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a) Los cambios en el mercado 
de trabajo y en la relación de 
la sociedad con la actividad 
económica. 

b) La pugna por la paridad de 
género, la prestación de los 
cuidados y la aparición de 
nuevas formas de 
convivencia. 

c) La persistencia de las 
desigualdades y la 
vulnerabilidad que de estas se 
deriva para parte importante 
de la población.

d) Las actitudes políticas y el 
comportamiento electoral de 
la ciudadanía. 
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Relación de la 
población  con la 
actividad 
económica 

Principales 
tendencias
de la ocupación en 
España y en el 
conjunto de Europa  

a) Reducción de la 
población dedicada a 
actividades agrarias y la 
pérdida de buena parte del 
empleo industrial. 
b) La terciarización se 
acompaña con la 
digitalización, con notables 
repercusiones sobre la 
ocupación. 
c) La flexibilización de las 
regulaciones laborales, 
precarización del empleo e 
incremento del trabajo por 
cuenta propia.
d) Las tasas de actividad 
(UE: 74,5%, España: 74%) 
son notablemente elevadas 
por incorporación de las 
mujeres al mercado laboral. 



Relación de la 
población  con la 
actividad 
económica 

La población activa 
desde el punto de 
vista económico

a) La población activa 
(23,4 millones) ha crecido en más 
de 5 millones en las dos últimas 
décadas.
b) Su incremento se atribuye 
principalmente a la incorporación 
de los trabajadores extranjeros 
(3,2 millones) de los que el 81,7% 
están trabajando.
c) La población inactiva 
(16,5 millones) es la que no se 
encuentra empleada ni busca 
trabajo. La denominación se 
encuentra hoy cuestionada por 
quienes subrayan la importancia 
de los cuidados en la sociedad. 



Relación de la 
población  con la 
actividad 
económica 

La población 
ocupada

a) La población ocupada alcanzó 
los 20,2 millones en 2022 y se 
encuentra en máximos 
históricos, después de la crisis 
financiera iniciada en 2008. 
b) La distribución sectorial 
muestra la preeminencia de los 
servicios (77%) y la pérdida de 
peso del resto de los sectores, 
especialmente la industria y la 
agricultura.
c) La población ocupada 
extranjera (2,6 millones) ha 
contribuido de manera 
sustancial al crecimiento del 
empleo, asumiendo con 
frecuencia trabajos poco 
remunerados e intensivos en 
mano de obra.  

 



Relación de la 
población  con la 
actividad 
económica 

La población 
parada

a) El alto porcentaje de 
población parada constituye un 
rasgo estructural del mercado 
de trabajo en España, singular 
en el marco de la UE. 
b) La tasa de paro ha conocido 
una alta volatilidad en las 
últimas décadas con máximos 
cercanos al 25% en 2013 para 
disminuir de manera notable 
hasta menos del 15% en los 
últimos años. 
c) Se mantienen, sin embargo, 
acusadas diferencias 
territoriales y de género en la 
afección del paro laboral. 
 

 



Los cuidados y la 
brecha de género 

La brecha de 
género en la 
actividad y la 
ocupación 

Espacio destinado a subtítulos.
Máximo dos filas. 

a) La tasa de actividad de las 
mujeres (53,8%) sigue siendo 
notablemente inferior a la de los 
hombres (63,7%). 
b) Persiste asimismo la brecha de 
género en la ocupación, que supone 
la exclusión de más 1,5 millones de 
mujeres. 
c) La brecha se amplía en el caso de 
mujeres madres de familias 
numerosas, cerca de la mitad de las 
cuales quedan excluidas del 
mercado laboral. 
 

 



Los cuidados y la 
brecha de género 

La brecha de 
género en los 
salarios 

a) El salario de las mujeres es en 
término medio un 9,8% inferior al de 
los hombres. 
b) La diferencia se relaciona con los 
periodos de inactividad laboral y la 
ocupación a tiempo parcial asociada a 
la mayor vulnerabilidad laboral y a la 
dedicación a los cuidados por parte de 
las mujeres. 

