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R E S U M E N 

Este trabajo está constituido por un análisis simple de los resultados de una encuesta sobre la inactividad 
laboral y su previsión. 

Consta de dos partes. La primera es un estudio de la situación actual de los inactivos, con especial énfasis 
en los parados y jubilados, analizándose su situación económica. También se pasa revista a las percepciones 
y temores que tiene la población española en general en relación con el incierto futuro del sistema de 
pensiones y con la futura jubilación propia; también se describe la manera en que los españoles han previsto 
real y concretamente su jubilación. 

En la segunda parte se examinan las preferencias y valoraciones que los españoles tienen y hacen en relación 
a un par de disyuntivas: sistema de reparto vs. sistema de capitalización y sistema público vs. sistema privado. 
Por fin se describen las preferencias sociales en relación al derecho a pensión de quienes no han cotizado 
y las referentes a la responsabilidad social y política con respecto a las situaciones de inactividad. 
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LA INACTIVIDAD LABORAL DE LOS ESPAÑOLES 
Y SU PREVISION. ANALISIS S O C I O L O G I C O 

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

Este informe sobre la inactividad laboral y 
su previsión es un análisis de los datos obte
nidos por Cires en septiembre de 1995 («Tra
bajo e inactividad laboral»). 

He utilizado, lógicamente, aquellos datos 
que corresponden a las partes específicas del 
cuestionario y los relativos a variables socio
económicas. 

El cuestionario fue elaborado por el profe
sor Juan Diez Nicolás y por mí mismo, en la 

parte específicamente dedicada a las cuestiones 
relacionadas con la inactividad laboral. Nos 
aportó valiosas sugerencias el profesor José 
Manuel González-Páramo. 

El contenido de este informe tiene dos par
tes diferenciadas, relativa la primera a la situa
ción actual y la segunda a lo que piensan los 
españoles que debe ser el futuro. Por último, 
se incluye un esquema general de interpreta
ción para quien quiera hacer una lectura rá
pida. 



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

I. S I T U A C I O N D E L A 
I N A C T I V I D A D 

En la actualidad, solamente un tercio de la 
población mayor de 18 años está ocupada. Co
mo se puede ver en el cuadro I, el porcentaje 
de población ocupada ha disminuido sensible
mente desde 1991, y, dado que la proporción 
de población que nunca ha estado ocupada 
permanece aproximadamente estable, la parte 
de población que estuvo ocupada pero ya no 
lo está ha crecido en forma importante. 

C u a d r o I 
Clasificación laboral de los 

entrevistados 

Total 

Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados ., 

V-91 

(1.200) 

41% 
39 
20 

X-94 

(1.200) 

34% 
48 
18 

IX-95 

(1.200) 

34% 
47 
19 

Fuente: O r e s , sept iembre 1995. 

Si observamos el cuadro 2, podemos afirmar 
que la proporción de mujeres ocupadas (23%) 
es la mitad que la proporción de hombres ocu
pados (46%). Pero si tenemos en cuenta la 
edad, el tamaño de la diferencia entre estas 
proporciones disminuye con la edad (eliminan
do de nuestra observación a los mayores de 
65 años). 

La tasa de ocupación de los hombres es más 
alta en el tramo de 39 a 49 años, disminuyendo 
en el tramo siguiente, suponemos que como 
consecuencia de jubilaciones anticipadas. En el 
caso de la mujer, esto no ocurre así, siendo 
mucho menores las diferencias entre las tasas 
de ocupación correspondientes a los diferentes 
tramos de edad (cuadro 2). 

Si nos fijamos ahora en la población inactiva 
que ha trabajado, podemos comprobar cómo 
la diferencia más significativa entre hombres y 
mujeres se da en los jubilados, pues la tasa de 
inactividad por jubilación de los hombres es 
tres veces la correspondiente a las mujeres, 
como consecuencia de la históricamente ma
yor tasa de ocupación de los primeros. Por 
otra parte, en relación con la inactividad vo
luntaria la tasa femenina es mucho mayor. Si 
miramos esta tasa en el tramo de edad que es 
el protot ipo de la jubilación, 65 y más años, 
podemos ver que mientras en los hombres el 
68% están jubilados, entre las mujeres sólo el 
20%, pero porque entre éstas el 38% son inac
tivas voluntarias y el 33% nunca han estado 
ocupadas (cuadro 2). 

En relación a la tasa de paro (parados sobre 
población activa, es decir, sobre ocupados más 
parados), podemos comprobar cómo es lige
ramente superior en las mujeres que en los 
hombres. En general y relativamente, la tasa 
de paro entre los jóvenes en la más alta (con 
la excepción de la elevada tasa que se da en 
el último tramo de edad por la escasez de 
población activa). Y si nos fijamos bien vemos 
el curioso fenómeno de que en el tramo joven 
de edad es significativamente menor la tasa de 
paro femenina que la masculina, lo que nos 
lleva a pensar que las mujeres jóvenes son un 
sector importante a la hora de pensar en las 
necesarias transformaciones de las concepcio
nes y actitudes sobre el trabajo y la profesión 
(cuadro 2). 

En el cuadro 3 podemos ver la relación que 
existe entre el nivel de estudios y la ocupación 
y el paro, habiéndose operado una cierta neu
tralización de las variables sexo y edad. Como 
tónica general se puede decir que tanto para 
hombres como para mujeres el porcentaje de 
ocupados asciende según ascendemos en el ni
vel de estudios. Pero también debemos decir 
que en los menores de 30 años la tasa de 
ocupación es mayor en quienes tienen menor 



Cuadro 2 
Clasificación de los entrevistados según su actividad o inactividad laboral, 

por sexo y edad 

SEPTIEMBRE 1995 T o t a l 
A c t i v o s y 
ocupados 

Inact ivos que han t raba jado 

Parados jub i lados Incapac. 
Inact ivos 

vo lun ta r ios 
Nunca 

ocupados 
Tasa de 

pa ro 

T O T A L 

Sexo y Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

34% 

46% 
33% 
72% 
50% 

3% 
23% 
3 1 % 
34% 
18% 
2% 

16 

20 
26 
21 
20 

7 
13 
19 
18 
7 
3 

14 

15 
68 

4 

I 
20 

7 
I 
4 

11 
21 

4 
I 
2 

10 
5 

16 

5 
I I 
2 
4 
I 

27 
18 
25 
30 
38 

19 

9 
29 

I 
I 

29 
32 
22 
34 
33 

32 

30 
44 
22 
29 
70 
36 
38 
35 
28 
60 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 

nivel de estudios, lo que es lógico si pensamos 
que gran parte de los jóvenes que estudian 
tardan en entrar en el mercado de trabajo, 
aunque luego lo harán, puede suponerse, a 
puestos que reclamen mayor cualificación. Y 
también puede decirse que la desproporción 
de la tasa de ocupación femenina (mitad de la 
masculina) se mantiene aproximadamente en 
todos los niveles educativos. 

El nivel de estudios alcanzado tiene un efec
to importante sobre la posibilidad de trabajar, 
de manera que cuanto mayor sea aquél mayor 
es ésta. Sin embargo el grado de educación no 
anula el efecto que tiene el sexo sobre la po
sibilidad de trabajar, ya que encontramos que 
la diferencia entre la tasa de ocupación mas
culina y la femenina se mantiene en todos los 
niveles de estudios. 

Conclusión 

En España la ocupación de la población es 
muy baja, de tal manera que cada español que 
trabaja debe, por término medio, mantener a 
tres personas además de a sí mismo. Además, 
la situación se agrava estos últimos años como 
consecuencia del aumento de la proporción de 
jubilados y parados. 

La tasa de ocupación femenina es la mitad 
de la masculina, aunque esta diferencia dismi
nuye con la edad como consecuencia de la 
incorporación de la mujer al mundo del tra
bajo. 

La jubilación es un fenómeno más masculino 
que femenino, como lo muestra el que la tasa 
de jubilación de los hombres sea tres veces la 
de las mujeres. La inactividad voluntaria y la 
condición de no haber estado nunca ocupado 
son fenómenos preferentemente femeninos. 
Puede suponerse, sin embargo, que estas ca
racterizaciones deben ir cediendo ante una 
progresiva equiparación de hombres y mujeres 
en relación al trabajo. 

Con respecto al paro cabe decir que el pro
blema se agudiza en el ámbito juvenil y en el 
femenino. Sin embargo, puede ser muy signifi
cativo el hecho de que entre la juventud el 
paro es más fuerte en los hombres que en las 



Cuadro 3 
Clasificación de los entrevistados según su situación actual por nivel de educación 

según el sexo y la edad 

SEPTIEMBRE 1995 T o t a l 
Ac t i vos y 
ocupados 

Inact ivos que han t raba jado 

Parados Jubi lados Incapac. 
Inact ivos 

vo lun ta r ios 

N u n c a 
ocupados 

Tasa de 
pa ro 

T O T A L 

Nivel de Educación: 
B a s e : V a r o n e s . 

Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

B a s e : M u j e r e s . 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

Nivel de Educación: 
18 a 29 años . . 

Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

30 a 49 años . . 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

50 a 64 años . . 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

65 y más años 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

(1.200) 

(578) 
(123) 
(144) 
(219) 

(91) 
(622) 
(182) 
(200) 
(176) 

(63) 

(313) 
(17) 
(65) 

(184) 
(47) 

(408) 
(62) 

(117) 
(150) 

(80) 
(259) 

(98) 
(97) 
(41) 
(22) 

(220) 
(129) 

(65) 
(20) 

(5) 

34% 

46% 
22% 
47% 
5 1 % 
65% 
23% 
11% 
20% 
29% 
49% 

32% 
4 1 % 
32% 
34% 
23% 
53% 
23% 
45% 
57% 
80% 
33% 
26% 
33% 
32% 
73% 

2% 
1% 
3% 

10% 
- % 

16 

20 
24 
17 
21 
15 
13 
9 

10 
19 
I I 

22 
12 
30 
22 
17 
19 
34 
15 
19 
14 
13 
16 
8 

20 
9 
5 
5 
2 

15 

14 
37 
15 
4 
4 
4 
8 
3 
3 
2 

8 
6 

10 
7 
5 

40 
43 
27 
45 
80 

7 
15 
10 
3 
I 
4 
9 
3 
/ 
2 

3 
5 
3 
3 

10 
16 
7 
7 
4 

12 
12 
12 
5 

20 

16 

5 
I 
6 
7 
3 

27 
27 
34 
23 
13 

14 
29 
21 
12 
10 
14 
10 
18 
16 
5 

17 
15 
22 
17 
9 

23 
20 
32 
15 

19 

9 
2 
4 

15 
I I 
29 
35 
29 
25 
24 

31 
18 
14 
33 
50 
12 
28 
18 
5 
I 

18 
21 
19 
17 

19 
20 
23 
10 

32 

30 
52 
26 
29 
19 
36 
45 
33 
40 
18 

41 
23 
48 
39 
42 
26 
60 
25 
25 
15 
28 
38 
20 
38 
I i 
71 
83 
40 
60 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 

mujeres. Esto puede significar, habrá que estar 
atentos en el futuro, que las nuevas generacio
nes femeninas hacen su entrada en el mercado 

de trabajo con una mayor flexibilidad de con
diciones de trabajo y con una actitud más prag
mática ante el trabajo y la profesión. 

10 



2. S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E 
L O S I N A C T I V O S 

Preguntados los inactivos de qué viven, sus 
respuestas pueden verse en el cuadro 4. Las 
fuentes principales de medios de vida son la 
pareja, la pensión pública, los padres y, a mu
cha distancia, el subsidio de paro. Esto es es
casamente relevante dada la composición interna 
de la población inactiva, pero sí es de resaltar 
el escaso papel jugado en general por los pla
nes y y seguros privados: solamente un 2% de 
los inactivos cuentan con esta fuente. 

C u a d r o 4 
Medio de subsistencia principal en la 

actualidad (*) 

X - 9 4 IX-95 

Base: Inactivos (792) (793) 

-De mi pareja 36% 36% 
-De mis padres 18 21 
-De mis hijos - 2 
-De otros familiares - 3 
-De una pensión pública 33 31 
-De una pensión o plan privado . . - 2 
-De mis ahorros/patrimonio 3 5 
-Del subsidio de paro 8 8 
-De ayudas económicas institucio
nales 2 2 

-De ayudas económicas de amigos . - -
-Otro 2 I 
-NS/NC 2 

(*) Los porcentajes suman más de 100 porque los entrevistados 
pueden encontrarse en más de una situación de necesidad para 
subsistir. 
Fuente; Cires, sept iembre 1995. 

En el cuadro 5 se puede observar el medio 
de subsistencia principal por edad, sexo y si
tuación ocupacional del inactivo, En términos 
de sexo vemos cómo las pensiones públicas 
son más importantes en el caso de los hom
bres (39%) que en le de las mujeres (25%). El 
94% de los hombres mayores de 65 años vive 
de ellas, mientras que sólo lo hace el 66% de 

las mujeres de la misma edad. Dentro de estas 
mujeres mayores de 65 años el resto vive de 
su pareja. 

Los padres son la fuente principal de los 
jóvenes inactivos, aunque en el caso de las mu
jeres jóvenes es muy importante la pareja co
mo fuente económica (cuadro 5). 

La pareja es una fuente importante, como 
puede esperarse, para las mujeres inactivas, so
bre todo en los tramos intermedios de edad. 
Lógicamente, en el tramo juvenil son los pa
dres su principal fuente y en el último se in
crementa la importancia de la pensión pública 
(cuadro 5). 

El ahorro es una fuente principalmente mas
culina, importante en los tramos intermedios 
de edad, pero poco en los extremos (cua
dro 5). 

El subsidio de paro es, sobre todo, también, 
una fuente masculina, más importante en los 
tramos intermedios de edad (cuadro 5). 

En cuanto a las pensiones y planes privados, 
ya hemos dicho que es una fuente actualmente 
muy pequeña para todas las edades. Sin em
bargo puede verse en el cuadro 5 cómo es 
más relevante en el caso de los hombres inac
tivos. 

Los parados viven fundamentalmente de los 
padres (40%), y en particular los jóvenes; en 
segundo lugar del subsidio de paro (30%) y en 
tercer lugar, de la pareja (21 %). El ahorro es 
una fuente relativamente importante (10%), 
que se da sobre todo en los tramos interme
dios de edad (cuadro 5). 

Los jubilados viven fundamentalmente de 
una pensión pública (91%) (cuadro 5). 

Las amas de casa tienen como fuente prin
cipal a su pareja (89%) (cuadro 5). 



Cuadro 5 
Medio de subsistencia principal en la actualidad, por características socieconómicas 

(Los porcentajes suman más de 100 porque los entrevistados podían mencionar 
más de una respuesta) 

SEPTIEMBRE 1995 Base 
inactivos 

De mi 
pareja 

De mis 
padres 

De mis 
hijos 

De 
otros 

familiares 
pensión 
pública 

pensión 
privada 

De mis 
ahorros 

Subsidio 
de paro 

Ayuda 
institu
cional 

Ayuda 
de 

amigos 

Tota l 

Edad-
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Stotus ocupacional: 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 

(793) 

(314) 
(106) 

(57) 
(63) 
(87) 

(479) 
(107) 
(136) 
(109) 
(128) 

(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

36% 

4% 
- % 
12% 
3% 
2% 

57% 
34% 
87% 
70% 
33% 

2 1 % 
89% 

4% 
2% 

21 

33 
86 
21 

2 

14 
56 

2 
2 

40 
2 
I 

91 

3 
3 

12 

31 

39 

I I 
52 
94 
25 

I 
5 

27 
66 

2 
6 

91 
3 

10 
7 

14 
13 
7 
2 
I 
2 
2 
2 

10 

16 
10 
33 
29 

I 
3 
7 
5 
I 

30 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

Y, por fin, los estudiantes viven mayorita-
riamente (91%) de sus padres. 

Si dividimos las fuentes de subsistencia en 
ámbito doméstico, por un lado, y, por el ot ro, 
ayudas institucionales públicas y privadas, po
demos observar en el cuadro 6, cómo el ám
bito doméstico es más importante cuanto más 
joven se es y cuanto más alto sea el status 
social; y, además, es más importante (casi ex
clusivo) para las amas de casa y los estudiantes 
y muy importante también para los parados, 
aunque para éstos también lo es, aunque en 
menor cuantía, la ayuda institucional. 

En cambio, el ámbito institucional, público 
o privado, es más importante para el hombre; 
tanto más importante cuanto mayor es la edad 
y cuanto más bajo es el status social familiar. 
Es la casi exclusiva fuente de vida para el ju
bilado y constituye una relativamente impor
tante para el parado (cuadro 6). 

En el cuadro 7 podemos observar cómo el 
trabajo esporádico constituye un complemento 
escasamente utilizado por los inactivos. En tor
no al 10% de ellos. Sobre este trabajo espo
rádico, puede decirse que se concentran sobre 
todo en los valores del tramo más joven de 
edad (18%) y del siguiente (28%), de estudios 
medios y superiores. Es un medio utilizado más 
por los parados (16%) y los estudiantes (14%) 
que por las amas de casa (7%) y los jubila
dos (2%). 

En relación con las pensiones, se puede de
cir que la inmensa mayoría (92%) de los que 
viven de ellas cobra únicamente una pensión. 
Poco más puede deducirse del cuadro 8, dado 
el escaso nivel de frecuencias fuera del caso 
de los jubilados; sí puede intuirse que los casos 
de cobro de más de una pensión parecen con
centrarse en las mujeres de los dos últimos 
tramos de edad. 

