
35,87 
35,10 
33,70 
32,07 
30,55 
29,65 

50,82 
50,63 
50,81 
50,66 
49,67 
48,14 
46,28 
44,90 

67,85 
65,56 
65,20 
65,24 
64,36 
62,64 
60,17 
58,17 

34,87 
38,65 
43,01 
47,69 
50,59 
51,80 
51,48 
50,58 

50,82 
51,68 
53,76 
56,19 
57,25 
57,04 
55,68 
54,25 

67,85 
65,58 
66,34 
67,74 
67,44 
65,96 
63,70 
61,98 

34,87 
38,67 
43,57 
48.97 
52,26 
53,71 
54,01 
53,70 

50,82 
51,70 
54,60 
58,05 
59,60 
59,63 
58,70 
57,71 

Fuente: Elaboración propia 

Si pe rs i s ten las tendenc ias actuales, cuya 
pr inc ipa l carac ter ís t i ca es el i n c r e m e n t o de 
las tasas femeninas, el n ú m e r o de ac t ivos au 
men ta rá c o n s i d e r a b l e m e n t e de aquí al año 
2025 . Hasta el 201 I el a u m e n t o de las tasas 
se c o m b i n a c o n el e fec to de la e v o l u c i ó n 
demográ f i ca pos i t i va , c o m o se acaba de ve r , 
p r o v o c a n d o un f u e r t e i n c r e m e n t o de la p o 
b lac ión act iva que alcanza 18,9 mi l lones en 
el 2 0 1 1 , un sa l to de 3,4 mi l lones en algo 
menos de ve in te años, equ iva len te al 21 ,3% 
del v o l u m e n actual de ac t ivos . Este c r e c i 
m i e n t o se debe casi exc lus i vamen te al au 
m e n t o del n ú m e r o de mu je res act ivas. El de 
los h o m b r e s c rece m u y m o d e r a d a m e n t e , 
só lo c o m o consecuenc ia del e fec to d e m o 
grá f ico pues to que las tasas mascul inas t i e n 
den a la baja ( s iempre es m e n o r el n ú m e r o 
de ac t i vos en esta va r ian te que en el caso 
de tasas de ac t iv idad cons tan tes , v e r g rá f ico 
3.3). El n ú m e r o de mu je res activas sigue au 
m e n t a n d o , en el supues to c o n t e m p l a d o , has
ta el 2018 , año en el que alcanza 8,8 m i l l o 
nes, un 5 9 % más que en 1991 (gráf ico 3.3). 

Si, además del previsible aumento de las ta 
sas de act ividad femenina, se p roduce un re 
t raso de la edad de jubi lación (variante III), la 

poblac ión activa to ta l podr ía alcanzar un má
x i m o de 19,6 mi l lones en el 2 0 I I (4 mi l lones 
más que en la actualidad) y expe r imen ta r en 
los años siguientes una d isminuc ión algo me
n o r que en el caso an ter io r , quedando en 19 
mi l lones en el 2025. La impor tanc ia del aumen
t o de act ivos que p rovoca el re t raso de la 
jubi lación es crec iente, deb ido al peso, también 
crec iente, de los grupos más mayores en la 
poblac ión y afecta po r igual a hombres y m u 
jeres (gráfico 3.4). 

En r e s u m e n , la s imple evo luc i ón d e m o g r á 
fica va a p r o v o c a r en un p r i m e r t i e m p o un 
a u m e n t o del n ú m e r o de ac t ivos , inc luso si 
las tasas de act iv idad p e r m a n e c e n c o n s t a n 
tes, que cu lm ina en el 2006 en t o r n o a 16,7 
m i l l ones c o m o m á x i m o . El a u m e n t o de las 
tasas femeninas de a c u e r d o c o n lo que dejan 
presagiar las tendenc ias actuales hará, si se 
p r o d u c e , que siga a u m e n t a n d o la pob lac ión 
act iva hasta el 201 I , fecha en la que a lcan
zaría su m á x i m o de 18,9 m i l l ones , 2,5 m i l l o 
nes p o r enc ima de la h i pó tes i s de tasas 
cons tan tes . El r e t r a s o de la j ub i l ac ión añade 
algo menos de 0,8 mi l lones al escenar io an
t e r i o r , c u l m i n a n d o la p o b l a c i ó n ac t i va en 
2011 con 19,6 m i l l ones . 
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G r á f i c o 3.3 
E f e c t o d e l a e v o l u c i ó n d e m o g r á f i c a s o b r e e l n ú m e r o d e a c t i v o s 
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G r á f i c o 3.4 
E f e c t o d e l r e t r a s o d e l a e d a d d e la j u b i l a c i ó n s o b r e e l n ú m e r o d e a c t i v o s 
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1.1.3. Entradas y salidas de actividad 

Las entradas y salidas de la población activa 
siguen un perf i l d is t in to en los hombres y en 
las mujeres y se ven muy d i rec tamente afec
tadas p o r las hipótesis de evoluc ión fu tura de 
las tasas. Se han est imado para los años p r o 
yectados las entradas c o m o el i nc remen to ne
t o en un in terva lo de c inco años del n ú m e r o 
de act ivos de cada g rupo quinquenal de edad 
comprend ida en t re 15 y 30 años y las salidas 
c o m o la d isminuc ión neta en el m ismo in ter 
valo de los act ivos de 30 y más años. Ut i l izar 
un in terva lo de c inco años, a pesar de c ier tos 
inconven ien tes , p e r m i t e seguir ap rox imada
mente grupos de coho r tes quinquenales. Se 
han calculado las medias anuales de las salidas 
y de las entradas, t o m a n d o cada año de la p r o 
yección c o m o inicio de un in terva lo quinque
nal. D e esta manera se obt iene una serie con 
t inua, que puede asimilarse a una media móv i l 
de c inco t é rm inos (gráficos 3.5 y 3.6). 

Las entradas de hombres en la población 
activa d isminuyen a lo largo de t o d o el per ío
do, de unas 275 mil a unas 200 mil p o r año 
en t re 1990-95 y 2019-2024, c o m o consecuen
cia de la d isminuc ión de los grupos jóvenes en 
la poblac ión y del l igero descenso de las tasas 
de act ividad de los más jóvenes inclu ido en la 
p royecc ión . Las salidas de actividad aumentan, 
después de un pe r íodo de relat iva estabil idad, 
y superan las entradas a par t i r de 2001-2005, 
con lo que el saldo, o inc remento ne to de la 
poblac ión activa se t o r n a negativo (gráfico 3.6). 
Los p r ó x i m o s años verán p o r t an to una m e n o r 
pres ión sobre el mercado de t rabajo de jóve
nes que buscan su p r i m e r empleo que tenderá 
a mantenerse en el f u t u ro : las entradas t ienden 
a estabil izarse a un nivel in fer io r al actual. Por 
o t r a par te el i nc remen to de las salidas incide 
pos i t ivamente en el mercado de t rabajo y ne
gat ivamente en el equi l ibr io de los sistemas de 
p ro tecc ión . 

U n re t raso de la edad de jubi lac ión, a l tera
c ión del calendar io de la act ividad, p rovoca 
sólo una al teración momentánea del n ú m e r o 
anual de salidas de act ividad, más elevadas has
ta el 2000-2005 aprox imadamente , con una d i 
ferencia máxima en relación a la si tuación ac
tual p róx ima a las 50.000, para vo lver , después 
del 2013 práct icamente al nivel an te r i o r (grá
f ico 3.6). 