 

c) La brecha laboral de género se refleja asimismo 
en el porcentaje de mujeres en altos cargos de las 
empresas y de la administración pública (casi 
siempre inferiores al 50% en la administración 
pública y al 30% en el sector privado)  



Los cuidados y la 
brecha de género 

La dedicación a los 
cuidados

a) Los cuidados pueden ser directos y 
relacionales (alimentar a un bebé o asistir a 
un enfermo) o indirectos (preparar alimentos 
y limpiar). Son indispensables, aunque a 
menudo no se remuneren. Reconocer el 
valor de la provisión de cuidados no 
remunerados es esencial para apreciar 
plenamente su impacto en la sociedad. 
b) En la sociedad española, la prestación de 
los cuidados tiene lugar de manera 
mayoritaria en el ámbito familiar y a cargo 
de las mujeres, lo cual explica en buena 
medida la brecha ocupacional y salarial de 
género. 
c) Las diferencias de género se aprecian 
claramente en la participación en las tareas 
domésticas según sexo y en la 
responsabilidad de los cuidados a menores y 
personas dependientes. 

 



Los hogares y las 
formas de 
convivencia 

Los efectos de la 
Segunda 
Transición 
Demográfica sobre 
el número y la 
composición de los 
hogares

a) Desde los años ’80, España ha experimentado 
una significativa disminución de la fecundidad y 
un incremento de la esperanza de vida. Esto se 
ha traducido en mayor supervivencia de las 
personas y de los matrimonios, decrecimiento 
de los parientes colaterales y reducción del 
número de hermanos y primos.
b) A estos cambios se añaden otros de carácter 
cualitativo, con comportamientos que no eran 
frecuentes en el sur de Europa en el último 
tercio del siglo XX: la convivencia en parejas no 
casadas, la paternidad entre cohabitantes y el 
progresivo aumento del divorcio.
c) Estos cambios, unidos al crecimiento de la 
población, han resultado en un incremento en 
el número de hogares muy destacado: desde 
11,9 millones (1991) a 18,9 millones (2021).
d) Asimismo se ha producido una disminución 
en el tamaño medio de los hogares que ha 
quedado reducido a 2,5 personas/hogar. 



Los hogares y las 
formas de 
convivencia 

El tamaño de los 
hogares

a) El tamaño medio de los hogares presenta importantes diferencias territoriales. El sur 
peninsular, el valle del Ebro, el entorno de Madrid y las áreas litorales son aquellas donde 
el tamaño medio resulta más elevado. 
b) Estas diferencias tienen relación con la fecundidad (sur peninsular) y la repercusión de 
la inmigración.  
c) Particularmente relevante resulta el contraste del tamaño medio de los hogares entre 
los centros y las periferias de las principales ciudades metropolitanas, más elevado en las 
segundas que en los primeros. 



Los hogares y las 
formas de 
convivencia 

Las nuevas formas 
de convivencia

a) Los cambios en el número y el tamaño de los hogares se han visto acompañados por notables 
transformaciones en su composición. El peso de los hogares unipersonales se ha incrementado y, 
en algunas áreas, alcanza el 50% debido al envejecimiento de la población. En cambio, el 
porcentaje de hogares compuestos por parejas con hijos disminuye y presenta acusadas diferencias 
territoriales. 
b) Se ha incrementado asimismo el porcentaje de hogares monoparentales, constituidos 
mayoritariamente por un progenitor femenino con hijos menores, a la vez que se incrementaban 
los divorcios y las rupturas de parejas en uniones consensuales. 
c) Pese a ser minoritarios, han aumentado de peso asimismo los hogares integrados por parejas 
del mismo sexo, aunque su distribución territorial es desigual y predominan los integrados por 
hombres por encima de aquellos compuestos por mujeres. 



Renta, 
desigualdad y 
pobreza 

La renta 

a) La renta ha conocido una 
evolución positiva en los últimos 
años: en 2022, la renta media anual 
por unidad de consumo se situó en 
19.160 €, con un aumento del 24% 
respecto al 2014.
b) A escala nacional, la distribución 
de la renta presenta claramente dos 
divisorias: norte/sur y urbano/rural. 

 

c) Las comunidades autónomas con 
rentas medias más altas son 
País Vasco (23.886 €), Navarra (23.578 €)  
y Madrid (23.338 €). 
Las rentas medias más bajas 
corresponden a Canarias (15.901 €), 
Andalucía (15.862 €) y 
Extremadura (14.843 €). 