12 



Cuadro 6 
Procedencia de los medios de subsistencia principales en la actualidad, 

por características socieconómicas 
(Los porcentajes suman más de 100 porque los entrevistados podían mencionar más de una respuesta) 

SEPTIEMBRE 1995 Base inact ivos 
A m b i t o d o m é s t i c o 

(famil ia, amigos) 
Ayudas Inst i tucionales ex ternas 

públicas o privadas 

Tota l 
Edad: 

B a s e : V a r o n e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . 
Stotus ocupacional: 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 
Stotus sodoeconóm/co familiar: 
A l t o 
Medio 
Bajo 

(793) 

(314) 
(106) 

(57) 
(63) 
(87) 

(479) 
(107) 
(136) 
(109) 
(128) 

(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(73) 
(452) 
(268) 

64 

48 
92 
56 
21 
10 
74 
95 
92 
73 
38 

74 
94 
11 
98 

96 
70 
46 

42 

58 
I I 
49 
89 

100 
31 
I I 
I I 
30 
70 

34 
9 

98 
5 

10 
36 
61 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

Cuadro 7 
Real iza algún trabajo aunque sea esporádico, por características socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Base inact ivos N o N s / N c 

Tota l 
Edod: 

B a s e : V a r o n e s . 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . . 

B a s e : M u j e r e s . 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . . 
Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 
Stotus ocupociono/; 
En paro 
Ama de casa 
jubi lado 
Estudiante 

(793) 

(314) 
(106) 

(57) 
(63) 
(87) 

(479) 
(107) 
(136) 
(109) 
(128) 

(258) 
(237) 
(233) 

(64) 

(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

8% 

12% 
18% 
28% 

2% 
2% 
6% 

13% 
8% 
3% 
1% 

5% 
7% 

1 1 % 
17% 

16% 
7% 
2% 

14% 

89 

86 
79 
70 
97 
97 
91 
85 
89 
94 
97 

91 
91 
87 
83 

81 
90 
97 
85 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Cuadro 8 
N ú m e r o de pensiones (públicas o privadas) que recibe, por características 

socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 
Base: Inactivos que 

viven de pensión de 
jubilación 

Una Dos o más N S / N C 

Total 

Edad: 

Base: Varones 
18 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Stoíus ocupacional: 

En paro 
Ama de casa . . . 
Jubilado 
Estudiante 

(255) 

(129) 
(-) 
(8) 

(36) 
(85) 

(125) 

(") 
(7) 

(30) 
(87) 

(4) 
(15) 

(233) 
(3) 

92% 

93% 
-% 

100% 
97% 
91% 
90% 

100% 
100% 
87% 
91% 

100% 
94% 
92% 
67% 

13 
9 

6 
7 

33 

Fuente; Gires, sept iembre 1995. 

Veamos a continuación, en relación con los 
perceptores de pensiones de jubilación y de 
subsidio de paro, los ingresos que perciben, el 
grado de temor que tienen a perderlos y las 
razones que les inducen a este temor. 

En el cuadro 9 podemos observar como la 
mayoría de los perceptores de pensiones de 

jubilación tienen unos ingresos que rondan las 
60.000 ó 65.000 ptas. mensuales. En general 
son mayores los ingresos de los varones que 
los de las mujeres. En todo caso, apenas en
contramos perceptores con ingresos menores 
que 30.000 ptas. y mayores que 150.000 ptas. 
al mes. 

Cuadro 9 
Ingresos mensuales de los inactivos que viven de una pensión de jubilación 

N 
225 

Menos de 
30.000 

30.000-
49.999 

50.000-
74.999 

75.000-
99.999 

100.000-
149.999 

Más de 
150.000 

N C 

TOTAL 
Varones 
Mujeres 

100% 
100% 
100% 

3% 
1% 
6% 

24% 
12% 
38% 

41% 
43% 
38% 

13% 
17% 
9% 

9% 
16% 
1% 

3% 
4% 
2% 

7% 
7% 
7% 

Fuente: Gires, sept iembre 1995. 
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El cuadro 10 nos dice que más de la mitad 
de los perceptores de una pensión de jubila
ción no temen que esta se reduzca o se pierda, 
una cuarta parte teme que se reduzca y sólo 
un 12% teme perderla. 

Cuadro 10 
T e m o r de los que viven de una 

pensión de jubilación a que se reduzca 
o se pierda 

N 
255 

100% 

N o teme 

53% 

Teme que 
se reduzca 

23% 

Teme 
perder la 

12% 

Ns /Nc 

12% 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

En cuanto a los perceptores de subsidio de 
paro, vemos en el cuadro I I que prácticamen
te ningún perceptor ingresa menos de 30.000 
ptas. ni más de 150.000 ptas. al mes. 

C u a d r o I i 
ingresos de los inactivos que viven de 

un subsidio de paro 

N 
65 

Menos 
de 

30.000 

30.000-
49.999 

50.000-
74.999 

100% 4% 31% 28% 15% 17% 3% 

75.000-
99.999 

100.000-
149.999 

Más de 
150.000 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

El cuadro 12 nos informa de que la tercera 
parte de los inactivos que viven del subsidio de 
paro no tiene temor a perderlo, el 15% lo tiene 
a que se reduzca y cerca de la mitad a perderlo. 

C u a d r o 12 
T e m o r de los que viven de un 

subsidio de paro a que se reduzca o 
se pierda 

N 
65 

100% 

N o teme 

30% 

Teme que 
se reduzca 

15% 

Teme 
perder la 

43% 

Ns /Nc 

12% 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 

Conclusión 

Los españoles que están actualmente inac
tivos tienen dos fuentes principales de las que 
lograr los medios para subsistir, que son la 
familia y el Estado, y una tercera, el sector 
privado, que si bien en la actualidad es insig
nificante no cabe duda que está creciendo en 
importancia. 

Con respecto a la familia, en primer lugar 
hay que decir que las relaciones fundamentales 
en tanto que fuentes de supervivencia de los 
inactivos son las de los padres que mantienen 
a sus hijos y las de las parejas en las que uno 
de los individuos mantiene al otro. La familia, 
entendida en un sentido más extenso es segu
ro que actúa en caso de inactividad laboral, 
pero esta forma más difusa no es detectada 
por nuestra encuesta. Y probablemente se 
puede decir en esta época en la que tanto se 
habla de crisis de la familia la acuciante realidad 
del paro, tanto juvenil como adulto, está lle
vando a una refuncionalización cierta de la fa
milia, tanto nuclear como más extensa. 

Pero en forma más clara y especializada ve
mos cómo las relaciones estrechas a las que 
antes hemos aludido constituyen fuentes rele
vantes de subsistencia: los padres para sus hi
jos jóvenes y los hombres para su pareja fe
menina. Los jóvenes varones inactivos viven 
casi exclusivamente de sus padres y las jóvenes 
mujeres inactivas de sus padres pero también 
de su pareja. Los estudiantes, como situación 
específica, viven de sus padres más aun de lo 
que les corresponde por edad. Los hijos como 
fuente de sobrevivencia son ligeramente rele
vantes únicamente en el caso de las mujeres 
mayores. 

La importancia de la famila es mayor para 
las mujeres que para los hombres inactivos y 
aumenta según se asciende en la escala social. 
Disminuye al aumentar la edad. Y en relación 
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al paro es mayor que en relación a la jubila
ción. 

En cuanto al Estado como fuente de subsis
tencia, su importancia, si sumamos su actua
ción en términos de pensiones de jubilación y 
de subsidios de paro, es ligeramente superior 
a la familia. 

El subsidio de paro es una fuente especial
mente dedicada a los varones entre 30 y 64 
años y algo menos a los más jóvenes. Las pen
siones de jubilación están relativamente más 
dirigidas hacia los varones mayores de 50 años 
y sobre todo de 65 años. Las mujeres están 
menos protegidas, pero este déficit está col
mado por la dependencia con respecto a su 
pareja. 

En nuestra encuesta la situación de paro y 
la de jubilación no son simétricas, en el sentido 
de que para figurar como jubilado hace falta 
tener una pensión (hay que haberse jubilado) 
y figurar como parado no depende de que haya 
reconocimiento de un subsidio. No obstante 
se puede evitar el efecto de esta asimetría ha

blando de mayores de 65 años (en vez de ju
bilados): aun así las pensiones de jubilación al
canzan a un porcentaje mucho mayor de des
tinatarios que el alcanzado por el subsidio de 
paro. Este alcanza un 30%, estando muy desa
tendidos los jóvenes en general y las mujeres. 
En cambio, los varones mayores de 65 años 
viven casi en su totalidad de una pensión pú
blica y las mujeres mayores menos, siendo 
complementaria este fuente con la constituida 
por la pareja. 

Las ayudas públicas (jubilación y paro) afec
tan más a los hombres que a las mujeres y su 
importancia aumenta al ascender en la edad y 
al descender en la escala social. Lo contrario 
a lo que pasaba con el ámbito familiar. 

Por último, el sector privado, que es fuente 
por el momento prácticamente irrelevante. 
Los fondos y seguros afectan a un 2% de los 
inactivos, concentrándose en los jubilados, 
afectando a un 5% de estos. Afecta casi exclu
sivamente a los varones activos mayores de 
30 años. Se comporta igual que el ahorro pri
vado, pero su alcance es menor. 
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3. P E R C E P C I O N S O C I A L D E L 
P A R O Y L A J U B I L A C I O N 

En el cuadro 13 podemos observar cómo, 
para los españoles en general, el aspecto más 
negativo del paro es la falta de dinero. Para el 
56% de los encuestados es lo peor y está entre 
ios tres aspectos peores para el 80% de ellos. 

En segundo lugar, a bastante diferencia, estaría 
la pérdida de la autoestima o de la confianza 
en sí mismo. Y muy cerca de este elemento 
estaría el hecho de necesitar depender econó
micamente de otra persona. Las tensiones fa
miliares se sitúan inmediatamente después. Los 
otros elementos tienen muchísima menor re
levancia. 

Cuadro 13 
Situación que peor llevaría en una situación de paro 

X - 9 4 

Lo peor 
Primera, segunda 

o tercera mención 

IX-95 

Lo peor 
Primera, segunda 

o tercera mención 

Total 

La falta de contacto con la gente en 
el trabajo 
La falta de dinero 
La pérdida de confianza en sí mismo 
La pérdida de estima entre amigos y 
conocidos 
Las tensiones familiares 
La pérdida de experiencia profesional 
(laboral) 
No saber en qué utilizar el tiempo 
No ser productivo para la sociedad 
Necesitar que otra persona me 
mantenga económicamente 
Otra 
NS/NC 

(1.200) 

4% 
64 
10 

I 
6 

2 
2 
I 

8 

2 

(1.200) 

11% 
86 
45 

6 
52 

15 
17 
10 

40 
I 
2 

(1.200) 

6% 
56 
12 

I 
6 

3 
3 
2 

9 

2 

(1.200) 

14% 
80 
4! 

8 
37 

20 
20 
17 

41 
I 
2 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

No se dan grandes variaciones en la per
cepción según la edad ni según el sexo, y en 
el cuadro 14 podemos ver que ni siquiera se 
dan diferencias significativas entre parados y 
ocupados en su percepción del paro. 

Con respecto a la jubilación, también la falta 
de dinero, como se ve en el cuadro 15, es el 
principal factor negativo, aunque con bastante 
menor fuerza que en el caso del paro. En el 
caso de la jubilación hay una mayor cantidad 

de factores negativamente relevantes. Aspec
tos referentes a la vida cotidiana aparecen co
mo muy importantes (no saber en qué utilizar 
el tiempo y pérdida de contacto con la gente 
del trabajo) y también el hecho de no ser pro
ductivo para la sociedad. 

En este sentido podemos decir que la per
cepción del paro es más economicista que la 
de la jubilación, pues aparecen en la de ésta 
factores sociales y de vida cotidiana en forma 
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Cuadro 14 
Situación que peor llevaría estando en el paro y no pudíendo encontrar trabajo, 

por características socieconómicas 
(Aspecto mencionado en primer, segundo o tercer lugar) 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l ( I ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) O t r a N s / N c 

Tota l 

Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . 

Stotus ocupacional: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . . 
Jubilado 
Estudiante 
Posición social: 
Baja 
Media 
A l ta 

Clasificación de los 
entrevistados según la 
última ocupación: 
Ocupados 
Parados 
Jubilados 
Incapacitados 
Inactivos voluntar ios 
Nunca ocupados . . . 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(407) 
(192) 
(108) 

(66) 
(195) 
(232) 

14% 

14% 
9% 

14% 
15% 
18 

14% 
12% 
16% 
15% 
13% 

10% 
14% 
12% 
16% 
15% 
16% 
4 % 

14% 
14% 
16% 

13% 
15% 
15% 
20% 
17% 
9% 

80 

79 
79 
82 
78 
73 
80 
78 
77 
85 
84 

65 
78 
79 
78 
88 
79 
75 

85 
77 
72 

76 
81 
74 
83 
82 
84 

41 

42 
36 
48 
46 
31 
40 
4 7 
39 
37 
34 

57 
45 
41 
39 
36 
37 
44 

35 
42 
54 

46 
43 
34 
38 
38 
34 

9 
12 
7 
8 

10 
6 
4 
7 
7 
8 

37 

40 
32 
44 
42 
41 
35 
22 
48 
34 
29 

49 
43 
40 
33 
43 
33 
16 

32 
39 
47 

43 
35 
42 
24 
33 
33 

20 

21 
27 
20 
17 
15 
19 
29 
19 
I I 
15 

21 
19 
14 
27 
15 
15 
32 

19 
20 
21 

18 
25 
13 
17 
19 
21 

20 

23 
26 
22 
24 
23 
17 
21 
12 
20 
16 

16 
20 
24 
24 
14 
21 
23 

19 
22 
16 

20 
18 
19 
26 
20 
20 

17 

18 
18 
13 
25 
19 
16 
15 
17 
13 
18 

20 
16 
16 
18 
16 
17 
20 

15 
18 
19 

16 
17 
20 
15 
17 
16 

41 

37 
49 
36 
26 
35 
45 
58 
47 
40 
33 

53 
44 
40 
41 
37 
36 
59 

41 
42 
41 

44 
39 
31 
27 
42 
47 

La falta de contacto con la gente en el trabajo. 
La falta de d inero. 
La pérdida de confianza en s( mismo. 
La pérdida de estima entre amigos y conocidos. 
Las tensiones familiares. 
La pérdida de experiencia profesional (laboral). 
N o saber en qué util izar el t iempo. 
N o ser product ivo para la sociedad. 
Necesitar que o t ra persona me mantenga económicamente. 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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C u a d r o 15 
Aspecto que peor llevaría en una 

situación de jubilación 

SEPTIEMBRE 1995 

Total 

La falta de contacto con la 
gente en el trabajo 
La falta de dinero 
La pérdida de confianza en sí 
mismo 
La pérdida de estima entre 
amigos y conocidos 
Las tensiones familiares . . . . 
La pérdida de experiencia pro
fesional (laboral) 
No saber en qué utilizar el 
tiempo 
No ser productivo para la 
sociedad 
Necesitar que otra persona 
me mantenga económica
mente 
Otra 
NS/NC 

L o p e o r 

(1.200) 

14% 
28 

3 
3 

2 

19 

10 

Pr imera , 
segunda o 

te r ce ra 
menc ión 

(1.200) 

31% 
48 

26 

11 
15 

11 

50 

36 

23 
2 
7 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

bastante relevante. Llama la atención el hecho 
de que la dependencia económica de otra per
sona no se destaca como factor, lo que puede 
significar, de la mano de la baja de importancia 
con respecto al paro del factor falta de dinero, 
que la jubilación es vista como una situación 

más vital que económica, y que en el paro la 
escasez económica es el factor más brutalmen
te relevante (cuadros 13 y 15). 

Centrándonos ahora en la jubilación, pode
mos observar en el cuadro 16 cómo en gene
ral el factor falta de dinero es más importante 
para las mujeres que para los hombres, lo es 
tanto más cuanta más edad tengan las personas 
y cuanto más baja sea su posición social. Pero 
en todo caso las diferencias no son estri
dentes. 

De los cuatro factores definidores de la si
tuación de jubilación más relevantes (falta de 
dinero, no saber en qué utilizar el tiempo, falta 
de contacto con la gente del trabajo y no ser 
productivo para la sociedad) las mujeres so-
brevaloran con respecto a los hombres el pri
mero e infravaloran los otros. Como las dife
rencias no son muy grandes, podemos afirmar 
que la imagen que tienen las mujeres de la 
jubilación es ligeramente más pragmática y 
economicista (cuadro 16). 

Esta última relación puede decirse también 
con respecto a la edad: cuando asciende ésta 
la visión es en general más pragmática y los 
factores sociales y de cotidianidad descienden. 
En este sentido es de resaltar que las diferen
cias en términos de edad son más acusadas en 
las mujeres que en los hombres, como era de 
esperar, dado el progresivo acercamiento de 
la mujer al mundo del trabajo (cuadro 16). 
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Cuadro 16 
Situación que peor llevaría estando jubilado, (1.a, 2.a y 3.a mención) , por 

características socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l ( I ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) O t r a Ns /Nc 

Tota l 

Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . 