Las entradas en actividad de las mujeres si
gue una pauta similar a las de los hombres a 
un nivel in fer ior . Por e! c o n t r a r i o la evo luc ión 
de las salidas se aleja bastante de la de los 
hombres : en caso de mantenerse constantes 
las tasas de act ividad en el f u t u r o (var iante I), 
las salidas anuales tenderán a aumentar a lo 
largo de t o d o el per íodo , deb ido al mayo r pe
so de los grupos de edad de mujeres con ma
y o r p ropens ión a salir. El saldo de entradas y 
salidas es pos i t ivo hasta 1998-2003, algo antes 
que para los hombres (gráfico 3.5). 

La p royecc ión de las tendencias actuales de 
las tasas de act ividad (variante II) p rovoca un 
aumen to de las entradas anuales sin modi f icar 
su evoluc ión (ver gráf ico 3.5), mient ras que al
tera p ro fundamente el r i t m o de las salidas en 
los p róx imos años. A l pr inc ip io , las salidas son 
muy in fe r io res a las del supuesto de tasas 
constantes y van aumentando con rapidez a lo 
largo del per íodo , acercándose al nivel mascu
l ino, a medida que aumenta la poblac ión activa 
femenina. 

En los p róx imos años se van a p roduc i r dos 
hechos cont rapuestos , de impor tanc ia cuant i 
tat iva muy d i ferente. El p r i m e r o es la t enden 
cia, en los hombres a que disminuyan las en
tradas de jóvenes en la poblac ión activa y al 
aumen to de las salidas lo que debería c o n t r i 
bu i r a me jo ra r el mercado de t raba jo . El se
gundo es la cont inuac ión de la i nco rpo rac ión 
a gran escala de las mujeres al m u n d o del t r a 
bajo, que va a e jercer el e fecto c o n t r a r i o en 
el mercado de t rabajo. 
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G r á f i c o 3.5 
M U J E R E S . E f e c t o d e l i n c r e m e n t o d e t a s a s s o b r e e n t r a d a s y s a l i d a s d e a c t i v i d a d 
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1. 1.4. Activos y ocupados 

D e ios act ivos actuales casi el 24% no t iene 
empleo . La p r o p o r c i ó n de ocupados varía con 
s iderablemente según el sexo y la edad. El paro 
de las mujeres, con casi un 32%, es super io r 
a la media y el de los jóvenes (38% en t re los 
hombres de 20-24 años y 4 7 % en t re las m u 
jeres de la misma edad) es todavía mayor . 

Este paro es el resu l tado de la con f ron ta 
c ión en t re el nivel del empleo , la demanda de 
t raba jo que se rige p o r de terminantes exclusi
vamente económicos en la práct ica, y el nú 
m e r o de act ivos que, c o m o se ha v is to , obe
dece en lo esencial a una lógica demográf ica y 
sociológica. La misma tasa de paro puede tene r 
significados muy dist intos según países y no 
const i tuye p o r e l lo un buen ind icador a efectos 
compara t ivos (Seghin, 1995). La p ropens ión a 
permanecer en la poblac ión activa es ahora 
m u c h o mayor en t re las mujeres, aunque ca
rezcan de emp leo , lo que un ido al conoc ido 
efecto sobre las tasas de act ividad que ejercen 
las coyunturas favorables al empleo , expl ica 
que pueda darse s imul táneamente creac ión de 
emp leo y aumen to del paro . Sólo se podrá 
ligar c laramente la creac ión de empleo con la 
reducc ión del paro cuando se alcance una es
tabi l idad tan to en la evo luc ión demográf ica co 
m o en la par t ic ipac ión en la act iv idad, lo que 
no se p roduce en los p r ó x i m o s años. 

La economía española ocupa en 1993-94 en 
t o r n o a I 1,8 mi l lones de personas, que rep re 
sentan algo más del 76% de los act ivos. Para 
mantener s imp lemente este porcenta je en el 
2006, sería necesar io crear más de 800.000 
nuevos empleos, en el caso del c rec im ien to 
mínimo27 de la poblac ión activa y más de 3 
mi l lones de aquí al 201 I, en el caso de crec i 
m ien to máx imo . Cua lqu ier reducc ión de la tasa 
de paro exige que se creen empleos p o r en-

27 Hipótesis de población BAJA (mortalidad constante y 
fecundidad en disminución). 

cima de estas cifras. Un ob je t i vo c o m o el s im
ple man ten im ien to de la tasa de paro actual 
en el f u t u r o , con una poblac ión activa c rec ien
te , impl ica un i nc remen to de aquí al 2025 del 
n ú m e r o abso lu to de desempleados que llega
rían a ser mas de 4 mi l lones en el caso mín imo 
y 4,7 mi l lones en el caso máx imo , muy p o r 
encima del n ú m e r o actual. Una tasa constante 
de paro (o sea una p r o p o r c i ó n constante de 
la poblac ión activa) supone además una p r o 
p o r c i ó n crec iente de la poblac ión to ta l en pa
r o , al aumentar la tasa global de act iv idad. 

Los datos an ter io res son meramen te ilus
t ra t i vos de las tendencias y t ienen carácter de 
simple ap rox imac ión a la real idad, pe ro marcan 
la impor tanc ia del emp leo en cualquier cons i 
derac ión sobre el f u t u ro . 

1.2. L a c a r g a d e los i n a c t i v o s 

Los cuadros 3.4, 3.5 y 3.6 muest ran la evo
luc ión de la tasa de dependencia demográf ica 
y de la tasa de dependencia de inact ivos así 
c o m o el índice anual de cada una para un 
va lo r de 100 en 1991. Este índice p e r m i t e 
compara r la evo luc ión proyectada de dos in 
d icadores que ref lejan, a través de dos medidas 
dist intas, una si tuación inicial necesar iamente 
idént ica. 

En t odos los casos, la tasa de dependencia, 
t an to demográf ica c o m o de inactivos, será ma
y o r en el 2025 que al pr inc ip io del pe r íodo . A 
largo plazo t iende a incrementarse la carga de 
dependientes, cualquiera que sea la evo luc ión 
demográf ica y en cualquier supuesto razonable 
de var iación de las tasas de act iv idad. El resul 
tado final será sin embargo muy d is t in to según 
la hipótesis que se realice. La carga mayor se 
da, c o m o es lógico, en el caso de que las tasas 
de act iv idad permanezcan invariables, ya que 
el n ú m e r o de act ivos es absoluta y p r o p o r c i o -
na lmente m e n o r que en los o t r o s supuestos. 
El c rec im ien to es mayor en la var iante A L T A 