Renta, 
desigualdad y 
pobreza 

Las desigualdades 
sociales y 
territoriales  

a) La distribución de la renta presenta 
importantes desigualdades sociales y 
territoriales. Según datos del World Inequality 
Report, en 2022, el 10% más rico de la población 
española concentra el 34,5% de la renta total, 
mientras el 50% más desfavorecido percibe 
solamente el 21,1%. Las diferencias son todavía 
mayores en términos de riqueza: el 10% más 
acomodado atesora el 57,8%, mientras la mitad 
más pobre tiene solo el 6,7%.
b) Las comunidades autónomas con mayores 
desigualdades sociales son Madrid, Canarias y 
Navarra. Las que presentan menores 
desigualdades son Aragón, Galicia y Cantabria.
c) Las desigualdades territoriales son 
especialmente perceptibles en el interior de las 
principales áreas metropolitanas, donde la 
desigualdad se plasma a través de la segregación 
residencial. 
 



Renta, 
desigualdad y 
pobreza 

La pobreza 

a) En 2022, el 26,3% de la población española 
se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión 
social según el índice AROPE (hogares con 
menos del 60% de la mediana de ingresos, con 
baja intensidad de ocupación o privación 
material). 
b) La proporción de población en situación de 
pobreza alcanzó el 29,2% al final de la crisis 
financiera y se fue reduciendo al 25,3% en 
2019. Con el impacto de la COVID-19 en 2020, 
volvió a repuntar, y en 2022 fue el primer año 
en el que volvió a bajar.   
c) Por lo que se refiere a la distribución 
espacial de la exclusión social, Ceuta (40,7%) y 
Melilla (41,3%) son los territorios con una 
mayor proporción de población en situación de 
pobreza, seguidos de Extremadura (36,9%), 
Canarias (36,2%) y Andalucía (35,8%). En 
cambio, Navarra (14,5%) y el País Vasco (15,7%) 
son las comunidades autónomas con menor 
incidencia de pobreza.
 



Actitudes políticas y 
comportamiento 
electoral 

Actitudes políticas 
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a) El interés por la política parece estar 
claramente influido por el ciclo vital. Es 
reducido entre la población joven, aumenta 
con la edad y decrece de manera destacada 
entre la población anciana.   
b) La confianza de la ciudadanía en las 
instituciones varía notablemente según el 
carácter de las mismas y los grupos de edad. 
La Constitución de 1978, pese al alto nivel de 
aceptación, tiende a perder apoyos conforme 
disminuye la edad. Destaca también la 
pérdida de confianza de las cohortes jóvenes 
respecto a los medios de comunicación, que 
resultan peor valorados, incluso, que los 
partidos políticos.
c)  La adhesión a la democracia como 
régimen político preferido es ampliamente 
mayoritaria en todos los grupos de edad, 
pero tiende a disminuir entre la población 
más joven.   
 



Actitudes políticas y 
comportamiento 
electoral 

Asociacionismo y 
movilizaciones 
ciudadanas

a) La sociedad española –interesada, desconfiada y crítica en política- presenta una alta capacidad 
de organización autónoma. El número de asociaciones se ha doblado entre 2005 y 2022. 
b) El grupo más numeroso es el de las asociaciones de tipo ideológico, cultural, educativo y de 
comunicación, aunque las que más han crecido en los últimos años son las relacionadas con el 
medio ambiente y la salud o con las mujeres, la igualdad y la no discriminación. Ambos tipos han 
doblado su número desde 2005.
c) La sociedad española tiende asimismo a movilizarse. 
De 2000 a 2022 se han triplicado el número total de 
manifestaciones en España. Crecen con fuerza las relativas 
a la sanidad (se multiplican por 20) y las contrarias a 
medidas del gobierno o legislativas (se multiplican por 13). 
En 2022, las principales motivaciones de las 
manifestaciones fueron las relativas a cuestiones laborales



Actitudes políticas y 
comportamiento 
electoral 

Comportamiento y 
preferencias 
electorales 
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a) Las tasas de participación electoral en 
España son homologables a las de otros 
países europeos (en las últimas elecciones 
europeas 49,2% frente a 51,1%). El voto hacia 
posiciones extremas o euroescépticas es más 
reducido que en otros países europeos. 
b) Cabe consignar, sin embargo, que la 
participación electoral se encuentra 
directamente relacionada con la renta. 
c) Las preferencias de los electores en las 
últimas elecciones generales (2023) muestran 
un mapa político notablemente fragmentado, 
con especificidades del sistema de partidos 
en algunos territorios (en particular, País 
Vasco, Navarra y Cataluña). 



TEMA 14

SECCIÓN VI · Servicios  
y equipamientos sociales
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