Stotus ocupacional: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . . 
Jubilado 
Estudiante 
Posición social: 
Baja 
Media 
A l ta 

Clasificación de los 
entrevistados según la 
última ocupación: 
Ocupados 
Parados 
Jubilados 
Incapacitados 
Inactivos voluntar ios 
Nunca ocupados . . . 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(407) 
(192) 
(108) 

(66) 
(195) 
(232) 

3 1 % 

35% 
4 1 % 
3 1 % 
36% 
35% 
26% 
28% 
28% 
3 1 % 
16% 

33% 
35% 
3 1 % 
34% 
25% 
27% 
34% 

28% 
32% 
33% 

34% 
33% 
34% 
29% 
27% 
25% 

48 

44 
38 
47 
50 
42 
52 
40 
50 
58 
63 

33 
46 
40 
49 
55 
54 
32 

52 
46 
43 

43 
52 
48 
59 
54 
45 

26 

26 
28 
28 
23 
23 
27 
3 ! 
25 
28 
23 

29 
27 
27 
25 
27 
24 
33 

26 
27 
25 

27 
26 
20 
23 
31 
27 

10 
10 
7 

13 
i I 
10 
10 

I I 
10 
12 

9 
I I 
6 

17 
10 
14 

15 

14 
13 
15 
15 
10 
16 
21 
16 
13 
13 

15 
16 
7 

15 
14 
17 

6 
I I 
14 
14 
5 

12 
15 

10 
12 
9 

I I 
13 
13 
15 
7 

10 

50 

52 
57 
57 
46 
43 
48 
55 
54 
45 
34 

49 
54 
57 
50 
49 
40 
65 

47 
53 
52 

54 
46 
42 
38 
46 
59 

36 

38 
43 
37 
34 
37 
35 
43 
38 
28 
28 

47 
36 
33 
39 
36 
30 
48 

34 
37 
42 

37 
40 
32 
30 
32 
40 

23 

20 
20 
22 
2 ! 
13 
25 
28 
25 
22 
26 

25 
20 
27 
25 
22 
24 
21 

22 
23 
21 

22 
28 
15 
20 
28 
20 

7 
5 
5 

7 
13 
6 
4 
6 
7 
9 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 

Conclusión 

Los españoles en general piensan que en las 
dos situaciones más relevantes de inactividad, 
el paro y la jubilación, lo peor de todo es la 
falta de dinero que ambas situaciones acarrean. 
Y esto es más marcado en el paro que en la 
jubilación. 

La imagen que los españoles tienen del paro 
es más economicista y pragmática que la que 

tienen de la jubilación. En el paro, además de 
la falta de dinero incluyen la pérdida de con
fianza en uno mismo, la necesidad de depender 
de otros y las tensiones familiares. En la jubi
lación aparecen aspectos más relacionados con 
la vida cotidiana (problemas para llenar el t iem
po y pérdida de contactos sociales) y o t ro más 
de ética social (ser útil a la sociedad). Por o t ro 
lado, las mujeres valoran relativamente más 
que los hombres las cuestiones económicas, y 
los mayores más que los jóvenes. 
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4. T E M O R S O C I A L S O B R E E L 
F U T U R O D E L A S P E N S I O N E S 

Más de la mitad de los españoles están con
vencidos del peligro que corren las pensiones 
de jubilación de verse suprimidas o al menos 
reducidas, respondiendo así a la pregunta de 
qué pasará cuando los que ahora tienen menos 
de 40 años lleguen a la edad de jubilarse. 

En el cuadro 17 podemos seguir viendo có
mo las mujeres en su pesimismo son ligera
mente más drásticas (supresión por encima de 

reducción) que los hombres. En términos de 
status ocupacional no hay diferencias relevan
tes, salvo en los jubilados, que son bastante 
menos pesimistas. En cuanto al nivel de estu
dios hay una relación positiva entre este nivel 
y pesimismo, dándose el corte más fuerte en
tre primarios y medios. Entre los extremos la 
diferencia es muy notable, pues quienes pien
san que se reducirán o desaparecerán son el 
37% en quienes tienen menos que primarios 
y el 64% entre quienes tienen universitarios: 
casi el doble estos últimos. 

Cuadro 17 
Opinión sobre si los menores de 40 años cobrarán alguna pensión cuando se 

jubilen, por características socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l 
N o cobrarán 

ninguna 
pensión 

Cobrarán una 
pensión 
infer ior 

Cobrarán 
más o menos 

igual 

Cobrarán una 
pensión mayor 

N S / N C 

Total 

Edad: 

Base: Varones 
Menos de 40 años 
De 40 años y más 

Base: Mujeres 
Menos de 40 años 
De 40 años y más 

Nivel de estudios: 

Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Status ocupacional: 

Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . 
Jubilado 
Estudiante 

(1.200) 

(578) 
(275) 
(303) 
(622) 
(263) 
(358) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 

(244) 
(90) 

23% 

19% 
22% 
15% 
27% 
33% 
22% 

18% 
21% 
27% 
23% 

24% 
25% 
24% 
24% 
25% 
14% 
26% 

29 

33 
37 
29 
26 
31 
22 

19 
28 
35 
41 

39 
35 
34 
32 
24 
20 
37 

30 

30 
24 
35 
30 
25 
33 

33 
33 
25 
28 

33 
24 
36 
27 
32 
37 
23 

12 

12 
11 
13 
13 
7 

17 

22 
11 
8 
5 

4 
9 
4 

12 
14 
21 
9 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 



En el cuadro 18 se puede observar cómo 
no hay excesivas variaciones en el pesimismo 
en relación con los ingresos; si acaso que en 
el nivel más bajo de ingresos es menor y en 
los otros niveles el pesimismo se modera - n o 
en términos absolutos sino que se difumina 
progresivamente la opinión de la desaparición 
en función de un aumento de la reducción-
según subimos en el nivel de ingresos. En re

lación con el hábitat, tampoco hay grandes di
ferencias. En los núcleos más pequeños, el pe
simismo es menor y en cuanto al resto, no se 
ve una relación muy clara; tal vez deba indi
carse que en las dos grandes urbes se da el 
mayor volumen de opinión pesimista, alcanza
do, sin embargo, en función de la alta cota de 
pesimismo moderado. 

Cuadro 18 
Opinión sobre si los menores de 40 años cobrarán alguna pensión cuando se 

jubilen, por ingresos y hábitat 

Ninguna Infer ior Igual Mayor N s / N c 

Ingresos: 

Menos de 100.000 
100.000 a 200.000 
351.001 ó más . . . 

H á b i t a t 

10.000 ó menos . . 
10.001 a 50.000 . . . 
50.001 a 250.000 . . 
Más de 250.000 . . . 
Madrid y Barcelona 

17 
25 
21 

15 
30 
24 
21 
23 

25 
31 
35 

31 
25 
30 
29 
36 

33 
30 
35 

34 
29 
23 
34 
31 

16 
10 
6 

12 
I I 
18 
9 
7 

Fuente: Cires, sept iembre 1995 

A quienes tienen una opinión negativa sobre 
el futuro de la pensión de jubilación (desapa
rición o reducción), según lo que acabamos de 
apuntar, se les ha preguntado por la mejor so
lución que a título personal pueden buscar los 
individuos y por la mejor solución a perseguir 
por el Estado. Casi el 40% de los pesimistas 

piensan, como se deduce del cuadro 20, que 
la solución personal mejor es la de ahorrar 
más, el 26% influir en los partidos, el 22% en 
los sindicatos y sólo un 18% predica una acti
tud conformista pensando que lo mejor será 
acomodarse a la situación. 
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C u a d r o 19 
Mejor solución desde el punto de vista personal , por características socieconómicas 

(Los porcentajes suman más de 100 porque los entrevistados podían mencionar más de una 
respuesta) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Cobrarán 

menos o no 
cobrarán 
pensión 

Acomodarse 
a la situación 

A h o r r a r más 
Influir a 

través de 
los Sindicatos 

Influir a 
través de 

los Partidos 
O t r a 

TOTAL 

Edad: 

Base: Varones . 
Menos de 40 años . 
De 40 años y más . 

Base: Mujeres .. 
Menos de 40 años . 
De 40 años y más . 

Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Síoíus ocupacional: 

Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . 
Jubilado 
Estudiante 

(625) 

(298) 
(164) 
(133) 
(327) 
(168) 
(159) 

(112) 
(169) 
(244) 

(99) 

(32) 
(172) 

(41) 
(112) 
(127) 

(82) 
(57) 

18% 

21% 
19% 
23% 
14% 
14% 
15% 

26% 
15% 
18% 
12% 

3% 
16% 
17% 
21% 
18% 
19% 
21% 

39 

38 
36 
42 
39 
35 
43 

42 
40 
38 
34 

31 
40 
32 
36 
41 
40 
38 

22 

22 
22 
22 
23 
29 
17 

17 
21 
24 
26 

28 
22 
29 
23 
20 
15 
31 

26 

25 
29 
21 
26 
31 
21 

20 
23 
29 
30 

37 
24 
29 
28 
27 
21 
24 

12 

15 
12 
10 
14 

I I 
15 
12 
11 

13 
13 
17 
9 

10 
17 
14 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

Desde el punto de vista del Estado, se pien
sa que la solución más eficaz es la lucha contra 

el fraude (72%) y la reducción de otros gastos 
públicos en educación, sanidad, etc. (27%). 
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Cuadro 20 
Mejor solución desde el punto de vista del Estado, por características 

socieconómicas 
(Los porcentajes suman más de 100 porque los entrevistados podían mencionar más de una 

respuesta) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Cobra rán 

menos 
o no 

cobrarán 
pensión 

N o es 
posible 

hacer nada 

Subir las 
cotiza
ciones 

Seg. Social 

Subir los 
impuestos 

Luchar 
cont ra el 

f raude 

Reducir 
gastos 

públicos 
O t r a 

TOTAL 

Edad: 
Base: Varones . 

Menos de 40 años . 
De 40 años y más . 

Base: Mujeres .. 
Menos de 40 años . 
De 40 años y más . 

Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Síotus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa .. . 
Jubilado 
Estudiante . . . . . . 

(625) 

(298) 
(164) 
(133) 
(327) 
(168) 
(159) 

(112) 
(169) 
(244) 
(99) 

(32) 
(172) 
(41) 

(112) 
(127) 
(82) 
(57) 

4% 

4% 
4% 
5% 
4% 
4% 
4% 

6% 
3% 
6% 
1% 

-% 
5% 
2% 
5% 
5% 
1% 
7% 

8 
6 

11 
7 
8 
6 

9 
8 
7 
8 
4 

I I 
9 

72 

71 
71 
70 
72 
70 
74 

72 
77 
69 
68 

72 
67 
73 
67 
82 
74 
66 

27 

27 
27 
26 
27 
32 
21 

23 
21 
31 
28 

16 
30 
29 
29 
24 
27 
22 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 

Conclusión 

La desigualdad con que todo se distribuye 
en la sociedad hace aparecer este paradójico 
hecho de que los estratos sociales más desfa
vorecidos -que son como hemos visto en el 
apartado 2, referente a la situación de los ac
tuales inactivos, los que más dependen de las 

pensiones públicas- son los que menor temor 
muestran en relación con el futuro en general 
de las pensiones. Esto ocurre porque, como 
muestra la relación entre nivel de estudios y 
preocupación, la información sobre las dificul
tades objetivas que atraviesan los sistemas de 
pensiones está desigualmente distribuida. 
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5. P R E O C U P A C I O N P O R L A 
J U B I L A C I O N P R O P I A 

Aproximadamente la mitad de los españoles 
no jubilados está preocupado por el problema 
económico que se le puede plantear al jubilar
se y la otra mitad no lo está. En el cuadro 21 
vemos cómo las mujeres están más preocupa
das que los hombres. La preocupación está 
muy relacionada, lógicamente, con la edad, de 
manera que la preocupación es más fuerte 
cuanto mayor es la edad y parece que puede 

decirse que el salto más grande se puede ob
servar en torno a los 40 años. También está 
relacionada la preocupación con el nivel de es
tudios, de manera que cuanto más bajo es el 
nivel mayor es la preocupación. Y, en el mismo 
sentido, cuanto más bajo es el status ocupa-
cional mayor es la preocupación. Es de resaltar 
la escasa preocupación de los estudiantes cuyo 
nivel es menor que el que les correspondería 
por edad. Por o t ro lado resulta curioso que 
los parados no se distingan especialmente por 
su preocupación. 

Cuadro 21 
Está preocupado por el problema económico que se le puede plantear cuando le 

llegue la edad de jubilación, por características socieconómícas 

SEPTIEMBRE 1995 Base: N o jubi lado N o N S / N C 

Total 

Edad: 
Base: Varones 

18 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Base: Mujeres 
18 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años .. . 

N;Ve/ de estudios; 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Stoíus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Estudiante , 
S;íuodón laboral: 
Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados . 

(956) 

(447) 
(159) 
(196) 
(87) 

(5) 
(509) 
(154) 
(200) 
(107) 
(48) 

(175) 
(271) 
(363) 
(147) 

(51) 
(286) 
(70) 

(199) 
(257) 
(90) 

(407) 
(345) 
(205) 

46% 

43% 
32% 
47% 
53% 
60% 
48% 
44% 
57% 
53% 
15% 

54% 
51% 
44% 
31% 

35% 
49% 
66% 
45% 
47% 
21% 

50% 
48% 
32% 

47 

55 
67 
51 
44 

41 
53 
40 
36 
17 

26 
42 
53 
69 

65 
48 
3! 
53 
34 
75 

48 
44 
53 

2 
2 

40 
I I 
3 
4 

11 
68 

20 
7 
3 

2 
3 
! 

19 
4 

2 
7 

15 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Conclusión 

Que la jubilación llega y que significa en ge
neral un deterioro de la situación económica 
es algo comúnmente reconocido y por lo tan
to, al revés de lo que pasa con el conocimiento 
(en términos de temor) del problema actual 
del sistema de pensiones, es algo que preocupa 
más a los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. Además puede decirse que, por regla 

general, este problema comienzan a planteár
selo los españoles en su madurez, cuando ven 
ya que la jubilación no es algo tan lejano y, 
probablemente sobre todo, ven los problemas 
que atraviesa la generación que les precede. 
Como ocurre en parecidas cuestiones vemos, 
además, cómo la mujer aparece con una cierta 
dosis de mayor pragmatismo -preocupación-
que el hombre. 
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6. P R E V I S I O N D E L A F U T U R A 
J U B I L A C I O N P R O P I A 

A los no jubilados se les tía preguntado de 
qué piensan vivir cuando se jubilen y los re
sultados están en el cuadro 22. Como se ve, 
la mayoría (60%) piensa hacerlo de una pen
sión pública. En orden de importancia vienen 
después quienes piensan vivir de una pensión 
privada (24%), de sus ahorros (20%) y de su 
pareja (14%). Puede verse cómo los hombres 
(71 %) esperan más que las mujeres (50%) acce
der a una pensión pública. En las mujeres no 
varía altamente el porcentaje con la edad, 
mientras que en los hombres sí lo hace, au
mentando con la edad la esperanza de cobrar
la. Ello quiere decir que las diferencias entre 
mujeres y hombres disminuyen al disminuir la 
edad. No está muy clara la relación con el 
nivel de estudios. En relación con el status 
ocupacional, con el nivel de éste crece ligera
mente la previsión de cobrar una pensión pú
blica. 

Con respecto a la esperanza de vivir de una 
pensión privada, es mayor en los hombres que 
en las mujeres, en los dos primeros tramos 
de edad que en los otros, y aumenta mucho 
cuando sube el nivel de estudios y el status 

ocupacional. Lo mismo pasa con el ahorro, pe
ro encontramos una diferencia interesante: en 
el caso del ahorro las diferencias entre los dos 
últimos y más altos segmentos del nivel de 
estudios y del status ocupacional son menores 
que en el caso de las pensiones privadas; esto 
parece indicar que la cultura de las pensiones 
privadas todavía no ha caído de forma impor
tante a los segmentos socialmente intermedios 
de la sociedad. También, en relación con el 
hábitat, vemos cómo las diferencias son ma
yores en el caso de la pensión privada que en 
el caso de los ahorros. La pensión privada es 
más urbana, culturalmente hablando, que el 
ahorro. Por último cabe decir que la pareja 
como fuente de recursos es una esperanza tí
picamente femenina pero que también entre 
las mujeres va descendiendo rápidamente, co
mo se comprueba si miramos cómo disminuye 
al disminuir la edad de las encuestadas. 

En el cuadro 23 vemos la proporción de los 
ingresos que como jubilados creen los encues-
tados que les provendrá de la seguridad social. 
Vemos cómo la creencia en que todo les pro
vendrá de la seguridad social (43%) es más 
propia de las mujeres, de los mayores, de los 
de menor nivel de estudios y de los de menor 
status ocupacional. 
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Cuadro 22 
De qué vivirá cuando le llegue la edad de jubilación, por características 

socieconómicas 
(Los porcentajes suman más de 100 porque los entrevistados podían mencionar más de una 

respuesta) 

SEPTIEMBRE 1995 
Base: 
N o 

jub i lado 

D e 
una 

pens ión 
públ ica 

D e 
una 

pensión 
pr ivada 

D e 
mis 

a h o r r o s 

D e mi 
pareja 

D e 
mis 

padres 

D e 
mis 

hi jos 

D e 
o t r o s 

fami l ia
res 

Ayudas 
ins t i tu 

cionales 

Ayudas 
de 

amigos 
O t r a 

T O T A L 

Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 

Stotus ocupacional: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
A m a de casa . . . . 
Estudiante 

Situación laboral: 
Ocupados 
Ant iguos ocupados 
Nunca ocupados . . 

Habitat: 
Rural 
Urbano 
Met ropo l i tano 

Ingresos: 
Bajos . . 
Medios . 
A l tos . . 