26 



de p royecc ión , una vez más p o r la incidencia 
a c o r t o plazo de la d isminuc ión de la m o r t a 
l idad, aunque las diferencias con las ot ras dos 
variantes no son muy notables (cuadro 3.4 y 
gráf ico 3.7). Si las tasas de act ividad permane
cen constantes hasta el 2025 (var iante I), la 
evo luc ión de la tasa de dependencia de inac
t ivos se confunde práct icamente con la de de
pendencia demográf ica, c o m o puede observar
se en el gráf ico 3.8. El índice pasa de 100 en 
1991 a 161 en el 2025 para la tasa de depen
dencia demográf ica y a 166 para la de inactivos. 
Las diferencias no son significativas a lo largo 
de t o d o el pe r íodo y cualquiera de estos in
d icadores descr ibe adecuadamente la p royec
c ión de la carga fu tura , en el caso de que no 
se modi f iquen las tasas de act ividad. Si este 
supuesto no se cumple la evo luc ión fu tu ra de 
cada ind icador será d ivergente. Mientras que, 
c o m o se acaba de ver, la tasa de dependencia 
aumenta a lo largo de t o d o el pe r íodo de p r o 
yecc ión, la tasa de dependencia de inactivos se 
estabiliza o decrece, en t re 1995 y 2001 o 2006 
según la var iante con templada (ver cuadros 
3.4. 3.5 y 3.6 y gráf icos 3.8, 3.9 y 3.10). El 
resul tado final en el 2025 varía de 173 a 100 
en 1991 en el caso de tasas constantes y p r o 
yecc ión de poblac ión A L T A a I 10 en la va
r iante III (máxima) de tasas de actividad y p r o 
yecc ión BAJA. La divergencia en t re las dos me
didas y e n t r e las d i ferentes hipótesis se 
p roduce en el pe r íodo que va de 1996 a 201 I 
según el caso. Después de los años de estabi
l idad o de d isminuc ión de la tasa dependencia 
de inact ivos vuelve a c recer ap rox imadamente 
al m ismo r i t m o que la de dependencia d e m o 
gráfica en los t res supuestos con temp lados . 
Las divergencias en la evo luc ión del índice re 
flejan per íodos de t rans ic ión hacia o t r o nivel 
estable, t an to en el aumen to de las tasas fe
meninas c o m o en el supuesto de re t raso de 
la jubi lac ión. Cuando se alcanza un nuevo nivel 
estable las variaciones del ind icador reflejan los 
cambios demográf icos subyacentes. La est ruc
tu ra de tasas de act ividad condic iona p o r tan to 
el nivel de la carga mientras que su dinámica. 

sus variaciones de un año a o t r o , viene de te r 
minada p o r la evo luc ión demográf ica. Esta re 
lación se r o m p e en los per íodos de var iación 
sistemática de las tasas, c o m o es el pe r íodo 
p royec tado , pe ro la evo luc ión de los indicado
res de carga en estos per íodos de cambio ha 
de ser analizada c o m o combinac ión del fac to r 
demográf ico y de los efectos del t ráns i to de 
un nivel hacia o t r o . El aumento de las tasas 
femeninas, p o r e jemplo , d isminuye la carga p o r 
act ivo pe ro no impide, natura lmente, que siga 
aumen tando p o r q u e se modi f ican al m i s m o 
t i e m p o los equi l ibr ios demográf icos. El resul 
tado dependerá de la intensidad respect iva del 
cambio en las pautas de part ic ipación y del 
cambio demográf ico . Si t o m a m o s c o m o refe
rencia la h ipótesis de p royecc ión media, el 
cambio p royec tado de las tasas de act iv idad 
femeninas supone un re t raso de unos diez 
años en la evo luc ión de la carga de inactivos 
en relación a la hipótesis de tasas constantes: 
la carga en el p r i m e r supuesto equivale a la de 
este ú l t imo diez años después (cuadro 3.5). 

La importancia respectiva del factor demo
gráfico y de las tasas de actividad depende po r 
consiguiente en p r imer lugar del hor izonte con
siderado. A c o r t o plazo es indudable que lo im
por tante son las tasas de actividad pero a med io 
y largo plazo es fundamental la evolución de
mográfica. Depende también de lo que podría
mos llamar las reservas existentes. Las tasas de 
actividad pueden variar c o m o se prevé que lo 
hagan en España porque part imos de una situa
ción muy alejada de aquella a la que se acercan 
ya o t ros países de nuestro en to rno . Tenemos 
po r delante el paso a una situación nueva, cuya 
realización es relat ivamente independiente de 
las condiciones económicas, que van a incidir 
sobre los equil ibrios considerados aquí. Una vez 
realizado este t ránsi to, cuando las mujeres lle
guen a niveles de part icipación similares a las 
de sus vecinas o cuando la edad de jubi lación 
no pueda aumentar más, el margen habrá deja
do de exist i r y el factor demográf ico volverá a 
ser el más determinante. 
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C u a d r o 3.4 
E v o l u c i ó n d e la t a s a d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a ( m a y o r e s ) y d e la t a s a d e 

d e p e n d e n c i a d e i n a c t i v o s d e 65 o m á s , 1991-2025 
( V a r i a n t e A L T A d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n ) 

Dependencia demográfica Dependencia de inactivos jubilados 

Año Tasa Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. I 

Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. II 

Indice 

1991 = 100 

Tasa 

Var. 

Indice 

1991=100 

1991 
1996 
2001 
2006 
201 I 
2016 
202! 
2025 

20,6 
22,7 
25,2 
26,4 
28,2 
30,4 
32,1 
34,5 

100 
110 
122 
128 
137 
147 
156 
168 

33,22 
36,24 
39,24 
41,04 
44,09 
48,43 
52,91 
57,53 

100 
109 
I 18 
124 
133 
146 
159 
173 

33,22 
35,75 
37,45 
37,36 
38,63 
41,29 
44,48 
48,27 

100 
108 
113 
112 
116 
124 
134 
145 

33.22 
35,64 
35,88 
33,7! 
33,95 
36,00 
38,54 
41,34 

100 
107 
108 
10! 
102 
108 
116 
124 

Fuente; Elaboración propia 

C u a d r o 3.5 
E v o l u c i ó n d e l a t a s a d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a ( m a y o r e s ) y d e la t a s a d e 

d e p e n d e n c i a d e i n a c t i v o s d e 65 o m á s , 1991-2025 
( V a r i a n t e M E D I A d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n ) 

Dependencia demográfica Dependencia de inactivos jubilados 

Año Tasa Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. I 

Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. II 

Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. III 

Indice 

1991=100 

1991 
1996 
2001 
2006 
2011 
2016 
202! 
2025 

20.6 
22,6 
25,0 
26,0 
27,4 
29,2 
30,8 
33,2 

100 
110 
121 
126 
133 
142 
150 
161 

33,22 
36,16 
38,89 
40.28 
42,78 
46,48 
50,47 
54,98 

100 
109 
I 17 
121 
129 
140 
152 
166 

33,22 
35,67 
37,12 
36.67 
37.49 
39.62 
42,37 
45,98 

100 
107 
112 
110 
113 
119 
128 
138 

33.22 
35.56 
35.56 
33,06 
32,89 
34,46 
36,61 
39,24 

100 
107 
107 
100 
99 

104 
I 10 
I 18 

Fuente: Elaboración propia 
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C u a d r o 3.6 
E v o l u c i ó n d e la t a s a d e d e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a ( m a y o r e s ) y d e la t a s a d e 

d e p e n d e n c i a d e i n a c t i v o s d e 65 o m á s , 1991 -2025 
( V a r i a n t e B A J A d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n ) 

Dependencia demográfica Dependencia de inactivos jubilados 

Año Tasa Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. I 

Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. II 

Indice 

1991=100 

Tasa 

Var. III 

Indice 

1991=100 

1991 
1996 
2001 
2006 
20! I 
2016 
202! 
2025 

20,6 
22.5 
24,5 
25,0 
25,8 
27,2 
29,2 
32,2 

100 
109 
I 19 
121 
125 
132 
142 
156 

33,22 
35,97 
38,13 
38,70 
40,25 
43,06 
46,91 
52,21 

100 
108 
115 
116 
121 
130 
141 
157 

33,22 
35,48 
36,39 
35.23 
35,25 
36.65 
39.15 
43.14 

100 
107 
110 
106 
106 
110 
I 18 
130 

33,22 
35,38 
34,85 
31,7! 
30.83 
31.73 
33.62 
36.52 

100 
106 
105 
95 
93 
95 

101 
I 10 

Fuente: Elaboración propia 

G r á f i c o 3.7 
D e p e n d e n c i a d e m o g r á f i c a e n t r e s v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n - 1991 = 100 
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G r á f i c o 3.8 
D e p e n d . d e m o g . y d e p e n d . d e i n a c t i v o s e n t r e s v a r i a n t e s d e T A - P r o y . M E D I A 
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140-

120-

1 1 0 -

100-
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Año 
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G r á f i c o 3.9 
D e p e n d . d e m o g . y d e p e n d . d e i n a c t i v o s e n t r e s v a r i a n t e s d e T A - P r o y . A L T A 

150-

130-

100-
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G r á f i c o 3.10 
D e p e n d . d e m o g . y d e p e n d . d e i n a c t i v o s e n t r e s v a r i a n t e s d e T A - P r o y . B A J A 

180-

1 7 0 -

1 5 0 -

1 4 0 -

1 3 0 -

1 2 0 -

1 1 0 -

BO-^ i—|—|—|—|—|—r 
1991 1 9 9 6 

" 1 — I — I — I — I — T 
2001 

1 I i 
2 0 0 8 

i—i—r 
2011 

1—I—I—I—I—I—I—T 
2 0 1 8 2021 

Ano 

(1) DEP. DEMOG. (2) TA de Var. I (3) TA de Var. II (4) TA de Var. 

La evo luc ión demográf ica a largo plazo está 
más abier ta, aunque se encamina también hacia 
el final del pe r íodo de t ransic ión que ha v iv ido 
nues t ro país. Las variaciones de la mor ta l idad 
y de la fecundidad t ienden a ser menos amplias 
que en el pasado y es probable que la dinámica 
demográf ica fu tu ra se encuent re más p róx ima 
a una si tuación de poblac ión estable, pe ro esto 
só lo const i tuye una hipótesis razonable que 
puede per fec tamente no realizarse. 

2. L A P O B L A C I O N I N A C T I V A Y S U 
C O M P O S I C I O N 

Las diversas hipótesis de evo luc ión d e m o 
gráfica y de la par t ic ipación en la actividad con 
f iguran un vo lumen y una compos ic ión variable 
de la poblac ión no activa, p o r t an to depen
d iente de los act ivos. 

3. E L C O N C E P T O D E 
D E P E N D E N C I A , L A S D I V E R S A S 
C A T E G O R I A S D E 
D E P E N D I E N T E S 

Las formas de asunción de la dependencia 
de los que no t ienen acceso d i rec to a los bie
nes y servicios hacia aquellos que part ic ipan 
d i rec tamente en la p roducc ión es sin duda uno 
de los problemas esenciales de la organización 
social. A medida que se complej iza el p roceso 
p roduc t i vo también se t o r n a más comple ja la 
organización de la dependencia. La existencia 
de un ámb i to dominante , hoy el mercado, deja 
en un plano menguante el papel que desem
peñan o t r o s ámbi tos en la p roducc ión , c o m o 
es el caso del hogar con la llamada p roducc ión 
domést ica. Por el lo, en t re los dependientes es 
necesario incluir t an to a los incapacitados para 
la p roducc ión c o m o a los que con t r ibuyen a 
hacerla posible desde fuera del mercado, en la 
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medida en que existe una tendencia a que estas 
tareas se s imul taneen con la actividad p roduc 
t iva 28. La dependencia económica está general
men te asociada a situaciones de desigualdad 
social y cu l tura l y hasta polí t ica. Los cambios 
que afectan a c ier tos grupos t rad ic iona lmente 
dependientes, c o m o han sido las mujeres hasta 
no hace mucho , con t r ibuyen p o r esa razón a 
a l terar su imagen social y su impor tanc ia p o 
lítica. 

La carga to ta l que supone el con jun to de 
los inact ivos p o r cada cien activos ha d ismi
nu ido en la década de los ochenta en España, 
de 179 a 139 (una reducc ión de algo más del 
22% en los diez años), lo que ha pod ido indu
dablemente con t r i bu i r a me jo ra r el nivel de 
vida general . Si se incluyen a los desempleados 
en t re los dependientes, se observa que, p o r 
e jemplo , en el p r i m e r qu inquenio de los años 
ochenta, se p r o d u j o un ne to i nc remen to del 
paro, p e r o se man tuvo constante la carga to ta l 
de inact ivos y parados p o r persona ocupada, 
ya que el aumen to del desempleo resulta de 
la i nco rpo rac ión de nuevos act ivos, antes inac
t ivos y p o r tan to también dependientes. La 
carga p o r ocupado sólo aumenta cuando el pa
r o se debe a des t rucc ión de empleo, lo que 
ha o c u r r i d o , p o r e jemplo, en los años 92 y 93 
en España. Es ésta una simple indicación de la 
naturaleza comple ja del p rob lema de la depen
dencia, que guarda relación tan to o más con 
los mecanismos de d is t r ibuc ión de la carga co 
m o con su impor tanc ia . 

Los inactivos no fo rman un g rupo homogé
neo. Lo const i tuyen categorías distintas en fun 
c ión de la edad y de la f o r m a de su depen
dencia, cuya es t ruc tu ra depende tan to de la 
evo luc ión demográf ica c o m o de factores so
ciales, económicos y pol í t icos que inciden en 
la par t ic ipación de las mujeres, la educación de 
los jóvenes, la jubi lación de los mayores y las 

polít icas de empleo. En el cuadro 3.7 se p re 
senta la d is t r ibuc ión de la poblac ión en t re ac
t ivos e inactivos, estos ú l t imos div id idos en al
gunas categorías especia lmente significativas, 
para las t res variantes de p royecc ión d e m o 
gráfica que ven imos cons iderando. La p r o p o r 
c ión de act ivos t iende a d isminui r , especial
men te en las variantes A L T A y MEDIA , y p o r 
tan to a aumentar la de inact ivos. Las d i ferentes 
categorías varían de f o r m a desigual. 

En el peso de los inactivos se puede d is t in
gu i r la dependenc ia es t ruc tu ra l o absoluta, 
aquella que no se ve afectada p o r la evo luc ión 
social y las polít icas públicas, que está más l i 
gada a la demografía, y que, salvo c i rcunstan
cias muy excepcionales, representa s iempre en 
las sociedades modernas una carga económica 
para el res to de la poblac ión, y la dependencia 
de adultos muy ligada a la evo luc ión del m o 
delo de sociedad, a través del a largamiento del 
pe r íodo de escolar ización, de los cambios de 
la edad de jubi lación y sobre t o d o de la mayo r 
o m e n o r part ic ipación de las mujeres en la po 
blación activa. Entre 1981 y 1991 los dos t ipos 
de dependencia han v isto reduc i r su peso, aun
que en té rm inos relat ivos ha d isminu ido más 
la p r imera . La impor tanc ia de la dependencia 
de adul tos const i tuye una r é m o r a para el p re 
sente pero , en pr inc ip io , también un e lemen to 
favorable de cara al f u t u ro , ya que su peso 
t iende a d isminui r p o r la i nco rpo rac ión de las 
mujeres a la población activa. 