(956) 

(447) 
(159) 
(196) 

(87) 

(5) 
(509) 
(154) 
(200) 
(107) 

(48) 

(175) 
(271) 
(363) 
(147) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 

(90) 

(407) 
(345) 
(205) 

(231) 
(461) 
(265) 

(134) 
(354) 
(222) 

60% 

7 1 % 
59% 
74% 
85% 
40% 
50% 
5 1 % 
56% 
52% 
17% 

53% 
62% 
57% 
68% 

77% 
72% 
7 1 % 
60% 
42 

52% 

72% 
5 1 % 
49% 

63% 
6 1 % 
56% 

5 1 % 
64% 
63% 

24 

28 
33 
30 
15 
20 
20 
26 
28 

6 

5 
16 
32 
41 

39 
30 
16 
24 
14 
30 

29 
21 
18 

16 
22 
33 

4 
21 
37 

20 

24 
27 
25 
15 
20 
16 
24 
17 
12 

7 
14 
27 
28 

25 
22 
21 
21 
10 
33 

23 
17 
18 

17 
18 
24 

7 
17 
33 

14 

3 
4 
3 
2 

23 
10 
29 
34 
15 

18 
21 

9 
7 

2 
5 

14 
6 

34 
4 

6 
16 
23 

14 
14 
12 

14 
18 
10 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Cuadro 23 
Proporción aproximada de los ingresos como jubilado que proviene/provendrá de 

la Seguridad Social , por características socioenómicas 

SEPTIEMBRE 1995 T o t a l Nada 

Menos 
de una 
cuar ta 
par te 

Ent re una 
cuar ta 

par te y la 
m i tad 

La m i tad 

Ent re la 
mi tad y 

t r e s 
cuartas 
partes 

Más de 
t res 

cuartas 
par tes 

T o d o Ns/Nc 

Total 

Edad: 

Base: Varones 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Nivel de Estudios: 

Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Síotus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . 
Jubilado 
Estudiante 

Posición social: 

Baja 
Media 
Alta 

Síotus soc/oeconóm/co 
Familiar: 

Alto 
Medio 
Bajo 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 
(90) 

(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 
(70) 

(199) 
(257) 
(244) 
(90) 

(49!) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

9% 

6% 
10% 
7% 
2% 
1% 

12% 
12% 
16% 
12% 
5% 

6% 
9% 

11% 
10% 

8% 
7% 
9% 

13% 
13% 
2% 

11% 

9% 
9% 
8% 

I 1% 
9% 
7% 

10 

12 
15 
15 
11 
2 
9 

12 
12 
5 
5 

3 
8 

16 
16 

14 
17 
6 

12 
9 
5 
9 

6 
11 
20 

20 
9 
6 

12 
12 
13 
14 
10 
6 
6 
6 
9 
5 

6 
10 
I I 
10 

8 
14 
14 
8 
6 
7 
7 

6 
I I 
13 

43 

40 
20 
32 
54 
75 
45 
27 
36 
55 
73 

69 
51 
24 
21 

31 
33 
44 
28 
48 
74 
18 

55 
38 
22 

19 
43 
59 

17 

16 
27 
17 
8 
5 

19 
33 
19 
13 
7 

10 
13 
25 
23 

16 
15 
16 
27 
19 
6 

34 

17 
19 
15 

17 
18 
16 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Conclusión 

Las pensiones públicas son algo que atañen 
más a los hombres que a las mujeres y tanto 
más cuanto más se asciende en la edad. Sin 
embargo algo que resulta chocante es que es
tán positivamente relacionadas con el nivel de 
status ocupacional y no relacionadas claramen
te con el nivel de estudios. Cuando hablába
mos de la situación real de los inactivos veía
mos como estos viven tanto más de una pen
sión pública cuanto más baja sea su situación 
social. Lo que probablemente está ocurriendo 
es que en la actualidad los bajos estratos so
ciales tienen más dificultades para poder tra
bajar y para prever, por tanto, que van a poder 
acceder a una pensión pública. Sin embargo, 
los que esperan percibirla creen que vivirán de 
ella en su totalidad en mayor proporción que 
en estratos sociales más altos. 

El ahorro privado es una fuente relacionada 
positivamente con la situación social y está más 
arraigado en el hombre que en la mujer. De 
la misma forma se comportan las pensiones 
privadas, que son una forma específica de aho
r ro privado, pero las diferencias entre estratos 
sociales son más acusadas en el caso de los 
fondos privados. Esta diferencia nos pone de 
relieve que las pensiones privadas están rela
cionadas con la estratificación por la vía eco
nómica -t iene más previsión privada quien más 
t iene- y por la vía cultural, en el sentido de 
que los fondos privados son instituciones nue
vas que no son tan conocidas en unos niveles 
sociales como en otros, como veremos en el 
siguiente apartado. 

Cabe decir, además, que la pareja como 
fuente prevista de sobrevivencia es una fuente 
típicamente femenina que, lógicamente, ve dis
minuir su importancia al disminuir la edad. 

30 



7. N U E V A S F O R M A S D E 
P R E V I S I O N : L O S P L A N E S 
P R I V A D O S 

En relación con los planes privados de pen
siones o jubilación ya hemos visto que está 
fuertemente relacionado positivamente el he
cho de tener previsto vivir de uno con el nivel 
de estudios y el de status ocupacional. 

Ahora vamos a ver el grado de conocimien
to que se tiene de esta forma de previsión. La 
gran mayoría de los entrevistados (78%) ha 
oído hablar de ellos. Es algo mayor el conoci
miento en los hombres y en los tramos más 
jóvenes de edad; es umversalmente conocido 
en el más alto nivel de estudios, descendiendo 
en forma importante con este nivel; lo mismo 
pasa con el status ocupacional, en el alto es 
universalmente conocido, y decae con el nivel. 

Cuadro 24 
Entrevistados que han oído hablar de los planes privados de pensiones y/o 

jubilación, por características socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l N o N S / N C 

Tota l 
Edad: 

B a s e : V a r o n e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 
Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universi tar ios 
Stotus ocupacional: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 
Posídón social: 
Baja 
Media 
A l ta 
Stotus soc/oeconóm/co familiar: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
Situación laboral: 
Ocupados . 
Ant iguos ocupados 
Nunca ocupados 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

78% 

80% 
78% 
9 1 % 
80% 
63% 
75% 
85% 
87% 
70% 
5 1 % 

54% 
77% 
89% 
97% 

98% 
90% 
83% 
75% 
77% 
58% 
86% 

66% 
82% 
99% 

96% 
80% 
60% 

90% 
7 1 % 
73% 

21 

18 
20 

8 
19 
34 
24 
15 
14 
28 
46 

43 
22 
10 
3 

9 
17 
23 
21 
40 
14 

32 
17 

I 

3 
19 
38 

9 
27 
26 

Fuente: G r e s , sept iembre 1995. 
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En el cuadro 25 podemos ver cómo también 
el tener noticias de la existencia de los planes 
privados está relacionado con los ingresos 
(cuanto mayor es, más conocimiento) y, en 
forma algo más débil, con el hábitat (cuanto 
mayor es el núcleo, mayor el conocimiento). 

C u a d r o 25 
Entrevistados que han oído hablar de 
los planes privados de pensiones y/o 

jubilación por ingresos y Hábi ta t 

ingresos: 
Menos de 100.000 
100.001 a 200.000 
201.000 a 350.000 
Más de 350.000 . . 

Hábitat: 

Menos de 10.000 . . 
10.001 a 50.000 . . . 
50.001 a 250.000 . . 
Más de 250.000 . . . 
Madrid y Barcelona 

63 
88 
95 

100 

69 
75 
81 
81 
89 

N o 

35 
I I 
4 

29 
23 
18 
17 
I I 

Ns /Nc 

Fuente: Cires, sept iembre 1995 

En segundo lugar podemos ver el grado de 
necesidad que los entrevistados juzgan que tie
nen los planes privados (cuadro 26). El alto 
porcentaje de Ns/Nc se debe a que el 21 % de 
los entrevistados no tiene noticia de los planes 
y por tanto no puede opinar sobre el grado 
de necesidad. En general puede decirse que los 
mismos sectores sociales que más tienen no
ticia los consideran más necesarios. Es decir 
que la calificación de necesidad va en gran me
dida unida al conocimiento. 

Veamos a continuación quien tiene, quien 
piensa hacerse y quien no piensa hacerse un 

plan privado. En el cuadro 27 vemos cómo 
sólo el 12% de la población tiene plan y el 
15% piensa hacérselo. Los varones (15%) lo 
tienen más que las mujeres (10%) y tanto en 
unos como en otros donde más se da es en 
el segmento de edad comprendido entre 30 y 
49 años, lo que nos advierte de la edad, en 
torno a los 40, en que más se plantea y de la 
juventud de esta nueva institución previsora. 
Está muy relacionada positivamente la posesión 
con el nivel de status, el de status ocupacional, 
el de posición social y el socioeconómico fa
miliar. Y prácticamente sólo los ocupados se 
lo pueden permitir. Con respecto a los que 
piensan hacérselo, las diferencias entre hom
bres y mujeres se difuminan y con el resto de 
los segmentos sociales se relaciona esta inten
ción de igual forma que la posesión pero en 
forma algo más atenuada. 

En el cuadro 28 vemos cómo en la misma 
forma la posesión y la intención están relacio
nadas positivamente con los ingresos; no existe 
relación aparentemente con el tamaño de há
bitat. 

En el cuadro 29 podemos contemplar las 
razones que, en pregunta abierta, esgrimen los 
entrevistados como justificación de su situa
ción, en relación a tener, pensar hacerse o no 
un plan privado. Vemos, en primer lugar, cómo 
son simétricas las razones para tenerlo y para 
pensar hacerlo: hacen referencia al asegura
miento de la jubilación, como razón más im
portante, la seguridad ante el futuro y la sen
sación de inseguridad de la seguridad social. 
Curiosamente las razones fiscales son casi in
existentes. Para no hacerse las razones funda
mentales son no poder pagarlo, tener edad 
avanzada o ser suficiente la pensión de la se
guridad social. 
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Cuadro 26 
Grado de necesidad de los Planes de Pensiones y/o jubilación, por características 

socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 T o t a l 
Muy 

necesar ios 
Necesar ios Innecesar ios 

Muy 
innecesar ios 

N s / N c I N D I C E 

Total 

Edad: 
Base: Varones 

I8 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Base: Mujeres 
I8 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . 

Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Status ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . 
Jubilado 
Estudiante 

Posición social: 
Baja 
Media 
Alta 

Stotus sodoeconom/co familiar: 
Alto 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 
Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados . 

Conodm/ento de los Planes 
de Pensiones y/o jubilación: 
Sí : 
No 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

(932) 
(251) 

9% 

9% 
7% 

12% 
10% 
2% 
9% 

12% 
I 1% 
8% 
5% 

6% 
7% 

12% 
14% 

14% 
10% 
7% 

11% 
9% 
6% 

11% 

7% 
9% 

14% 

13% 
9% 
7% 

10% 
8% 
9% 

47 

48 
61 
50 
46 
27 
46 
59 
54 
39 
25 

33 
47 
56 
54 

59 
56 
60 
48 
46 
27 
57 

42 
49 
59 

59 
49 
34 

57 
42 
43 

56 
18 

15 

18 
11 
17 
19 
30 
13 
12 
13 
18 
12 

15 
16 
15 
17 

20 
14 
17 
14 
13 
20 
14 

14 
17 
15 

16 
16 
14 

15 
17 
13 

17 

25 

20 
18 
14 
20 
34 
29 
15 
22 
32 
55 

43 
26 
15 
10 

4 
17 
14 
2! 
30 
42 
14 

34 
21 
8 

9 
22 
40 

15 
29 
32 

13 
65 

137 

134 
155 
137 
131 
93 

140 
156 
152 
127 
I 16 

120 
134 
150 
145 

149 
148 
148 
139 
140 
108 
150 

132 
136 
154 

154 
138 
123 

148 
129 
136 

147 
103 

Fuente; Gires, sept iembre 1995. 

33 



Cuadro 27 
T iene o ha pensado en hacerse un Plan Privado de Pensiones y/o Jubilación, por 

características socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l Tiene Piensa hacerse N o N s / N c 

Tota l 

Edad-
Base: Varones 

18 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Base: Mujeres 
I8 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 

Stoíus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . 
jubilado 
Estudiante 

Posición social: 
Baja 
Media 
Alta 

Síotus sodoeconom/co familiar: 
Alto 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 
Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados . 

Conodm/enío de los Planes 
de Pensiones y/o Jubilación: 
Sí 
No 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 
(90) 

(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 
(70) 

(199) 
(257) 
(244) 
(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

(932) 
(251) 

12% 

15% 
8% 

26% 
15% 

1% 
10% 
3% 

21% 
9% 
1% 

3% 
10% 
16% 
26% 

37% 
24% 

6% 
7% 

13% 
2% 
2% 

4% 
12% 
38% 

26% 
11% 
5% 

23% 
8% 
4% 

15% 
- % 

15 

15 
28 
17 
5 
I 

15 
29 
19 
3 
2 

3 
13 
23 
21 

18 
20 
20 
23 
9 
I 

29 

11 
16 
21 

26 
15 
5 

19 
12 
14 

18 
4 

65 

62 
54 
51 
73 
88 
67 
59 
53 
82 
82 

83 
68 
53 
49 

41 
50 
67 
64 
69 
85 
57 

73 
64 
39 

42 
66 
78 

52 
71 
70 

62 
76 

8 
10 
5 
7 

10 
9 
8 
8 
7 

16 

12 
10 
7 
3 

4 
6 
7 
6 

10 
12 
12 

6 
8 

12 

6 
9 

12 

5 
21 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Cuadro 28 
T iene o ha pensado en hacerse un Plan Privado de Pensiones y/o Jubilación por 

ingresos y Hábi ta t 

Tiene Piensa hacerse N o N s / N c 

Ingresos; 

Menos de 100.000 
100.001 a 200.000 
201.000 a 350.000 
Más de 350.000 . . 

Hábitat: 

Menos de 10.000 . . 
10.001 a 50.000 . . . 
50.001 a 250.000 . . 
Más de 250.000 . . . 
Madrid y Barcelona 

5 
!5 
21 
58 

10 
8 

13 
19 
13 

6 
20 
25 
21 

14 
17 
13 
15 
17 

79 
59 
50 
21 

64 
68 
66 
61 
61 

12 
7 
8 
5 
9 

Fuente: Cires, sept iembre 1995 

Cuadro 29 
Motivo por el que tiene o no tiene, o piensa hacerse un plan privado de pensiones 

y/o jubilación 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l Tiene Piensa hacérselo 
N o piensa 
hacérselo 

TOTAL 
No puede pagarlo 
No es rentable 
Ya jubilado de la Seguridad Social 
Problemáticas de la Seguridad Social, por el pro
blema Seguridad Social 
Por si falla la pensión de la Seguridad Social . . . 
La inseguridad de cobrar el día de mañana 
Es lo más seguro 
No es seguro 
Es joven 
Es mayor 
Tienen suficiente con la Seguridad Social 
No le hace falta 
No le dan confianza los planes de pensión 
Interesante de cara al futuro económico 
No sabe si tendrá suficiente, poca pensión 
Es muy caro 
No confía en Gobierno/Estado 
Por prever la jubilación 
Por cuestiones fiscales, desgravar 
Una forma de ahorro 
Se lo ofrece la empresa 
Otros 
NS/NC 

(1.200) 
13% 

I 
4 

I 
23 

(146) (177) 
2% 

(775) 
19% 

I 
6 

I 
6 

15 
I I 
8 
6 

9 
8 

4 
28 

I 
6 
5 
2 
7 

16 
12 

3 
22 

I 
I 

2 
22 

Fuente; Cires, sept iembre 1995 
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Conclusión 

La gran mayoría de la población española ha 
oído hablar de esta nueva forma de previsión, 
aunque, evidentemente, esta información es 
más general en los hombres y esta correlacio
nada positivamente con el nivel de estudios, el 
de ingresos, el tamaño del hábitat y el status 
ocupacional; y negativamente con la edad, pues 
los jóvenes tienen más noticia que los mayores. 
Cuanto mayor es la noticia mayor es la con
sideración de necesidad de este tipo de planes. 

La amplitud (78%) del conocimiento de la 
existencia de estos fondos contrasta con la es
trechez (12%) de la proporción de españoles 
que lo pose. La posesión es también más mas

culina que femenina. Y está también relaciona
da con el status socioeconómico. En cuanto a 
la edad, parece que aquella en la que esto se 
plantea con mayor peso es en torno a los 40 
años. 

Como ya hemos indicado, el hacerse un 
plan privado está directamente determinado 
por los ingresos económicos, pero también pa
rece estar condicionado por la moda, por el 
acceso progresivo, culturalmente hablando, de 
sectores sociales a este tipo de previsión, co
mo lo muestra el hecho de que esta fuente 
está menos difundida socialmente que el aho
rro. Y, además, es una forma que pertenece, 
más intensamente que el ahorro, a la cultura 
urbana. 
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P A R T E 2. P R E F E R E N C I A S P A R A E L 
F U T U R O 

8. P R E F E R E N C I A S O C I A L E S : 
R E P A R T O V S C A P I T A L I Z A C I O N 

Ante la disyuntiva entre un sistema de re
parto y un sistema de capitalización, explicados 

en la propia pregunta, cabe decir que un 16% 
de la población no sabe diferenciarlos y que 
el 13% no sabe o no contesta. Del resto, el 
70% de la población, un 40% sobre el total es 
partidario del sistema de reparto y el 30% res
tante del de capitalización, como puede verse 
en el cuadro 30. 