En el p r ime r g rupo de dependencia es t ruc
tura l f iguran los niños y los mayores. De l im i ta r 
el g rupo de los niños es bastante senci l lo al 
ex is t i r ac tua lmente una p roh ib i c i ón legal de 
t rabajar antes de cumpl i r los 16 años. La carga 
p o r este concep to ha d isminu ido ne tamente 
en la década de los ochenta, c o m o consecuen
cia de la caída de la natalidad. Esta carga se
guirá d isminuyendo con seguridad en los p r ó -

28 Cuestión distinta, aunque no menos importante, es 
que el reparto de las tareas domésticas sea muy desigual 

entre hombres activos y mujeres activas, como ocurre 
actualmente. 
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C u a d r o 3.7 
P r o y e c c i ó n d e la d i s t r i b u c i ó n d e la p o b l a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n la a c t i v i d a d y la 
c a t e g o r í a d e i n a c t i v o , e n p o r c e n t a j e d e la p o b l a c i ó n t o t a l ( t a s a s d e a c t i v i d a d 

c o n s t a n t e s y t r e s v a r i a n t e s d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n ) 

Categorías 
Inicial 

1991 

Proyección ALTA 

2001 201 I 2021 

Proyección MEDIA 

2001 201 2021 

Proyección BAJA 

2001 201 I 2021 

ACTIVOS 
INACTIVOS 

Dependientes 
Niños 0-14 

Jóvenes I6-29 

Jubilados 70+ 

Jubilados jóvenes 
Inact 50-64 
Jubil 65-69 

Inactivos adultos 
Mujeres (amas casa). 
O t ros inactivos . . . . 

40,03 
59,97 
28,93 
21,23 

7,70 

8,95 
9,17 
4,82 
4,35 

12,92 
I 1,81 

1,1 I 

42,44 
57,56 
23,25 
16,33 
6,92 

I I ,82 
9,53 
4,70 
4,83 

12,96 
I 1,46 

1,50 

40,17 
59,83 
23,37 
18,58 
4,79 

13,28 
9,76 
5,32 
4,44 

13,43 
11,83 

1,59 

37,18 
62,82 
23,95 
18,51 
5,44 

14,63 
11,33 
6,29 
5,05 

12,91 
I 1,52 

1,39 

42,56 
57,44 
23,18 
16,23 
6,94 

I 1.72 
9,53 
4.70 
4.83 

13.00 
I 1.50 

1,50 

40,99 
59,01 
22,37 
17,47 
4,90 

13,05 
9,89 
5,40 
4,48 

13,70 
12,07 

1,63 

38,52 
61,48 
22.12 
16.76 
5.36 

14,27 
I 1.66 
6.49 
5.17 

13.43 
I 1.97 

1,45 

42,96 
57,04 
22,79 
15.77 
7.02 

I 1,54 
9.57 
4.73 
4.66 

13.13 
I 1.61 

1.52 

43.41 
56.59 
18.91 
13.70 
5.21 

12.81 
10.34 
5,68 
4,84 

14,54 
12,81 

1,73 

42,18 
57,82 
15,85 
I 1,09 
4,76 

14,17 

12,80 

7,19 

5,61 

15,00 
13,37 

1.63 

Fuente: Elaboración propia 

x imos c inco años y en un f u t u r o más lejano, 
dependerá del curso que t o m e la fecundidad, 
aunque en t o d o s los supuestos contemplados 
aquí se encuent ra p o r debajo del nivel actual. 
En 1991, los niños de 0-15 años representaban 
el 2 1 % de la poblac ión y en el 2021 podr ían 
llegar a no representar más del I I % en la h i 
pótesis BAJA de p royecc ión . 

El caso de los mayores es más comp le jo . 
A u n q u e en la práct ica la edad de 65 años re 
presenta el l ími te de la vida activa, no existe 
imped imen to legal, salvo en algunos colect ivos 
c o m o los func ionar ios, para que la jubi lación 
se p roduzca más ta rde. Por el lo es o p o r t u n o 
cons iderar dependientes absolutos en t re los 
mayores sólo a las personas de 70 y más años. 
El i nc remen to de este co lec t ivo ha sido m o 
derado en t re 1981 y 1991 pe ro su aumen to 
será m a y o r en el f u t u ro , a medida que lleguen 
a esas edades generaciones más nutr idas, que 
además, se benefician de una mor ta l idad en 
con t i nuo descenso. Las diferencias en t re las 
distintas hipótesis de p royecc ión son menos 

impor tan tes que en el caso de los jóvenes: del 
9% que representa este g rupo en el con jun to 
de la poblac ión podr ía pasar en el 2021 a un 
porcenta je c o m p r e n d i d o en t re 14,2% (h ipó te 
sis BAJA) y 14,6% (hipótesis A L T A ) . 

El g rupo de 65-69 años, que podr íamos ca
lificar de «jubi lados f lexibles» es el que se vería 
más afectado po r una eventual pol í t ica de re 
t raso de la edad de la jubi lación o, lo que pa
rece más probable , de f lexibi l ización de esa 
edad, aunque en realidad nada lo anuncia de 
m o m e n t o . Entre 1981 y 1991, el i n c remen to 
del peso de inactivos en el g rupo 65-69 años 
ha sido l igero y en el f u t u r o inmed ia to se re 
ducirá moderadamente , po rque llegan a la j u 
bi lación las generaciones escasas nacidas en los 
años t re in ta . Hasta el 2 0 I I su peso no varía 
mucho , del 4 ,4% al 4,7% de la pob lac ión, y en 
el 2021 llega al 5,6% en la hipótesis BAJA. 

En con jun to , la carga calificada de es t ruc tu 
ral d isminui rá en el f u t u r o (del 30% en 1991 
al 24% en el 2021), pe ro lo esencial es que su 
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compos ic ión se al terará, mientras que en 1991 
los niños representan más de dos te rc ios de 
este t i p o de carga, serán ne tamente menos de 
la mi tad en el 2 0 2 1 . Esta modi f icac ión es fun
damental ya que en nuestra sociedad existe 
una di ferencia impo r tan te en t re las dos cate
gorías de dependientes absolutos. Los niños se 
encuent ran fundamenta lmente a cargo de la fa
milia, aunque la par t ic ipac ión del Estado, la par
te socializada de la carga, es cada vez más im 
po r tan te en gastos de educación, de sanidad o 
en f o r m a de ayudas y desgravaciones fiscales. 
Por el con t ra r i o , la carga de las personas ma
yo res está m u c h o más socializada, especial
men te a t ravés del sistema de pensiones, pe ro 
también del s istema de sanidad y de los mú l 
t iples programas de servicios sociales que de
sarrol lan las dist intas Admin is t rac iones del Es
tado . Hay que reconocer , sin embargo, el im
p o r t a n t e papel que desempeña todavía la 
familia, y las redes de sol idar idad famil iar en el 
cu idado de los ancianos en España. 

El segundo g r u p o de dependientes está fo r 
mado p o r adul tos que no están d i rec tamente 
vinculados al sistema p roduc t i vo , sin que el lo 
se deba necesar iamente a su incapacidad para 
el t rabajo , que se han agrupado en las siguien
tes categorías: 

- j ó v e n e s inactivos: los inactivos en t re 16 y 
30 años, per íodo de dedicación a la formac ión 
media y superior. El aumento de la escolariza-
ción ent re los 16 y los 25 años ha sido espe
cialmente impor tan te en la década de los ochen
ta y se ha puesto de relieve p o r numerosos 
investigadores sociales el retraso en la edad de 
emancipación de los jóvenes. La inactividad a 
estas edades puede actuar también c o m o susti
t u t o del paro, lo que explica en parte el aumen
t o de la carga p o r este concepto que se p r o 
duce ent re 1981 y 1986, per íodo de crisis, y su 
disminución poster ior , durante el per íodo de 
recuperación económica. El peso de éste ten 
derá a disminuir en el f u tu ro , especialmente en 
la hipótesis de proyecc ión BAJA. 

- M u j e r e s a m a s de c a s a . Las mujeres inac
tivas, dedicadas en su mayo r par te a tareas del 
hogar, deben considerarse c o m o dependientes 
de los act ivos a t ravés de la inst i tuc ión de la 
famil ia. La p roducc ión privada de las mujeres 
en el seno de la familia es un dato que no se 
contabi l iza p e r o que te rm ina af lorando en el 
m o m e n t o en que éstas se i nco rpo ran a la po 
blación activa. En ese m o m e n t o se pone de 
mani f iesto la in ter re lac ión en t re el ámb i to pú 
bl ico de la p roducc ión y el ámb i to pr ivado del 
hogar. La inco rpo rac ión de las mujeres a la 
act iv idad produc t iva exige una adaptación de 
la economía domést ica para que esa i nco rpo 
rac ión conl leve un aumen to de la capacidad 
p roduc t i va to ta l . Ello implica un i nc remen to de 
produc t iv idad en el hogar (me jo r organización, 
mayores recursos a bienes elaborados, etc.) , o 
la real ización de una doble jo rnada p o r las m u 
jeres t rabajadoras o un repa r to más equi ta t ivo 
de las tareas del hogar en t re hombres y m u 
jeres o una combinac ión de los t res . En t o d o s 
los casos se mant iene una par te de t raba jo d o 
mést ico no inc lu ido en los costes sociales. 

Se ha est imado aquí la impor tanc ia de esta 
f o r m a de dependencia p o r di ferencia en t re las 
tasas de act ividad a cada edad de los hombres 
y de las mujeres, a t r ibuyéndola impl íc i tamente 
a la persistencia del m o d e l o de familia en el 
que la mu je r vive alejada del m u n d o laboral . 
Este m o d e l o se encuent ra en plena mutac ión 
y p o r lo t an to la par te de mujeres inactivas es 
un da to variable, en el t i e m p o y en el espacio, 
que cond ic iona d i rec tamente el n ú m e r o de de
pendientes p o r act ivo. A u n en el supuesto de 
que no varíen en el f u t u r o las tasas de act ividad 
femeninas, la impor tanc ia de esta categoría de 
inact ivos aumentará en la p royecc ión M E D I A 
y BAJA, al cob ra r más peso los grupos de eda
des afectados. 

- O t r o s /nocí/vos. La existencia de inactivos 
hombres y mujeres en t re 30 y 65 años, una 
vez descontadas las «amas de casa», de acuer
do con el párra fo an ter io r , t iene diversas cau-
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sas, aunque no es fácil dist inguir en t re ellas 
con los datos de que d isponemos. En p r ime r 
lugar, hay que admi t i r , c o m o ya se ha d icho, 
la existencia de un c ie r to n ú m e r o de personas 
incapacitadas, que habría en pr inc ip io que aña
d i r al g rupo de los dependientes absolutos, lo 
que no se ha hecho p o r falta de in formac ión 
y también po rque puede t ra tarse de un dato 
variable, en func ión del estado sanitar io de la 
poblac ión y de las modal idades de reconoc i 
m ien to de la incapacidad. En segundo lugar es
tán las personas que carecen vo luntar iamente 
de ocupac ión, en t re ellas se encuent ran quie
nes d isponen de recursos p rop ios suficientes. 
Los inact ivos restantes se dividen en t re los 
«desanimados», es decir , los que han renun
ciado a buscar t rabajo , convencidos de que no 
lo van a encont ra r , y los jubi lados anticipada
mente , en t re los 50 y los 65 años. A estos 
grupos de edad per tenecen también un buen 
n ú m e r o de los pensionistas p o r invalidez, con 
d ic ión o to rgada con bastante l iberal idad en 
épocas recientes, en m o m e n t o s de fuer te p re 
sión sobre el empleo . El n ú m e r o de inactivos 
de estas edades puede p o r tan to var iar sensi
b lemente en func ión de las polít icas que se 
adopten y p o r el lo se han cons iderado sepa
radamente. Entre 198! y 1991 el peso de los 
inactivos adul tos en t re 30 y 65 años (excluidas 
las amas de casa), ha aumentado, resul tado ne
t o de un i nc remen to en t re 1981 y 1986 y una 
d isminuc ión de 1986 a 1991, sobre t o d o en t re 
los hombres de 55-59 años, indicación de que 
la inact ividad a esas edades f o r m a parte de los 
mecanismos de regulación del empleo. 

La evo luc ión demográf ica t iende a incre
men ta r el peso de esta categoría en la pobla
c ión. C o n las tasas de actividad constantes, el 
porcenta je de inactivos de 50-64 pasaría del 
4 ,8% de la poblac ión al 6,3% en la hipótesis 
A L T A y al 7,2% en la hipótesis BAJA. Los inac
t ivos más jóvenes, que suponen un porcenta je 
muy pequeño de la poblac ión, del o rden del 
1% en 199 ! , aumentan también en todas las 

hipótesis de p royecc ión , hasta un m á x i m o de 
1,6%. 

La evo luc ión del peso relat ivo de las d is t in
tas categorías de inactivos, que están muy l i 
gadas a la edad, depende c o m o se acaba de 
ver del curso que sigan las variables demográ
ficas en el f u tu ro . Pero dependen aún más de 
la evo luc ión que sigan las pautas de part ic ipa
c ión en la act ividad, especialmente para algu
nos grupos de inact ivos. 

En el cuadro 3.8 se han r e t o m a d o las cate
gorías del cuadro an te r io r para examinar aho
ra los efectos de los cambios proyectados de 
las tasas de act ividad, en el caso de la p royec
c ión demográf ica MEDIA . Las variantes c o n 
templadas suponen, en la I, una rápida d ismi
nuc ión de las mujeres dedicadas al hogar, hasta 
práct icamente desaparecer en el ho r i zon te de 
la p royecc ión (1,4% en el 2025) y, en la va
r iante II, una d isminución de los jubi lados an
t ic ipadamente en los grupos 55-59 y 60-64, de 
manera que el peso de los inactivos de 50-64 
es práct icamente el m ismo en el 2025 que en 
el 1991, a pesar de la evo luc ión demográf ica 
adversa. 