Cuadro 30 
S is tema que preferir ía aplicar en la Seguridad Social , por características 

socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l (1) (2) O t r o 
N o sabe 

diferenciar N S / N C 

Tota l 
Edod; 

B a s e : V a r o n e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 
Stotus ocupacional: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
jubi lado 
Estudiante 
Posición social: 
Baja 
Media 
A l ta 
Stotus sodoeconóm/co familiar: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
Srtuoc/ón laboral: 
Ocupados 
Ant iguos ocupados 
Nunca ocupados 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

40% 

42% 
40% 
46% 
45% 
33% 
38% 
45% 
4 1 % 
37% 
27% 

43% 
44% 
42% 
43% 
34% 
35% 
49% 

36% 
43% 
44% 

42% 
39% 
4 1 % 

43% 
39% 
37% 

30 

33 
37 
33 
35 
21 
28 
38 
31 
23 
20 

39 
35 
33 
37 
25 
21 
34 

24 
33 
41 

43 
31 
21 

35 
28 
27 

16 

13 
9 
8 

10 
34 
18 
12 
17 
20 
23 

8 
8 

16 
9 

25 
24 

8 

22 
12 
6 

6 
15 
22 

10 
18 
19 

13 

12 
13 
12 
10 
12 
15 
5 

10 
20 
29 

8 
13 
10 
10 
16 
19 
8 

18 
I I 
9 

8 
14 
16 

12 
13 
16 

(1) El actual sistema de pensiones de jubilación que proporc iona el Estado a través de la Seguridad Social, se basa en el denominado 
«sistema de repar to» , que consiste en repar t i r lo que los que trabajan hoy cotizan a la Seguridad Social ent re los que están jubilados 
hoy. Es decir, cuanto mayor sea el número de los que trabajan hoy, mayor es la pensión de los que hoy están jubilados. 
(2) El o t r o sistema de pensiones, denominado «sistema de capitalización», que básicamente consiste en que a cada jubilado se le 
pague exclusivamente lo que él haya ido cot izando a la Seguridad Social, cobrando así como si hubiera puesto sus cotizaciones a la 
Seguridad Social a plazo f i jo. 
Fuente: Gires, sept iembre 1995. 
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No saber diferenciar está más extendido en
tre las mujeres (18%) que entre los hom-
bres(l3%) y en las personas de mayor edad. 

Si descontamos la imposibilidad de diferen
ciar y los no sabe o no contesta, y solamente 
tenemos en cuenta los que toman partido por 
la opción de capitalización y por la opción de 
reparto, como muestra el cuadro 31, apenas 
se dan diferencias entre hombres y mujeres en 
las preferencias por un sistema u otro y la 
edad tampoco parece tener una influencia cla
ra. Lo único realmente reseñable es que en 
todos los sectores sociales se da una prefe
rencia por el sistema de reparto frente al de 
capitalización. 

Cuadro 31 
Preferencia entre reparto y 

capitalización únicamente entre 
quienes expresan preferencia por uno 

de los dos sistemas (eliminación de 
«o t ro» , «no sabe diferenciar» y 

« N s / N c » del cuadro 30 

Edad 

Vorones: . 
19 a 29 . 
30 a 49 . 
50 a 64 . 
65 y más 

Mu/eres; . 
19 a 29 . 
30 a 49 . 
50 a 64 . 
65 y más 

Síoíus ocupacional: 

Alto 
Medio 
Bajo 

Repar to 

56 
52 
58 
56 
61 

57 
62 
57 
62 
57 

52 
56 
56 

Capita l ización 

44 
48 
42 
44 
39 

43 
38 
43 
38 
43 

48 
44 
44 

A los que han mostrado preferencia por un 
sistema se les ha preguntado por qué les pa
rece más adecuado el sistema elegido y si co
nocen las desventajas que tiene el mismo sis
tema (todo ello mediante preguntas abiertas). 

En relación con el sistema de reparto, en 
el cuadro 32 podemos ver cómo el sistema de 
reparto es escogido principalmente porque es 
considerado el más justo (27%) y el más equi
tativo (20%). Después viene la razón de soli
daridad (11%) y ya las otras razones tienen 
mucho menos peso. 

A la hora de señalar los inconvenientes del 
sistema de reparto por los propios que lo han 
escogido vemos en el cuadro 33 que la gran 
mayoría de población (67%) que prefiere el re
parto no sabe reseñar sus inconvenientes. 

En el cuadro 34 podemos observar que la 
razón más alegada (45%) para preferir el sis
tema de capitalización es, precisamente, que 
se cobra en relación con lo que se paga. En 
segundo lugar, la razón más aludida es la de 
justicia (21%). Los hombres ponen en la rela
ción cobro/pago más peso (49%) que las mu
jeres (40%), mientras que éstas ponen relati
vamente más peso en la justicia (24%) que los 
hombres (18%). 

En el cuadro 35 vemos, en relación con el 
inconveniente señalado para el sistema de ca
pitalización por quienes lo eligen, que pasa lo 
mismo: la gran mayoría (73%) no sabe señalar 
ninguno y los inconvenientes señalados, por 
tanto, tienen muy poco peso. Esto hace pensar 
en el escaso conocimiento, y en la escasa pro
fundidad de éste, que tienen los españoles del 
problema en cuestión. 
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C u a d r o 32 
Razón por la que le parece más adecuado el S is tema de Reparto, por 

características socieconómicas 
(Mencionado por el 3% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Pref iere 

sist. 
r e p a r t o 

El más 
j us to 

Equita
t i v o 

El más 
so l idar lo 

El más 
seguro 

Ya 
estamos 
acostum

brados 

El que 
m e j o r 

func iona 

Descuen
tan del 
salario 

T e n e m o s 
las 

mismas 
necesi
dades 

O t r a s N s / N c 

Tota l 

Edad: 

B a s e : V a r o n e s 
18 a 29 años 

30 a 49 años 

50 a 64 años 

65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
I8 a 29 años 

30 a 49 años 

50 a 64 años 

65 y más años . . . 

Stotus ocupacional: 

A l t o 

Medio 

Bajo 

En paro 

Ama de casa . . . . 

Jubilado 

Estudiante 

Pos/dón social: 

Baja 

Media 

A l ta 

Situación laboral: 

Ocupados 

Ant iguos ocupados 

Nunca ocupados . . 

(481) 

(243) 

(63) 

(94) 

(56) 

(30) 

(238) 

(69) 

(84) 

(50) 

(35) 

(22) 

(125) 

(29) 

(85) 

(88) 

(86) 

(44) 

(177) 

(236) 

(68) 

(176) 

(219) 

(86) 

27% 

28% 

27% 

3 1 % 

27% 

20% 

27% 

29% 

27% 

3 1 % 

17% 

36% 

35% 

24% 

29% 

24% 

2 1 % 

18% 

18% 

32% 

34% 

34% 

26% 

18% 

20 

21 

19 

21 

22 

20 

19 

23 

16 

24 

I I 

23 

18 

24 

19 

21 

17 

24 

20 

20 

21 

19 

18 

26 

13 

20 

13 

5 

13 

9 

7 

10 

6 

14 

4 

12 

3 

13 

5 

13 

20 

5 

3 

4 

5 

10 

2 

I 

2 

13 

10 

6 

10 

15 

7 

16 

13 

21 

12 

17 

23 

10 

17 

14 

16 

9 

9 

7 

9 

5 

7 

10 

10 

10 

9 

8 

17 

Fuente: Cines, sept iembre 1995. 
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Cuadro 33 
Inconveniente que tiene el S is tema de Reparto, por características socieconómicas 

(Mencionado por el 2% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Pref iere 

sist. 
r e p a r t o 

El pa ro Inseguridad 
N o son 
c o m p a -

En el 
f u t u r o 
habrá 

menos 
pob l . act iva 

Q u e m e 
paguen El f raude O t r a s N s / N c 

Total 

Edad: 

B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 

30 a 49 años 

50 a 64 años 

65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 

18 a 29 años 

30 a 49 años 

50 a 64 años 

65 y más años . . . 

Stotus ocupacional: 

A l t o 

Medio 

Bajo 

En paro 

Ama de casa . . . . 

Jubilado 

Estudiante 

Stotus sodeconomico 
familiar: 

A l t o 

Medio 

Bajo 

Situación laboral: 

Ocupados 

Ant iguos ocupados 

Nunca ocupados . . 

(481¡ 

(243) 

(63) 

(94) 

(56) 

(30) 

(238) 

(69) 

(84) 

(50) 

(35) 

(22) 

(125) 

(29) 

(85) 

(88) 

(86) 

(44) 

(90) 

(265) 

(126) 

(176) 

(219) 

(86) 

7% 

9% 

9% 

10% 

7% 

7% 
6% 

9% 

4 % 

6% 

9% 

4 % 

6% 

14% 

9% 

5% 

8% 

I 1% 

10% 

6% 

9% 

7% 

8% 

8% 

5 

6 

10 

7 

5 

4 

2 

67 

64 

66 

54 

75 

73 

70 

64 

70 

76 

74 

64 

61 

62 

65 

76 

73 

64 

50 

72 

68 

61 

71 

70 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Cuadro 34 
Razón por la que le parece más adecuado el S is tema de Capitalización, por 

características socieconómicas 
(Mencionado por el 2% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Pref iere 
s istema 

de capi ta
l ización 

Se c o b r a 
en re la

c ión a lo 
que se 

paga 

Es el 
más jus to 

Parece 
más 

seguro 

Se 
asegura 

m e j o r el 
f u t u r o 

M a y o r 
r e s p o n 
sabil idad 

Poca 
pens ión 

Seg. Soc. 

Cada 
u n o se 

organiza 
O t r a s N s / N c 

T o t a l 

Edad: 

B a s e : V a r o n e s 
18 a 29 años 

30 a 49 años 

50 a 64 años 

65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 

30 a 49 años 

50 a 64 años 

65 y más años . . . 

Stoíus ocupacional: 

A l t o 

Medio 

Bajo 

En paro 

A m a de casa . . . . 

Jubilado 

Estudiante 

Stotus soc/oeconóm/co 
familiar: 

A l t o 

Medio 

Bajo 

Situación laboral: 

Ocupados 

Ant iguos ocupados . 

Nunca ocupados . . . 

(366) 

(189) 

(59) 

(67) 

(44) 

(19) 

(177) 

(58) 

(62) 

(30) 

(26) 

(20) 

(100) 

(23) 

(75) 

(64) 

(52) 

(31) 

(92) 

(209) 

(65) 

(143) 

(159) 

(64) 

45% 

49% 

55% 

48% 

44% 

47% 

40% 

37% 

38% 

4 2 % 

50% 

40% 

40% 

4 3 % 

6 1 % 

36% 

48% 

35% 

36% 

48% 

48% 

4 1 % 

52% 

37% 

21 

18 

13 

16 

28 

I I 

24 

25 

21 

26 

27 

15 

22 

30 

15 

24 

19 

26 

27 

20 

15 

22 

16 

30 

5 

2 

12 

21 

7 

5 

11 

6 

4 

10 

2 

13 

14 

25 

14 

13 

8 

16 

13 

13 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

4 ! 



Cuadro 35 
Inconveniente que tiene el S is tema de Capitalización, por características 

socieconómicas 
(Mencionado por el 2% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Prefiere 

sistema de 
capitali-

Si se 
trabaja 

poco se 
cobrará 

poco 

N o es 
sol idario 

El que no 
cot icen 

Mucha 
gente no 

tendrá 
pensión 

N o da 
para vivir 

O t ras N s / N c 

Total 

Edad: 

Base: Varones . 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . . 

Base: Mujeres . 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años . . . . 

Stotus ocupadonal: 

Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 

Stotus sodoeconom/co 
familiar: 

Alto 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 

Ocupados 
Antiguos ocupados . 
Nunca ocupados . . 

(366) 

(189) 
(59) 
(67) 
(44) 
(19) 

(177) 
(58) 
(62) 
(30) 
(26) 

(20) 
(100) 

(23) 
(75) 
(64) 
(52) 
(31) 

(92) 
(209) 

(65) 

(143) 
(159) 

(64) 

7% 

6% 
8% 
4% 
7% 
5% 
7% 

10% 
5% 
3% 
8% 

5% 
5% 

-% 
9% 
6% 
6% 

13% 

4% 
8% 
5% 

4% 
7% 

I 1% 

15 
3 
4 
I 
3 
2 

10 

8 
7 
4 

1 I 
5 

1 I 
8 

15 
9 
8 

5 
10 

10 
9 

12 
6 

7 
I I 
7 

73 

74 
72 
76 
77 
68 
71 
68 
66 
77 
85 

70 
75 
83 
68 
76 
75 
58 

65 
74 
80 

75 
73 
66 

Fuente: Gires, sept iembre 1995. 
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Conclusión que no es capaz de señalar un inconveniente 
del sistema que ha dicho preferir. En todo ca-

En primer lugar hay que insistir en la difi- so, se da una preferencia sustantiva del reparto 
cuitad de obtener una respuesta fiable ante una sobre la capitalización. No se dan relaciones 
disyuntiva que no es fácil de definir y trasladar aparentes con los indicadores socioeconómi-
al encuestado. Casi un tercio de la población eos, pero es de reseñar que la preferencia del 
no produce respuesta. Esta dificultad viene ra- reparto sobre la capitalización se da en todos 
tificada por el gran porcentaje de encuestados los segmentos de población. 
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9. P R E F E R E N C I A S S O C I A L E S : 
P U B L I C O V S . P R I V A D O 

Veamos ahora lo que opina la población es
pañola en relación con el dilema entre un sis
tema público y obligatorio de seguridad social 
o la posibilidad de que cada cual se arregle a 
su modo, libremente y con instituciones priva
das. El 59% de la población piensa que debe 
seguir como hasta ahora, un sistema público 

obligatorio; sólo un 16% prefiere el o t ro sis
tema. El 25% restante o no tiene una idea cla
ra, o no sabe o no contesta. La preferencia 
por lo público se da en todos los segmentos 
sociales. Parece que la mayor relación puede 
encontrarse en términos de status socioeco
nómico familiar: cuanto más bajo es, mayor es 
la preferencia por el sistema público y menor 
por el privado (cuadro 36). 

Cuadro 36 
Preferencia sobre las deducciones de la Seguridad Social por características 

socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l 
Q u e cont inúe 

c o m o hasta 
ahora 

Q u e cada cual 
se arregle la 
pensión a su 

gusto 

N o t iene una 
idea clara N s / N c 

Total 
Edad: 

Base: Varones , 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 
Status ocupadonal: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 
Stotus soc/oeconóm/co familiar: 

Alto 
Medio 
Bajo 
Situación laboral: 

Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 
(90) 

(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(51) 
(286) 
(70) 

(199) 
(257) 
(244) 
(90) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

59% 

63% 
59% 
66% 
63% 
66% 
56% 
58% 
59% 
59% 
45% 

61% 
57% 
67% 
60% 
56% 
60% 
64% 

56% 
59% 
61% 

59% 
61% 
55% 

16 

17 
21 
19 
18 
7 

15 
20 
21 
9 
7 

18 
23 
13 
23 
12 
9 

15 

27 
16 
8 

21 
15 
12 

15 

13 
15 
10 
12 
19 
16 
17 
13 
18 
17 

16 
I I 
16 
13 
18 
16 
12 

12 
15 
16 

13 
14 
18 

6 
5 
5 
7 
9 

13 
6 
7 

14 
31 

6 
8 
4 
4 

14 
16 
9 

5 
10 
14 

7 
10 
15 

Fuente; Cires, sept iembre 1995. 
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Las razones que se dan para justificar la pre
ferencia del sistema público actual de pensio
nes de la seguridad social están bastante difu-
minadas, siendo, no obstante, las dos más im
portantes la seguridad y la justicia (cuadro 37). 

Con respecto al inconveniente del sistema ele
gido pasa lo mismo que antes: la inmensa ma
yoría no sabe apuntar ninguno (80%) (cua
dro 38). 

Cuadro 37 
Razón por la que le parece más adecuado el método actual de deducciones por 

características socieconómicas 
(Mencionado por el 3% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Cotiza

ción 
igual que 

ahora 

Más 
seguro 

Más 
justo Equitativo 

El que 
mejor 

funciona 

Ya esta
mos 

acostum
brados 

El más 
solidario 

Más 
social 

Más 
cómodo parece 

bien 
organi
zado 

Des
cuentan 

del 
salario 

Total 

Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
I8 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Stoíus ocupodono/: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . . 
Jubilado 
Estudiante 

Síotus socio
económico familiar: 
A l t o 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 
Ocupados 
Ant iguos ocupados. 
Nunca ocupados . 

(711] 

(365) 
(93) 

(133) 
(78) 
(60) 

(346) 
(89) 

(121) 
(79) 
(58) 

(31) 
(164) 

(47) 
(120) 
(144) 
(145) 

(57) 

(122) 
(400) 
(189) 

(241) 
(342) 
(127) 

14% 

12% 
12% 
14% 
10% 
8% 

16% 
1 1 % 
16% 
23% 
1 1 % 

23% 
12% 
1 1 % 
12% 
18% 
12% 
12% 

15% 
13% 
15% 

13% 
13% 
16% 

13 

14 
21 
14 
10 
12 
12 
10 
I I 
16 
12 

19 
15 
I I 
16 
12 
I I 
14 

14 
15 
7 

8 
4 
9 
9 

10 
9 

I I 
12 
4 
9 

8 
5 
6 

13 
8 
9 
8 
8 

10 
9 

4 
10 
8 

8 
5 
5 

13 
10 
9 
4 
7 

14 
12 

4 
9 
6 

13 
12 
7 

6 
7 
9 

I I 
3 
5 

10 

12 

I I 
I I 
12 
9 

12 
I I 
17 
9 
6 

14 

6 
12 
I I 
10 
13 
10 
12 

6 
I I 
14 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Cuadro 38 
Inconveniente que tiene el método actual de deducciones por características 

socieconómicas 
(Mencionado por el 1% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Cotiza

ción 
igual que 

ahora 

Insegu
ridad 

Que me 
paguen El paro compara

tivos 

En el 
futuro 
habrá 
menos 
pobl. 
activa 

Déficit 
público 

Mala 
adminis
tración 

Total 

Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Stotus ocupodono/: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
A m a de casa . . . . 
Jubilado 
Estudiante 

Stotus soc/oeconóm/co 
familiar: 
A l t o 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 
Ocupados 
Ant iguos ocupados . 
Nunca ocupados . . . 