Una de las característ icas más impor tan tes 
de los d ist intos grupos de dependientes es la 
f o r m a en que obt ienen sus recursos y en par
t icu lar si se sitúan en la esfera de lo públ ico 
o de lo pr ivado. Salvo las mujeres amas de 
casa, cuyo derecho a consumi r se legit ima y 
se e jerce ún icamente en el seno del hogar 
(aunque en muchos países se da una in te rven
c ión pública en f o r m a de ayudas directas y de
ducciones fiscales p o r cónyuge a cargo), los 
demás grupos dependientes obt ienen recursos 
y derechos tan to del Estado c o m o de la familia, 
aunque en p ropo rc iones muy diversas. Para los 
niños y las mujeres amas de casa, la familia es 
el e lemento fundamenta l ; en el caso de los j ó 
venes la familia juega también hoy un mayor 
papel p o r el re t raso de la edad de emancipa
c ión ; los o t r o s inactivos, personas mayores y 
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otras categorías de inactivos, dependen sobre 
t o d o del Estado. En la década de los ochenta, 
la dependencia que pesa mayo rmen te sobre la 
familia (niños, jóvenes inactivos menores de 
t re in ta años y una par te de las mujeres inac
tivas, las «amas de casa») ha d isminu ido a la 
vez que la carga de dependientes socializada, 
p o r el con t ra r i o , se ha inc rementado en té r 
minos absolutos y relat ivos. Esta tendencia va 
a intensif icarse en el f u t u r o y las variaciones 
de la carga de dependientes que resul ten de 
la evo luc ión demográf ica y del aumento de la 
act iv idad, se acompañará de un i nc remen to de 
la que recae sobre el sec tor públ ico y de una 
red is t r ibuc ión en favor de las familias. Es ésta 
una de las claves para la in te rp re tac ión de los 
efectos de los cambios demográf icos y para la 

adopc ión de polít icas públicas. Estas últ imas no 
impl ican sólo la necesidad de una modi f icac ión 
de la es t ruc tu ra del gasto públ ico - c o n t ras 
vases de gasto en educación a gasto en serv i 
cios sanitarios y sociales en favor de la vejez, 
p o r e jemplo, operac ión ya de p o r sí comp le ja - , 
sino que deben incidir necesar iamente también 
en el equ i l ib r io en t re gasto públ ico y gasto p r i 
vado, es deci r en la fiscalidad. Por o t r a par te , 
la d is t r ibuc ión concre ta de la reducc ión de la 
carga de dependientes en las familias, se en
cuent ra ligada al tamaño y a la es t ruc tu ra de 
los hogares, lo que const i tuye un fac to r adi
cional de desigualdad, que una pol í t ica fiscal y 
del gasto públ ico que tenga en cuenta el ta 
maño y la es t ruc tu ra famil iar puede con t r i bu i r 
a cor reg i r . 

C u a d r o 3.8 
P r o y e c c i ó n d e la d i s t r i b u c i ó n d e ia p o b l a c i ó n e n r e l a c i ó n c o n la a c t i v i d a d y l a 

c a t e g o r í a d e i n a c t i v o , e n p o r c e n t a j e d e ia p o b l a c i ó n t o t a l ( t r e s v a r i a n t e s d e 
p r o y e c c i ó n d e t a s a s d e a c t i v i d a d y v a r i a n t e M E D I A d e p r o y e c c i ó n d e la p o b l a c i ó n ) 

Categorías 
Inicial 

1991 

Tasas actividad: Var. I 

200! 201 2021 

Tasas actividad: Var. II 

2001 201 I 2021 

Tasas actividad: Var. III 

2001 201 2021 

ACTIVOS 
INACTIVOS 

Dependientes . . . 
Niños 0-14 . . . 
Jóvenes 16-29 

Jubilados 70+ . . . 

Jubilados jóvenes 

Inact 50-64 . . . 
Jubil 65-69 . . . 

Inactivos adultos 

Mujeres (amas casa) 
O t ros inactivos . . . . 

40,03 
59,97 
28,93 
21,23 

7,70 

8,95 

9,17 

4,82 
4,35 

12,92 
I 1,81 
U I 

42,56 
57,44 
23,18 
16,23 
6,94 

11,72 
9,53 
4,70 
4,83 

13,00 
I 1,50 

1,50 

40,99 
59,01 
22,37 
17,47 
4,90 

13,05 
9,89 
5,40 
4,48 

13,70 
12,07 

1,63 

38,52 
61,48 

22,12 
16,76 
5,36 

14,27 
11,66 
6,49 
5,17 

13,43 
I I , 97 

1,45 

45,03 
54,97 
23,86 
16,23 
7,62 

11,8! 
9,64 
4,73 
4,90 

9,66 
7,78 
1,88 

47,25 
52,75 
23,03 
17,47 
5,56 

13,15 
10,25 
5,69 
4,56 

6,32 
3,92 
2,40 

46,35 
53,65 

22,83 
16,76 
6,06 

14,38 
12,42 
7,16 
5,26 

4,03 
1,80 
2,23 

45,73 
54,27 
23,86 
16,23 
7,62 

i 1,81 
8,66 
4,21 
4,45 

9,94 
8,06 
1,88 

49,19 
50,81 
23,03 
17,47 
5,56 

13,15 
7,65 
4,62 
3,03 

6,98 
4,57 
2,40 

48,86 
51,14 

22,83 
16,76 
6.06 

14,38 
9.43 
5.92 
3.51 

4.51 
2,28 
2,23 

Fuente; Elaboración propia 
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G r á f i c o 3.1 l a 
E s t r u c t u r a d e la p o b l a c i ó n e n 1991 

AMAS DE CASA Y OTROS IN. (12.9%) 

JUBILADOS 50-69 (9,2%) 

MAYORES DE 70 AÑOS (8,9%) 

ACTIVOS (40.0%) 

JOVENES (28,9%) 

G r á f i c o 3.11 b 
E s t r u c t u r a d e l a p o b l a c i ó n e n 2 0 2 1 . P r o y e c c i ó n M E D I A . T A S . A C T : C O N S T A N T E S 

AMAS DE CASA Y OTROS IN. (13,4%)-

JUBILADOS 50-69 (11 

MAYORES DE 70 AÑOS (14.3%) 

ACTIVOS (38,5%) 

J O V E N E S (22,1%) 
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C O N C L U S I O N 

España ha c o n o c i d o un p roceso de t rans i 
c ión demográf ica, c o m o el res to de países de
sarro l lados, que la acerca a una nueva si tuación 
de equ i l ib r io demográ f ico basado en una baja 
mor ta l idad y una baja fecundidad. Una de las 
consecuencias inevitables de esta s i tuación es 
el mayor enve jec imiento de la pob lac ión, c i r 
cunstancia a la que la sociedad debe prepararse 
adecuadamente. 

En los ú l t imos quince años, el ind icador de 
fecundidad ha caído sin i n te r rupc ión ref le jando, 
no una causa única, sino un con jun to de cam
bios económicos y sociales que incide en t odos 
los ámbi tos de la vida y especialmente en la 
famil ia, mod i f i cando a la vez las relaciones in 
ternas y su papel en la sociedad. U n o de los 
cambios de mayo r impor tanc ia en la actualidad 
y en el f u t u r o es la i nco rpo rac ión de las m u 
jeres al m u n d o laboral , evo luc ión ya general i 
zada en muchos o t r o s países y muy ligada a 
los cambios aludidos. 

Este dob le p roceso de t rans ic ión, el d e m o 
gráf ico y el social y cu l tura l , en el que se en
cuent ra inmerso nues t ro país, repercu te d i rec
tamen te en los prob lemas que plantea la inac
t iv idad laboral , c o m o f e n ó m e n o social y c o m o 
carga que debe ser asumida. A c o r t o plazo, la 
i n c o r p o r a c i ó n de las mu je res a la act iv idad 
p roduc t i va es el fac to r pr incipal . Su i m p o r t a n 
cia y su r i t m o en el f u t u r o pesarán sobre el 

mercado de t raba jo pe ro también con t r ibu i rán 
a con t ra r res ta r a med io plazo algunos aspectos 
negativos del enve jec imiento de la pob lac ión. 
A n t e esa perspect iva, la generación de emp leo 
o su adaptación se con f i rma c o m o la p r io r idad 
absoluta en el f u t u ro . 

El re t raso de la jubi lación más allá de la ba
r re ra actual de los 65 años permi t i r ía c o m p e n 
sar a largo plazo el e fec to de la d isminuc ión 
de la mor ta l idad sobre el n ú m e r o de inact ivos 
mayores. La evo luc ión rec iente se o r ien ta sin 
embargo en el sent ido con t ra r i o : en t o d o s los 
países de la U n i ó n Europea, inc luyendo a Es
paña, la act ividad de los hombres mayores de 
55 años es menos intensa ahora que hace diez 
años. 

A más largo plazo, son los factores d e m o 
gráficos subyacentes los que imponen su peso. 
La si tuación actual de la fecundidad en España 
podr ía conduc i r , si no se modi f ica, a una dis
minuc ión de la poblac ión y a una a l terac ión de 
los equi l ibr ios etar ios de gran magni tud. N o 
existe, a med io y largo plazo, ninguna opc ión 
al ternat iva al aumen to de la natal idad, c o m o 
p o r e jemplo un aumen to de la inmigrac ión. Es 
necesario desde ahora favorecer la recupera
c ión de la fecundidad mediante polít icas que 
faci l i ten la conci l iac ión de la vida famil iar y p r o 
fesional a hombres y mujeres y la presencia de 
una mayo r sensibil idad en todas las polít icas 
sectoriales hacia la familia, la matern idad y el 
cu idado de los niños. 
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Los resultados detallados de los escenarios de la proyección están disponibles en 
soporte magnético. Pueden solicitarse al autor: Dr. Juan Antonio Fernández Cordón, 
Instituto de Demografía (CSIC), c/ Amaniel, 2 - 28015 MADRID. 

C O N T E N I D O D E L O S D I S C O S 

Los resultados detallados de las proyecciones de la población española realizadas se han reunido en dos 
discos de Alta Densidad. Se han utilizado como soporte HOJAS DE CALCULO DE LOTUS 123, por tratarse 
del formato que mejor permite la importación a cualquier o t ro formato de Hoja de Cálculo o de Base de 
Datos. 

En total se presentan 20 variantes de proyección, cada una de ellas desglosadas por sexo (hombres, mujeres 
y total) y por edades (años de edad) de 0 a 90 y más. Recordemos que las variantes resultan de la 
combinación de tres hipótesis de mortalidad A, B y C (ver apartado 3.2.2 del texto anterior) y de seis 
hipótesis de fecundidad, numeradas del I al 6 (ver apartado 3.3.2 del texto anterior). Se han añadido dos 
variantes con migraciones (la MI y la M2), a partir de la variante media (B4) (ver apartado 3.4 del texto 
anterior). 

Los discos contienen 60 Hojas de Cálculo (una por cada variante y sexo) cuyos nombres siguen el modelo 
siguiente (aquí para la variante A l ) : RESAI H O M . W K I , RESAIMUJ.WKI y RESAITOT.WKI (respectivamente 
para hombres, mujeres y total). En los demás varía la parte del nombre que corresponde a la variante (A2,.. 
B3,.. M I , etc.). 

Estas hojas se presentan comprimidas en ficheros auto-extraíbles, a razón de un fichero por variante. En 
el pr imer disco (Disco 1/2) se encuentran las variantes A y C (VAR_A.EXE, y VAR_C.EXE). En el segundo 
disco (Disco 2/2) se encuentra la variante B (VAR_B.EXE) y una serie de ficheros que reúnen las variantes 
de mayor uso: VARMAX.EXE (variante máxima), VARMED.EXE (variante media), VARMIN.EXE (variante 
mínima), VARMIGI.EXE (variante con la hipótesis I de migración) y VARMIG2.EXE (variante con la hipótesis 
2 de migración). 

Para su utilización se recomienda el procedimiento siguiente: 

1. Crear un directorio (PROYEC o cualquier o t ro nombre) en el disco C (desde el C:> teclear m d 
proyec) 

2. Situarse en el directorio que se acaba de crear (desde el C:> teclear cd proyec, aparece C:>PROYEC>) 

3. Insertar uno de los discos en la disquetera A 

4. Desde C:>PROYEC> teclear el nombre de uno de los ficheros auto-extraíbles. Por ejemplo si se quiere 
utilizar la variante media se tecleará v a r m e d y se pulsará I N T R O (asegurándose de que el disco 
insertado en la disquetera es el que contiene este fichero, según figura en la etiqueta). En este ejemplo 
se crean tres ficheros, correspondientes a las tres Hojas de Cálculo de esta variante: RESB4HOM.WKI , 
RESB4MUJ.WKI y RESB4TOT.WKI. 

5. Abr i r LOTUS 123 (o cualquier otra aplicación de Hoja de Cálculo o de Base de Datos que pueda 
importar ficheros LOTUS W K I ) para disponer de los resultados detallados. 

El conjunto de las 60 Hojas de Cálculo ocupan 5,9 Mb de espacio en disco. Cada hoja ocupa 99 Kb de 
espacio. 
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La f i n a n c i a c i ó n d e las p e n s i o n e s y p r e s t a c i o n e s p o r d e s e m p l e o es 
una de las á reas p r o b l e m á t i c a s más i m p o r t a n t e s d e la s o c i e d a d ac tua l . 
C o n el c o n v e n c i m i e n t o d e q u e la s o c i e d a d e s p a ñ o l a neces i t a c o n o c e r 
y d e b a t i r las p r o p u e s t a s de m o d e r n i z a c i ó n pos ib l es , la F u n d a c i ó n B B V 
r e u n i ó e n o c t u b r e d e 1993 a u n g r u p o d e e x p e r t o s p a r a q u e p r o f u n 
d i za ran e n las d i s t i n tas p e r s p e c t i v a s q u e el p r o b l e m a d e la i nac t i v i dad 
l a b o r a l o f r e c e a m e d i o p lazo . 

En e l p r o y e c t o han i n t e r v e n i d o 3 6 e c o n o m i s t a s , p r o f e s i o n a l e s y es 
pec ia l is tas d e o t r a s d isc ip l inas , q u e p r o d u j e r o n 15 i nves t i gac iones , a 
p a r t i r d e las cua les se e l a b o r ó e l l i b r o « P e n s i o n e s y p r e s t a c i o n e s p o r 
d e s e m p l e o » . La F u n d a c i ó n B B V o f r e c e e n es te D o c u m e n t o una d e 
estas i nves t i gac iones . Demografía, actividad y dependencia en España, e n 
la q u e , p a r a d e t e r m i n a r la i n f l uenc ia de l f a c t o r d e m o g r á f i c o s o b r e la 
carga d e p e n s i o n e s y s o b r e la i n a c t i v i d a d l a b o r a l e n g e n e r a l , se han 
a c o t a d o los f u t u r o s pos ib les en f u n c i ó n de l c u r s o d e la d i n á m i c a d e 
m o g r á f i c a , d e n t r o d e los m á r g e n e s q u e i m p o n e n las t e n d e n c i a s r e c i e n 
t es y la c o m p a r a c i ó n c o n o t r o s países. C o n es te fin se ha e l a b o r a d o 
u n i m p o r t a n t e c o n j u n t o d e p r o y e c c i o n e s , basadas e n c o m b i n a c i o n e s 
s ign i f icat ivas d e los c o m p o n e n t e s de f e c u n d i d a d , m o r t a l i d a d e i n m i g r a 
c i ó n . 
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