(711) 

(365) 
(93) 

(133) 
(78) 
(60) 

(346) 
(89) 

(121) 
(79) 
(58) 

(31) 
(164) 

(47) 
(120) 
(144) 
(145) 

(57) 

(122) 
(400) 
(189) 

(241) 
(342) 
(127) 

5% 

5% 
6% 
5% 
6% 
3% 
4 % 
3% 
8% 
4 % 
- % 

13% 
5% 
4 % 
4 % 
4 % 
3% 
9% 

10% 
4 % 
3% 

6% 
4 % 
4 % 

80 

79 
75 
76 
84 
87 
8 ! 
78 
8 ! 
81 
84 

55 
79 
83 
83 
82 
85 
69 

65 
82 
85 

77 
83 
79 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 

En cuanto a las razones que se aluden para 
preferir el sistema privado lo que aparece más 
claramente (28%) es que se da una relación 
entre lo que se cobra y lo que se paga (cua

dro 39). En relación con el inconveniente, aquí 
también ocurre que la gran mayoría (73%) no 
sabe aducir alguno (cuadro 39). 
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Cuadro 39 
Razón por la que le parece más adecuado el método privado, por características 

socieconómicas 
(Mencionado por el 3% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 

Base: 
Co t i za 

c i ón 
pr ivada 

Se cobra 
en 

re lac ión 
a lo que 
se paga 

Es el 
más jus to 

Parece 
más 

seguro 

Se 
asegura 

m e j o r el 
f u t u r o 

Cada 
u n o se 

organiza 

Respon
sabil idad 
personal 

Cada 
u n o 

t iene su 
pens ión 

O t r a s N s / N c 

Tota l 

Edad: 
B a s e : V a r o n e s 

18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

B a s e : M u j e r e s 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Stotus ocupacional: 
A l t o 
Medio 
Bajo 
En paro 
A m a de casa . . . . 
Jubilado 
Estudiante 

Stotus sodoeconom/co 
familiar: 
A l t o 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 
Ocupados 
Ant iguos ocupados . . 
Nunca ocupados . . . . 

(196) 

(101) 
(33) 
(39) 
(22) 

(6) 
(95) 

(31) 
(43) 

(13) 
(9) 

(9) 
(67) 

(9) 
(46) 
(30) 
(21) 
(14) 

(59) 
( I I I ) 

(26) 

(85) 
(83) 
(28) 

28% 

28% 
32% 
23% 
27% 
33% 
27% 
32% 
24% 
15% 
44% 

22% 
27% 
33% 
28% 
23% 
29% 
36% 

22% 
32% 
23% 

27% 
28% 
28% 

13 
12 
15 
9 

17 
10 
3 

10 
8 

33 

10 

I I 
12 

6 
3 
9 

14 

10 
3 

10 
23 

5 
3 
5 
8 

I I 

22 
8 

I I 
I I 
3 
5 

10 
6 
8 

I I 
I 

I I 
4 
3 

20 

19 
24 
18 
9 

33 
22 
16 
26 
38 

11 
15 
23 
26 
17 
29 
29 

17 
23 
19 

15 
23 
28 

15 
10 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Cuadro 40 
Inconveniente que tiene el método privado, por características socieconómicas 

(Mencionado por el 3% o más de los entrevistados) 

SEPTIEMBRE 1995 
Base: 

Co t i zac ión 
pr ivada 

Mucha 
gente no 

t e n d r á 
pens ión 

Si se 
t rabaja 

p o c o se 
cobra rá 

p o c o 

El que no 
co t i cen 

N o es 
so l idar io 

Más gasto O t r a s N s / N c 

Total 

Edad: 

Base: Varones 
18 a 29 años . . . . 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años . . . . 
50 a 64 años . . . . 
65 y más años . . . 

Stoíus ocupacional: 

Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa . . . . 
Jubilado 
Estudiante 

Síotus socioeconóm/co 
familiar: 
Alto 
Medio 
Bajo 

Situación laboral: 

Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados . . 

(196) 

(101) 
(33) 
(39) 
(22) 

(6) 
(95) 
(31) 
(43) 
(13) 

(9) 

(9) 
(67) 

(9) 
(46) 
(30) 
(2!) 
(14) 

(59) 
( I I I ) 
(26) 

(85) 
(83) 
(28) 

5% 

5% 
3% 
8% 
5% 

- % 
5% 
3% 
5% 

15% 
-% 

11% 
5% 

- % 
4% 

10% 
-% 
7% 

12% 
1% 
8% 

5% 
5% 
7% 

4 
3 

14 

4 
3 
5 

5 
I 

I I 

I I 

22 

I I 

I 

2 

5 

12 

9 
13 
9 

14 
13 

19 
8 

I I 
20 

5 
21 

15 
12 
4 

9 
13 
14 

73 

74 
79 
72 
64 

100 
72 
71 
71 
77 
67 

56 
73 

100 
72 
63 
90 
64 

54 
82 
77 

74 
76 
61 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Conclusión 

En esta cuestión se reproduce el problema 
de cómo hacer inteligible el problema al en-
cuestado. El porcentaje de quienes no saben 
o no quieren decir su preferencia es menor 
que en el anterior apartado, pero aun así es 
grande (25%). 

Sin embargo, aquí la respuesta en favor del 
sistema público es muy mayoritaria, 59% de 

los encuestados, es decir casi el 80% de los 
que responden. Y es muy baja la preferencia 
por el privado. Además podemos decir que la 
preferencia por lo público aumenta según des
cendemos en el status socioeconómico familiar. 

En esta cuestión ocurre también la dificultad 
de señalar inconveniente alguno para la opción 
elegida, lo que nos vuelve a hablar de la difi
cultad de comprensión del problema por parte 
de la población. 
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10. P R E F E R E N C I A S S O C I A L E S : 
P E N S I O N E S P A R A N O 
C O T I Z A N T E S 

En relación con las pensiones mínimas de 
jubilación percibibles incluso por aquellas per
sonas que nunca han cotizado a la seguridad 

social, el 68% de la población opina que todos 
deben percibir pensión y sólo algo menos de 
un cuarto opina que no. Las mujeres aparecen 
como más solidarias que los hombres. Se da 
una relación entre el status socioeconómico 
familiar y la solidaridad: cuanto más bajo es 
aquél mayor es ésta (cuadro 41). 

Cuadro 41 
Opinión sobre quién debe o no cobrar una pensión de jubilación, por 

características socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 T o t a l (O (2) En realidad no sabe N s / N c 

Total 
Edad: 

Base: Varones 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 
Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 
Stotus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante , 
Posición social: 
Baja 
Media , 
Alta 
Stotus sodoeconom/co familiar. 
Alto 
Medio 
Bajo 
Situación laboral: 
Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

68% 

64% 
62% 
66% 
59% 
71% 
71% 
72% 
72% 
72% 
69% 

73% 
64% 
67% 
68% 

69% 
62% 
53% 
70% 
72% 
72% 
71% 

68% 
69% 
65% 

63% 
67% 
73% 

61% 
72% 
70% 

24 

27 
28 
26 
35 
21 
21 
21 
23 
18 
23 

19 
29 
25 
23 

25 
32 
38 
20 
20 
20 
20 

24 
23 
30 

28 
25 
19 

32 
21 
19 

(1) Todos debería cobrar pensión de jubilación, tanto si han trabajado c o m o si n o . . 
(2) Sólo deberían cobrar pensión de jubilación quienes hayan trabajado y cotizado a la Seguridad Social c ier to número de años. 
Fuente; Cires, sept iembre 1995. 
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onc usion no ^a cot¡za(j0 suficientemente responde en 
. . , forma afirmativa muy mayoritariamente. La 
La población española en general se muestra mujer se muestra algo más solidaria que el 

muy solidaria pues a la situación límite de si hombre y la solidaridad aumenta al descender 
tiene derecho a una pensión la persona que el nivel social 
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11. P R E F E R E N C I A S S O C I A L E S : 
R E S P O N S A B I L I D A D F R E N T E A 
L A J U B I L A C I O N Y E L P A R O 

La inmensa mayoría de la población (83%) opi
na que el máximo responsable en la ayuda eco
nómica a los jubilados debe de ser el Estado. 
Solamente un 9% piensa que debe ser el propio 

individuo y un 6% la familia. En general no hay 
excesivas diferencias entre los distintos segmen
tos sociales. Puede reseñarse, sin embargo, que 
disminuye el porcentaje al subir en el nivel de 
estudios, al subir en el status ocupacional y al 
subir en el status socioeconómico familiar, de 
manera que los estratos sociales más bajos son 
los que más estiman la solidaridad (cuadro 42). 

Cuadro 42 
Máx imo responsable en ayudar económicamente a los jubilados, por características 

socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l 
El p rop io 
individuo 

La familia El Estado O t r o N o sabe N o 
contesta 

30 a 
50 a 
65 y 

Total 
Edad: 

Base: Varones 
18 a 29 años 

49 años 
64 años 
más años 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 
Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 
Stotus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 
Pos/don social: 
Baja 
Media 
Alta 
Stotus sodoeconóm/co familiar. 
Alto 
Medio 
Bajo 
Situación laboral: 
Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 

(90) 
(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 

(70) 
(199) 
(257) 
(244) 

(90) 

(491) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(56!) 
(232) 

9% 

10% 
10% 
9% 

11% 
7 

8% 
10% 
10% 
5% 
6% 

4% 
10% 
9% 

15% 

16% 
12% 
I 1% 
6% 
6% 
6% 

12% 

7% 
8% 

15% 

16% 
9% 
4% 

13% 
7% 
7% 

83 

84 
80 
85 
85 
86 
82 
79 
8! 
88 
8! 

87 
83 
82 
78 

75 
80 
83 
87 
85 
84 
79 

83 
84 
79 

76 
83 
87 

80 
84 
84 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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En el cuadro 43 podemos observar cómo 
también en relación al paro la inmensa mayoría 
de la población (85%) piensa que es el Estado 
el máximo responsable. Sólo el 6% piensa que 
el individuo y el 4% que la familia. Pero aquí 
no están tan claras las diferencias en términos 

de estratificación social, de manera que la opi
nión es aquí más homogénea y algo más ge
neralizada. Parece haber una cierta unanimidad 
social en que el paro es un mal social, no de
seado ni buscado por nadie y que el Estado 
debe ser quien se haga cargo de esta situación. 

Cuadro 43 
Máx imo responsable en ayudar económicamente a los parados, por características 

socieconómicas 

SEPTIEMBRE 1995 Tota l 
El p rop io 
individuo 

La familia El Estado O t r o N o sabe Ns /Nc 

Total 
Edad: 

Base: Varones 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 

Base: Mujeres 
18 a 29 años 
30 a 49 años 
50 a 64 años 
65 y más años 
Nivel de estudios: 
Menos de Primarios 
Primarios 
Medios 
Universitarios 
Stotus ocupacional: 
Alto 
Medio 
Bajo 
En paro 
Ama de casa 
Jubilado 
Estudiante 
Posición social: 
Baja 
Media 
Alta 
Stotus sodoeconom/co familiar: 
Alto 
Medio 
Bajo 
Situación laboral: 
Ocupados 
Antiguos ocupados 
Nunca ocupados 

(1.200) 

(578) 
(159) 
(204) 
(125) 
(90) 

(622) 
(154) 
(204) 
(134) 
(130) 

(306) 
(345) 
(395) 
(154) 

(51) 
(286) 
(70) 

(199) 
(257) 
(244) 
(90) 

(49!) 
(553) 
(156) 

(216) 
(674) 
(310) 

(407) 
(561) 
(232) 

6% 

6% 
7% 
5% 
7% 
5% 
5% 

12% 
3% 
3% 
5% 

3% 
7% 
7% 
7% 

2% 
10% 
7% 
6% 
3% 
4% 
3% 

5% 
7% 
5% 

9% 
6% 
3% 

9% 
4% 
4% 

85 

86 
85 
88 
85 
82 
84 
83 
86 
85 
83 

85 
85 
85 
83 

92 
82 
89 
85 
84 
85 
92 

83 
86 
86 

81 
85 
87 

84 
85 
86 

Fuente: Cires, sept iembre 1995. 
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Conclusión tuaciones sociales adversas. Es claro que los 
españoles tienen una idea muy asistencial del 

Tanto frente a la jubilación como frente Estado, lo que significa que el Estado del 
al paro, los españoles piensan que el Estado Bienestar ha calado muy hondo en su men-
debe responder en última instancia a las si- talidad. 
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E S Q U E M A G E N E R A L D E 
I N T E R P R E T A C I O N 

P A R T E I: L A S I T U A C I O N A C T U A L 

I. Situación de la inactividad 

- L a ocupación 

1.1 Sólo un tercio de la población espa
ñola está ocupada (cuadro I) . Está creciendo 
la proporción de los que estuvieron ocupados 
y ya no lo están (cuadro I). 

1.2 La tasa de ocupación masculina es el 
doble que la femenina (cuadro 2). 

Esta diferencia disminuye al disminuir la 
edad (cuadro 2). 

1.3 En el caso de los hombres, el tramo 
de edad de más alta ocupación es de 39-49 
años (cuadro 2). 

En el caso de las mujeres, las diferencias 
entre tramos son menores (cuadro 2). 

1.4 La tasa de ocupación asciende según 
asciende el nivel de estudios (cuadro 3). 

La diferencia entre la tasa de ocupación 
masculina y la femenina (la mitad) se mantiene 
en todos los niveles de estudios (cuadro 3). 

- L a inactividad 

1.5 La tasa de jubilación de los hombres 
es tres veces la de las mujeres (cuadro 2). 

En las mujeres, en cambio, es superior la tasa 
de inactividad voluntaria y el porcentaje de los 
que nunca han estado ocupados (cuadro 2). 

1.6 La tasa de paro es ligeramente supe
r ior en las mujeres (cuadro 2). 

La tasa de paro es superior en los jóvenes 
(cuadro 2). 

Entre los más jóvenes la tasa de paro es 
inferior en las mujeres (cuadro 2). 

2. Situación económica de ios inactivos 

- Fuentes de subsistencia 

2.1 Los inactivos viven fundamentalmente 
de fuentes públicas y de la dependencia fami
liar, siendo irrelevantes las pensiones y fondos 
privados (cuadro 4). 

2.2 Las pensiones públicas son más impor
tantes para los hombres inactivos (39%) que 
para las mujeres inactivas (cuadro 5). 

- Por tramos de edad 

2.3 Para los inactivos mayores de 65 años, 
el 94% de los hombres vive de una pensión 
pública y sólo el 66% de las mujeres, dado que 
en éstas la pareja es fuente fundamental de 
ingresos (33%) (cuadro 5). 

2.4 El subsidio de paro es una fuente fun
damentalmente masculina en los tramos me
dios de edad (cuadro 5). 

2.5 El ahorro es una fuente fundamental 
masculina en los tramos medios de edad (cua
dro 5). 

2.6 En los tramos intermedios de edad, 
pensiones públicas, subsidio de paro y ahorros 
son las fuentes fundamentales (cuadro 5). 

2.7 En los tramos jóvenes de inactividad, 
los padres, y en las mujeres, la pareja son la 
fuente de subsistencia fundamentales (cua
dro 5). 

- Por tipos de inactividad 

2.8 Los parados viven fundamentalmente 
de los padres, en los tramos jóvenes, en se
gundo lugar del subsidio de paro, en los tra
mos intermedios, y en el caso de las mujeres 
de la pareja (cuadro 5), 

55 



2.9 Los jubilados viven fundamentalmente 
de una pensión pública (91%) (cuadro 5). 

2.10 Las amas de casa tienen como fuente 
fundamental la pareja (89%) (cuadro 5). 

2.1 I. Los estudiantes viven mayoritaria-
mente de sus padres (91%) (cuadro 5). 

-Fuentes domésticas institucionales de 
subsistencia de los inactivos 

2.12 El ámbito institucional es más impor
tante para los hombres (cuadro 5). 

2.13 El ámbito institucional es más impor
tante cuanto mayor sea la edad (cuadro 6). 

2.14 El ámbito institucional es más impor
tante cuanto más bajo sea el status social fa
miliar (cuadro 6). 

2.15 El ámbito doméstico es más impor
tante para la mujer que para el hombre (cua
dro 6). 

2.16 El ámbito doméstico es tanto más im
portante cuanto más joven se es (cuadro 6). 

2.17 El ámbito doméstico es tanto más im
portante cuanto mayor sea el status social fa
miliar (cuadro 6). 

2.18 El ámbito doméstico es casi exclusiva 
fuente para estudiantes y amas de casa (cua
dro 6). 

2.19 El ámbito doméstico es importante 
en el caso del parado (sobre todo joven) (cua
dro 6). 

-Ingresos por pensión de jubilación 

2.20 La mayoría de los pensionistas perci
ben entre 50.000 y 75.000 ptas.; apenas hay 

pensiones inferiores a 30.000 ptas. ni superio
res a 150.000 (cuadro 9). 

2.21 Son mayores los ingresos de los va
rones (cuadro 9). 

- Ingresos por subsidio de paro 

2.22 La mayoría de los que tienen subsidio 
de paro perciben entre 30.000 y 75.000 ptas. 
al mes (cuadro I I). 

2.23 Apenas se dan percepciones por paro 
inferiores a 30.000 pts ni superiores a 150.000 
ptas. (cuadro I I ) . 

- T e m o r de los jubilados a perder la pensión 

2.24 Más de la mitad de los perceptores de 
una pensión de jubilación no temen que se 
pierda o se reduzca (cuadro 10). 

2.25 Una cuarta parte teme que se reduz
ca y un 12% teme perderla (cuadro 10). 

- T e m o r de los parados a perder el subsidio 

2.26 La tercera parte de los jubilados no 
tiene temor a perderlo o a que se reduzca 
(cuadro 12). 

2.27 El 15% teme que se reduzca (cua
dro 12). 

2.28 La mitad teme perderlo (cuadro 12). 

3. Percepción social del paro y la 
jubilación 

3.1 Los españoles piensan que lo peor del 
paro es la falta de dinero. Después vendría la 
pérdida de confianza en uno mismo y la nece
sidad de depender de otro. Seguiría las tensio
nes familiares (cuadro 13). 
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3.2 Los españoles piensan que lo peor de 
la jubilación es la falta de dinero (aunque con 
menor peso que en el caso del paro) (cua
dro 15). 

3.3 En la percepción de la jubilación apa
recen aspectos relacionados con la vida coti
diana (uso del tiempo y pérdida de contactos 
sociales) y aspectos éticos (ser útil a la socie
dad) (cuadro 15). 

3.4 La percepción del paro es más econo-
micista que la de la jubilación y la de ésta es 
más vitalista (cuadros 13 y 15). 

3.5 En relación con la percepción de la ju
bilación las mujeres dan más importancia a la 
falta de dinero y esto ocurre tanto más cuanto 
más edad tienen las personas y cuanto más 
baja sea su posición social (cuadro 16). 

3.6 En relación a los otros tres factores 
de la percepción de la jubilación (uso del t iem
po, pérdida de relaciones sociales y de utilidad 
para la sociedad) los hombres los valoran más 
(cuadro 16). 

3.7 La visión de la jubilación que tiene la 
mujer es algo más pragmática y economicista 
(cuadro 16). 

3.8 Cuando se asciende en la edad la vi
sión se hace más pragmática (cuadro 16). 

4. T e m o r social sobre el futuro de las 
pensiones de jubilación 

4.1 Más de la mitad de los españoles te
men por la reducción o supresión de las pen
siones de jubilación (cuadro 17). 

4.2 Las mujeres son ligeramente más drás
ticas en su pesimismo (cuadro 17). 

4.3 El pesimismo está muy relacionado 
con el nivel de estudios: cuanto mayor es el 
nivel de estudios mayor es el pesimismo: el 
37% de los que tienen menos de estudios pri
marios temen por su reducción o desaparición, 
por el 64% de los que tienen universitarios 
(cuadro 17). 

- Los remedios de los pesimistas 

4.4 Entre los pesimistas (temen la reduc
ción o supresión) el 40% creen que la mejor 
solución personal es el ahorrar más, el 26% la 
influencia sobre los partidos, el 22% sobre los 
sindicatos y el 18% aboga por el conformismo 
(acomodarse a la situación) (cuadro 19). 

4.5 Y desde el punto de vista del Estado 
se cree que lo mejor es la lucha contra el 
fraude (72%) y la reducción de otros gastos 
posibles en educación, sanidad, etc. (27%) 
(cuadro 20). 

5. Preocupación por la jubilación 
propia 

5.1 La mitad de los españoles no jubilados 
está preocupada por el problema económico 
de su futura jubilación y la otra mitad no lo 
está (cuadro 21). 

5.2 Las mujeres están más preocupadas 
que los hombres. 

5.3 Cuanto mayor se es, mayor es la preo
cupación, peto, además, parece darse un salto 
en torno a los 40 años (cuadro 21). 

5.4 Cuanto más bajo es el nivel de estu
dios y cuanto más bajo es el status ocupacional 
mayor es la preocupación (cuadro 21). 

5.5 Los estudiantes están escasamente 
preocupados, menos de lo corresponde a su 
edad (cuadro 21). 
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5.6 Los parados no muestran especial 
preocupación aunque tal vez sea por la pre
ponderancia del paro juvenil (cuadro 21). 

6. Previsión de la futura jubilación 
propia 

6.1 La mayoría (60%) de los no jubilados 
piensan vivir de una pensión pública (cua
dro 22). 

6.2 El 24% de una pensión privada (cua
dro 22). 

6.3 El 20% de sus ahorros (cuadro 22). 

6.4 El 14% de su pareja (cuadro 22). 

-Pensión pública 

6.5 Los hombres (71%) esperan más que 
las mujeres (50%) vivir de una pensión pública 
(cuadro 22). 

6.6 Con la edad, en los hombres, aumenta 
la previsión de una pensión pública (cua
dro 22). 

-Pensión privada 

6.7 La previsión de vivir de una pensión 
privada es mayor en los hombres (cuadro 22). 

6.8 La previsión de vivir de una pensión 
privada es mayor en los dos primeros tramos 
de edad (cuadro 22). 

6.9 Aumenta mucho con el nivel de estu
dios y con el de status ocupacional (cua
dro 22). 

- A h o r r o 

6.10 El ahorro como previsión se compor
ta igual que la pensión privada (cuadro 22). 

6.11 Pero en el ahorro las diferencias de 
los más altos status sociales no son tan acu
sadas (no en términos de cuantía, sino en por
centaje de los que preven que el ahorro les 
mantendrá al jubilarse) (cuadro 22). 

-Pensión privada 

6.12 Esto hace pensar que la cultura de 
las pensiones privadas como forma de previ
sión no se ha difundido totalmente entre los 
tramos intermedios y bajos de la escala social 
(cuadro 22). 

- Pareja 

6.13 La pareja como previsión es una for
ma típicamente femenina (cuadro 22). 

6.14 Pero con la edad va descendiendo su 
importancia (cuadro 22). 

- La seguridad social como fuente de 
mantenimiento en la futura jubilación 

6.15 La creencia en que la totalidad de los 
ingresos provendrá de la jubilación de la segu
ridad social es más propia de las mujeres, de 
los mayores, de los de menor nivel de estudios 
y de los de menor status ocupacional (cua
dro 23). 

7. Los planes privados 

- Conocimiento 

7.1 La gran mayoría (78%) ha oído hablar 
de ellos (cuadro 24). 

7.2 Se conocen más entre los hombres y 
cuanto más joven se es, mayor es el nivel de 
estudios, mayor es el status ocupacional, ma
yores son los ingresos y mayor es el tamaño 
del hábitat (cuadro 24). 
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- G r a d o de necesidad 

7.3 Los segmentos que más noticia tienen 
más necesario los consideran (cuadro 27). 

7.4 El conocimiento lleva inherente la 
creencia en la necesidad (cuadros 24 y 27). 

-Situación real 

7.5 Sólo el 12% de los españoles tiene 
plan privado (cuadro 27). 

7.6 Abunda más en los hombres que en 
las mujeres, y se da sobre todo en el tramo 
comprendido entre 30 y 49 años (cuadro 27). 

7.7 La profesión está relacionada positiva
mente con el nivel de estudios, el status ocu
pacional, la posición social y el status socio
económico familiar (cuadro 27). 

7.8 Sólo los ocupados se lo pueden per
mitir (cuadro 27). 

7.9 El 15% de la población piensa hacér
selo (cuadro 27). 

7.10 Entre quienes tienen pensado hacér
selo, las diferencias entre hombres y mujeres 
se difuminan y entre los diferentes segmentos 
sociales este pensamiento se relaciona en igual 
manera, pero más atenuadamente, que la po
sesión (cuadro 27). 

7.1 I Entre las razones esgrimidas para ha
bérselo hecho o pensar hacérselo, figura en 
primer lugar la previsión de la jubilación, y des
pués la seguridad del futuro y la inseguridad 
de la seguridad social (cuadro 29). 

7.12 La razones fiscales, curiosamente, 
apenas son esgrimidas (pero se trata de una 
pregunta abierta) (cuadro 29). 

P A R T E 2: P R E F E R E N C I A S P A R A E L 
F U T U R O 

8. Preferencias sociales: Reparto 
versus capitalización 

8.1 Una gran parte de la población no sa
be o no contesta (13%) y otra (16%) no sabe 
diferenciar (a pesar de explicitarlo en la pre
gunta), lo que está más extendido entre mu
jeres y en la mayor edad (cuadro 30). 

8.2 En relación al resto (70%), un 40% es 
partidario del sistema de reparto y el 30% el 
de capitalización (cuadro 30). 

8.3 En todos los segmentos sociales se da 
una preferencia por el reparto (cuadro 31). 

8.4 El sexo y la edad no parecen tener 
clara influencia en las preferencias (cuadro 31). 

8.5 Las razones para preferir el reparto 
son considerarlo más justo, más equitativo y 
la solidaridad (cuadro 32). 

8.6 Las razones para preferir la capitaliza
ción son la de la relación entre lo que se paga 
y lo que se cobra, y la justicia (cuadro 34). 

8.7 La gran mayoría de la población no sa
be señalar inconveniente alguno del sistema 
que ha preferido (cuadro 33 y cuadro 35), lo 
que hace sospechar un escaso conocimiento 
general sobre este tema. 

9. Preferencias sociales: s is tema 
público vs. s is tema privado 

9.1 El 25% no tiene idea clara o no sabe 
o no contesta (cuadro 36). 

9.2 El 59% de la población prefiere el sis
tema público obligatorio (cuadro 36). 
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9.3 Sólo el 16% prefiere el sistema volun
tario privado (cuadro 36). 

9.4 Las preferencias se mantienen en to
dos los segmentos sociales (cuadro 36). 

9.5 Cuanto más bajo es el status socioe
conómico familiar mayor es la preferencia por 
el sistema público (cuadro 36). 

9.6 Las razones que se aluden para elegir 
el sistema público están bastante difuminadas, 
apareciendo en primer lugar la seguridad y la 
justicia (cuadro 37). 

9.7 La razón que más claramente se apor
ta para preferir el sistema privado es la rela
ción entre lo que se paga y lo que se cobra 
(cuadro 39). 

9.8 La gran mayoría de la población no sa
be señalar un inconveniente de la opción que 
ha elegido (cuadro 38 y cuadro 40), lo que 
parece significar imprecisión del conocimiento. 

10. Preferencias sociales: Pensión 
m í n i m a para no cotizantes 

10.1 La mayoría de la población (68%) opi
na que sí (cuadro 54). 

10.2 Sólo un cuarto opina que no (cua
dro 41). 

10.3 Las mujeres se muestran más solida
rias que los hombres (cuadro 41). 

10.4 Al bajar en el status socioeconómico 
familiar aumenta la opción solidaria (cua
dro 41). 

11. Preferencias sociales: 
responsabilidad frente a jubilación 

I I . I El 83% opina que el Estado el res
ponsable de la ayuda al jubilado (cuadro 42). 

I 1.2 Sólo un 9% piensa que el propio in
dividuo y un 6% que la familia (cuadro 42). 

I 1.3 Los estratos sociales más bajos acen
túan la responsabilidad del Estado (cuadro 42). 

-Pa ro 

I 1.4 El 85% piensa que el Estado es el má
ximo responsable de la ayuda al parado (cua
dro 43). 

I 1.5 El 6% piensa que el individuo y el 4% 
que la familia (cuadro 43). 

I 1.6 La opinión es más claramente homo
génea y algo más generalizada que en el caso 
de la jubilación (cuadro 43). 

I 1.7 Parece haber un casi total unanimis-
mo en relación a la responsabilidad del Estado 
(cuadro 43). 
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N0 de Estudio 47 A ( l - 4 ) 

E S T U D I O I N V E S T I G A C I O N C I R E S - 4 7 
I C . - 2884 S E P T I E M B R E - 1.995 

C U E S T I O N A R I O N" 
A(5 -8 ) 

E N T R E V I S T A D O : . 

D O M I C I L I O : 

M U N I C I P I O : P R O V I N C I A : T E L E F O N O : 

E N T R E V I S T A D O R : . 

D I S T R I T O ( E N M A D R I D . B A R C E L O N A , S E V I L L A Y B I L B A O ) 

A ( 9 - 1 I ) 

R E A L I Z A C I O N E N T R E V I S T A 
Fecha 
Hora 
Duración (min) 

Primera visita 
Segunda visita 
Sustitución . . 

P R E S E N T A C I O N : I N T E R C A M P O está realizando un estudio para conocer la opinión de la población española. Su hogar ha sido seleccionado 
aleatoriamente y le agradeceríamos nos contestara a este cuestionario. Las respuestas nunca se tratarán individualmente, son utilizadas para elaborar 
tablas estadísticas, y están protegidas por el secreto estadístico según el Decreto de 31 de Diciembre de 1.945. 
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P . I . - Todo el mundo tiene siempre alguna preocupación, o esta 
algo más preocupado por unas cosas que por otras. E n estos 
momentos, y de estos cuatro aspectos de su vida, ¿Cuál es el que 
más le preocupa, aunque sea sólo un poco mas? ¿Y el que 
menos le preocupa de estos cuatro aspectos, aunque sólo sea un 
poco menos que los demás? 

Preocupa más 
A(12) 

Su vida afectiva 
E l dinero 

• L a armonía de las relaciones 
con su familia 
Su salud 

• NS N C 

Preocupa menos 
A(13) 

I 
2 

3 
4 
9 

P.2 . - De manera similar, unas veces estamos mas satisfechos con 
unas cosas que con otras, y otras veces puede suceder lo 
contrario. E n estos momentos, ¿de cuál de estas cuatro cosas está 
V d . más satisfecho, aunque sólo sea un poco mas? ¿Y de cuál 
de las cuatro se siente menos satisfecho, aunque sólo sea un 
poco menos que de las demás? 

Más satisfecho Menos satisfecho 
A(14) A(15) 

E l tiempo libre de que dispone 1 
L a casa en la que vive 2 
L a calidad del medio ambiente 
en el lugar donde vive 3 
L a posibilidad de comprar 
las cosas que quiere 4 
NS N C 9 

P .3.- S i tuviera V d . que describir su estado de ánimo más 
frecuente durante la últ ima semana, ¿Cómo lo describiría V d . ? 
¿Y cuál de esas situaciones está más lejos de describir su estado 
de ánimo mas frecuente durante la últ ima semana? 

Más frecuente Menos frecuente 
A(16) A( I7 ) 

Contento, tranquilo, satisfecho 1 
Solo, solitario, aislado 2 
Aburrido 3 
Cansado, con "stress", nervioso 4 
Deprimido, triste 5 
Eufórico, Heno de vitalidad, 
entusiasmado 6 
Preocupado por algo 7 
NS N C 9 

P.4.- Uti l izando la escala que le muestro en esta tarjeta, ¿podría 
decirme con qué frecuencia suele V d . verse (para hablar o tomar 
algo) con las siguientes personas? ( E N T R E V I S T A D O R : 
P R E S E N T A R T A R J E T A 1) 

Todos los AJ menos AI menos Menos 
dias o casi 1 vez a la I vez al de I vez NS 

todos tos dias semana mes al mes NuncaNC 

• Familiares que 
no viven con Vd 
en la misma casa . 4 

• Vecinos 4 
• Amigos que no sean 

vecinos 4 

1 0 9A(18) 
1 0 9A(19) 

1 0 Í»A(20) 

P .5 . - E n general, y pensando en todas las cosas que son para 
V d . más importantes, y utilizando una escala de 0 a 10 puntos, 
en la que el 0 significa que la vida le va muy mal , y el 10 
signif ica que la vida le va muy bien, ¿cómo cree V d . que le van 
las cosas actualmente? ¿Y cómo diría V d . que le iban hace un 
aflo? ¿Y cómo piensa V d . que le irán dentro de un afto? 
( E N T R E V I S T A D O R : P R E S E N T A R T A R J E T A 2) 

Muy bien 

Actualmente Hace 1 año 
A(21-22) A(23-24) 

10 10 
9 9 

Muy mal 
NS/NC 

Dentro I año 
A(25-26) 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
11 

P.6 . - Pensando ahora en España, todos sabemos que hay muchos 
problemas que deben solucionarse, pero en la actualidad, /cuáles 
son los tres objetivos que a V d . le parecen más importantes? 
( E N T R . : P R E S E N T A R T A R J E T A 3) 

Mas importantes 
,0 2o 3o 

A(27-28) A(29-30) A(31-32 
- Reducir las diferencias o 

desigualdades sociales 01 

- Luchar contra el narcotráfico 

(las drogas) 02 

- Garantizar las libertades cívicas . . . 03 

- Proteger el medio ambiente 04 

- Garantizar el crecimiento 

de la economía 05 

- Luchar contra el terrorismo 06 

- Reducir el paro 07 

- Luchar contra la inmoralidad y 
la corrupción en cualquier ám
bito social 08 

- Aumentar los programas de asis
tencia social (Subsidios de paro, 
ayuda a ancianos, minusválidos, 
rehabilitación de drogadiclos-. etc.) 09 

- Luchar contra la delincuencia 10 

- Frenar la subida de los precios . . . . 11 

- Garantizar la seguridad de E s 
paña frente a otros países . . . . ] . . . 12 

- Ninguno 13 

- N S / N C 14 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 
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P.7. - E n general, si tuviera V d . que definir como cree que 
marchan las cosas en España, utilizando una escala en la que el 
0 signif ica que las cosas van muy mal, y el 10 signif ica que las 
cosas van muy bien, ¿cómo diría V d . que van las cosas en 
Espafla actualmente? ¿Cómo cree Vd . que iban hace un año? ¿Y 
cómo cree V d . irán dentro de un aflo?. ( E N T R E V I S T A D O R : 
P R E S E N T A R T A R J E T A 2) 

Muy bien 

Muy mal 
NS/NC 

Actualmente 
A(33-34) 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
I I 

Hace 1 año 
A(35-36) 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
I I 

Dentro I aflo 
A(37-38) 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
I I 

P.8.- Pensando ahora en la situación del mundo en la actualidad 
y en sus problemas, de esta lista que le presento, ¿cuáles cree 
V d . que son los fres objetivos más importantes que habría que 
conseguir? ( E N T R E V I S T A D O R : P R E S E N T A R T A R J E T A 4) 

Más importante 

,» 2o y 

A(39-40) A(41-42) A(43-44 

- Reducir las diferencias entre los 
países pobres y los países ricos 01 

- Frenar el crecimiento de la 
población mundial 02 

- Impedir la emigración de la población 
de los países pobres a los países ricos . . 03 

- Proteger el medio ambiente 04 

- Garantizar el poder disponer de energía 
abundante y barata 05 

- Acabar con las dictaduras de cualquier 
signo y garantizar la democracia en 
todos los países 06 

- Luchar contra la pobreza 
en cualquier parte 07 

01 01 

- Evitar cualquier guerra al precio 
que sea 08 

Reducir el poder de los grandes 
grupos financieros multinacionales 09 

- Luchar contra el narcoUáfico 10 

- Ninguno H 

- N S / N C 12 

P.9.- E n general, si tuviera V d . que definir como cree que van 
las cosas en el mundo, utilizando una escala en la que el 0 
signif ica que las cosas van muy mal , y el 10 signif ica que las 
cosas van muy bien, ¿cómo diría V d . que van las cosas en el 
mundo actualmente? / Cómo cree V d . que iban hace un aflo? ¿Y 
cómo cree V d . que irán dentro de un aflo? ( E N T R E V I S T A D O R : 
P R E S E N T A R T A R J E T A 2) 

Actualmente 
A(45-46) 

- Muy bien 

Muy mal 
NS/NC 

Hace I aflo 
A(47-48) 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I 
0 
11 

Dentro I afV 
A(49-50) 

10 
9 

P.10.- Todos nos sentimos más ligados a unos grupos que a 
otros. Concretamente, y de esta lista de espacios geográficos, 
¿con cuál se siente mas identificado?. E s decir, se siente V d . 
sobre todo ciudadano de; 

A(51) 

- Su pueblo o ciudad 1 
- Su provincia 2 
- Su Comunidad Autónoma 3 
- España 4 
- Europa 5 
- Occidente 6 
- E l Mundo 7 
- Ninguno 8 
- NS /NC 9 

P . l l . - Y si en su pasaporte tuviera la posibilidad de elegir, V d 
se declararía ciudadano de: 

(Entrevistador citar Comunidad Autónoma 
Correspondiente): 

A ( 5 2 ) 

- Espafla 2 
- Europa 3 
- Otro: ¿cuál? 4 
- NS N C 9 

P.12. - ¿A que dedica V d . más tiempo de sus pensamientos y 
ref lexiones?. 

A ( 5 3 ) 

- Al pasado 1 
- Al presente 2 
- Al futuro 3 
- NS/NC 9 

P.13. - E n conjunto, diría V d . que se siente actualmente muy 
feliz, bastante feliz, poco feliz o nada feliz. 

A ( 5 4 ) 
- Muy feliz 4 
- Bastante feliz 3 
- Poco feliz 2 
- Nada feliz 1 
- NS /NC 9 
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P.14.- Para cada una de las frases que le voy a leer a 
continuación me gustaría que me dijese si está V d . m u y de 
acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o muy en 
desacuerdo. ( E N T R E V I S T A D O R : P R E S E N T A R T A R J E T A 5) 

Muy de Más bien Más bien Muy en NS 
Acuerdo de acuerdo en desac. desac. NC 

• L a vida sólo tiene 
sentido cuando una 
persona se dedica 
plenamente a una 
causa o ideal 4 

- De todas las reli
giones que hay en 
el mundo,probable-
mente sólo una es 
la verdadera 4 

• Un grupo en el que 
se toleran demasia
das diferencias de 
opinión entre sus 
miembros no puede 
durar mucho tiempo . . 4 

• En un mundo com
plicado como el 
actual lo mejor es 
atenerse a lo que 
nos digan las au
toridades y exper
tos en quienes po
demos confiar 4 

• Lo más importante 
no es tener éxito 
en este mundo.sino 
lo que ocurra más 
allá 4 
Sólo mirando hacia 
el pasado encontra
remos solución a 
nuestros problemas 
actuales 4 
Todo cambia tan rá
pidamente en estos 
tiempos que uno di
fícilmente puede ya 
distinguir entre lo 
que está bien y mal . . 4 
E l futuro es tan in
seguro, que lo mejor 
que se puede hacer 

es vivir al dia 4 
En un sistema de
mocrático como el 
nuestro los ciuda
danos influyen 
realmente en las 
decisiones que toma 
el Gobierno 4 
L a situación inter
nacional es ya tan 
compleja que países 
como España apenas 
si pueden tomar deci
siones importantes 
sobre sus propios 
asuntos 4 

3 2 I 9 A ( 5 5 ) 

3 2 1 9 A ( 5 6 ) 

3 2 1 9 A ( 5 7 ) 

2 1 9 A(58) 

2 I 9 A(59) 

2 1 9 A(60) 

2 1 9 A ( 6 I ) 

2 1 9 A(62) 

2 I 9 A(63) 

3 2 1 9 A ( 6 4 ) 

F I C H A B 
E S T A M O S I N T E R E S A D O S E N C O N O C E R , C O N E L M A Y O R 
D E T A L L E P O S I B L E , L A S E X P E R I E N C I A S P E R S O N A L E S D E L O S 
ESPAÑOLES E N R E L A C I O N C O N SU A C T I V I D A D L A B O R A L . 

P . 15.- Actualmente, ¿hace V d . algún trabajo remunerado del tipo 
que sea? 

B ( l ) 
- SI 1 - ( O C U P A D O ) : Pasar a P.24 
- N o 5 
- N C 9 

( S I H A N C O N T E S T A D O 5 O 9 E N P.15) 
P.16. - ¿Ha trabajado V d . alguna vez un mín imo de tres meses 
en un mismo empleo? 

B(2) 
- Si I - ( A N T I G U O S O C U P A D O S ) 
- N o 5 - ( N U N C A O C U P A D O S ) : Pasar a P.17 
- N C 9 - ( N U N C A O C U P A D O S ) : P a s a r » P . 1 7 

( A N T I G U O S O C U P A D O S ) 
L > P.16a. - ¿A qué edad dejó de trabajar? 

- Edad: aflos B(3-4) 
- NC 99 

P.16b. - ¿Por qué dejó este ú l t imo trabajo? 
B(5) 

- Se quedó en 1 ( E N P A R O ) 
- Por jubilación 2 ( J U B I L A D O S ) 

Incapacidad 3 ( I N C A P A C I T A D O S ) 
Por razones familiares 
(matrimonio, maternidad, 
obligaciones familiares, etc. 4 ( I N A C T I V O S V O L U N T A R I O S ) 
Por razones personales, 
voluntariamente 5 ( I N A C T I V O S V O L U N T A R I O S ) 

• N C , . . . . 9 

P . I ó c - ¿Hace cuanto tiempo dejó V d . de trabajar? 

- Menos de 1 año 
- De 1 a 2 aflos 
- De 2 a 3 aflos . 

De 97 a 98 años 
N C 

B(6-7) 
. 01 
. 02 
. 03 

aflos 
. . 98 
. . 99 

( I N A C T I V O S : T O D O S E X C E P T O I E N P.15) 
P . I 7 . - ¿De qué v ive V d . ahora, es decir, de dónde obtiene el 
dinero que necesita para vivir , o quién le mantiene? 
( M U L T I P L E ) 
- De mi 1 - 1 Pasar a P. I8 . B(8) 
- De mis padres 3 - • Pasar a P. I9 . B(9) 

Pasar a P.19. B(10) - De mis hijos 
- De otros familiares (propios o 

de la pareja) 3 
- De una pensión pública (de la 

Seguridad Social) 
- De una pensión o plan privado de 

jubilación 
- De mis ahorros/patrimonio 
- Del subsidio de paro 
- De ayudas económicas institucionales 
- De ayudas económicas de amigos . . 
- Otra; ¿Cuál? 

1 - ! 

- Pasar a P.19. B ( l l ) 

1 - Pasar • P.20. 0(12) 

3 - Pasar a P.20. B(13) 
1 B(14) 
3 - Pasar a P.21. B(15) 
1 - Pasar a P.22. B(16) 
3 - • Pasar a P.19. B ^ T ) 
1 B(18) 
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P.17a. - ¿Está V d . actualmente buscando trabajo? 
B(19) 

- N o 5 
- Sí 1 
- N C 9 

(ENTREVISTADOR: TENGA MUCHO CUIDADO DE PREGUNTAR A 
CADA ENTREVISTADO TODOS LOS BLOQUES DE PREGUNTAS QUE 
CORRESPONDAN SEGUN LAS RESPUESTAS POSITIVAS DADAS A 
LA P.17. ESTO E S CRUCIAL PARA ESTA INVESTIGACION) 

(VIVEN DE SU PAREJA) 
P.18.- ¿Vive V d . con su pareja? 

- Sí 
- No 
- N C 

B(20) 
. 1 
. 5 
. 9 

P.18a.- Aunque es difícil saber lo que ocurrirá en el futuro, 
considera V d . que esta dependencia económica de su pareja es: 

B ( 2 I ) 
- Temporal, mientras encuentro empleo 1 
- Más o menos permanente, para toda la vida 5 
- En realidad no lo se' 8 
- N C 9 

P.18b.- ¿Cree V d . que podrá seguir contando con la ayuda de su 
pareja mientras lo necesite? 

B(22) 
- Sí, con toda seguridad 1 
- Sí, probablemente 2 
- Probablemente no 3 
- No, con toda seguridad 4 
- Sólo mientras viva mi pareja 5 
- En realidad no lo se 8 
- N C 9 

( V I V E N D E F A M I L I A R E S O A M I G O S ) 
P.19.- ¿Cuál de estas situaciones describe mejor la ayuda que 
V d . recibe de estas personas (padres, hijos, otros familiares, 
amigos)? 

B(23) 
- Vivo en su casa 1 
- Ellos viven en mi casa 2 
- Vivo con mi pareja 3 
- Vivo con otras personas diferentes a las que me 

ayudan para vivir 4 
- Vivo solo 5 
- Otra, ¿cuál? 6 
- N C 9 

P.19a. - ¿Y qué ayuda(s) le proporcionan? ( M U L T I P L E ) 

- Me mantienen L B(24) 
- Me dan dinero 3 B(25) 
- Me ayudan en las tareas del hogar I B(26) 
- Me atienden porque estoy enfermo 3 B(27) 
- Me dan compañía y afecto L B(28) 
- Otra: ¿Cuál? 3 8(29) 

P.19b.- Aunque es dif íci l saber lo que ocurrirá en el futuro, 
¿considera V d . que esta dependencia económica de estas 
personas (padres, hi jos, familiares, amigos) es: 

8(30) 
- Temporal I 
- Más o menos permanente, para toda la vida 5 
- En realidad no lo sé" 8 
- N C 9 

P . I 9 c . - ¿Cree V d . que podrá seguir contando con esta ayuda 
mientras lo necesite? 

8(31) 
- Sí, con toda seguridad 1 
- Sí, probablemente 2 
- Probablemente no 3 
- No, con toda seguridad 4 
- En realidad no lo se' 8 
- N C 9 

( V I V E N D E U N A P E N S I O N D E J U B I L A C I O N ) 
P.20.- ¿Cuántas pensiones de jubilación (públicas o privadas) 
recibe V d . ? 

pensión(es) B (32 ) 

P .20a. - ¿De dónde recibe V d . esa(s) pensión(es) de jubilación? 
( M U L T I P L E ) 

- De la Seguridad Social 1 8(33) 
- De una Mutualidad Laboral (o similar) 3 8(34) 
- De la empresa en que trabajaba 1:8(35) 
- De una pensión o plan privado de jubilación . . . 3 i8(36) 

P.20b.- ¿Cuánto recibe V d . mensualmente en total, contando 
todas las pensiones de jubilación que está recibiendo? 

B(37 ) 
- Menos de 20.000 ptas. al mes ¡ 1 
- De 20.000 ptas a 29.999 ptas. al mes ¡ 2 
- De 30.000 ptas. a 49.999 ptas. al mes 13 
- De 50.000 ptas. a 74.999 ptas. al mes 14 
- De 75.000 ptas. a 99.999 ptas. al mes 5 
- De 100.000 ptas. a 149.999 ptas. al mes 16 
- De 150.000 ptas. a 199.999 ptas. al mes 7 
-. 200.000 ptas. o más al mes 8 
- N C 9 

P.20c. - ¿Tiene V d . algún temor de que en el futuro se reduzca 
o incluso pierda totalmente la(s) pensión(es) qi|e está ahora 
percibiendo? 

8(38) 
- No temo perderla(s) ni que se reduzca(n) 1 
- No temo perderla(s), pero temo que se 

reduzca(n) 2 
- Temo perderla(s) por completo 3 
- En realidad no lo se 8 
- N C 9 

P.20d.-¿Por qué razón cree V d . que podría reducirse o 
incluso perder por completo su(s) pensión(es)? ( M U L T I P L E ) 

Por dificultades económicas de la Seguridad Social 1 B(39) 
Por necesidad de atender otros gastos públicos 
(educación, sanidad, carreteras, etc. . ) 3 8(40) 
Otra, ¿cuál?: 1 B(41) 

P.20e.- ¿Qué grado de seguridad tiene V d . en que pueda 
suceder lo que me acaba de decir, es decir, que no pierda ni se 
reduzca(n) su(s) pensión(es), que se reduzca(n) o incluso que 
pueda perderla(s) totalmente? 

8(42) 
- Totalmente seguro 5 
- Más bien seguro 4 
- Ni seguro ni inseguro, en realidad no lo se 3 
- Poco seguro 2 
- Nada seguro 1 
- N C 9 
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( V I V E N D E L S U B S I D I O D E P A R O ) 

P.21. - ¿Cuántos subsidios de paro (públicos o privados) recibe 
V d . ? 

subsidio(s) B(43) 

P.21a. - ¿De dónde recibe V d . ese(os) subsidio(s) de paro? 
( M U L T I P L E ) 

- De la Seguridad Social I B(44) 
- De una Mutualidad Laboral (o similar) 3 B(45) 
- De la empresa en que trabaja 1 B(46) 
- De un seguro privado de paro 3 B(47) 

P.21b.- ¿Cuánto recibe V d . mensualmente en total, contando 
todos los subsidios de paro que está recibiendo? 

B(48) 
- Menos de 20.000 ptas. al mes I 
- De 20.000 ptas a 29.999 ptas. al mes 2 
- De 30.000 ptas. a 49.999 ptas. al mes 3 
- De 50.000 ptas. a 74.999 ptas. al mes 4 
- De 75.000 ptas. a 99.999 ptas. al mes 5 
- De 100.000 ptas. a 149.999 ptas. al mes 6 
- De 150.000 ptas. a 199.999 ptas. al mes 7 
- 200.000 ptas. o más al mes 8 
- N C 9 

P .21c . - ¿Desde hace cuanto tiempo cobra V d . subsidio de paro? 
B(49) 

- Desde hace menos de 1 aflo I 
- Desde hace más de 1 aflo y menos de 2 años 2 
- Desde hace más de 2 años y menos de 3 años 3 
- Desde hace más de 3 años y menos de 4 años 4 
- Desde hace más de 4 años y menos de 5 años 5 
- Desde hace más de 5 años y menos de 6 aflús 6 
- Desde hace más de 6 aflos y menos de 7 años 7 
- Desde hace más de 7 aflos 8 
- N C 9 

P.21d. - ¿Tiene V d . algún temor de que en el futuro se 
reduzca(n) o incluso pierda totalmente el(los) subsidio (s ) de 
paro que está ahora percibiendo? 

B(50) 
- No temo perderlo(s) ni que se reduzca(n) . . I 
- No temo perderlo(s), pero temo que se 

reduzca(n) 2 
- Temo perderlo($) por completo 3 
- E n realidad no lo se 8 
- N C 9 

P.21e.- ¿Por qué razón cree V d . que podría(n) reducirse 
o incluso perder por completo su(s) subsidio(s) de paro? 
( M U L T I P L E ) 

- Por dificultades económicas de la 
Seguridad Social 1 B(51) 

- Por necesidad de atender otros gastos 
públicos (educación, sanidad, 
carreteras, etc. . ) 3 B(52) 

- Otra, ¿cuál?: 1 B(53) 

P .2] f . - ¿Qué grado de seguridad tiene Vd- en que pueda suceder 
lo que me acaba de decir, es decir.que no pierda ni se reduzca(n) 
su(s) subsidio(s) de paro, que se reduzca(n) o incluso que pueda 
perderlo(s) totalmente? 

B(54) 
- Totalmente seguro 5 
- Más bien seguro 4 
- Ni seguro ni inseguro, en realidad no lo se . 3 
- Poco seguro 2 
- Nada seguro 1 
- N C 9 

P.21g. - ¿Qué posibilidades cree V d . que tiene de encontrar 
trabajo en los próximos tres meses?.¿V en los tres meses 
siguientes? 

Próximos 
3 meses 

- Muchas 
- Algunas 
- Pocas 
- Muy pocas 
- En realidad no lo se 
- N C 

B(55) 
4 
3 
2 
1 

3 meses 
siguientes 

B(56) 
4 
3 
2 
1 

( V I V E N D E A Y U D A S E C O N O M I C A S I N S T I T U C I O N A L E S ) 
P.22. - ¿De qué institución recibe V d . ayuda económica? 

B(57-58) 
P .22a . - ¿Cuánto recibe V d . mensualmente en concepto de ayuda 
económica? 

B(59) 
- Menos de 20.000 ptas. al mes 1 
- De 20.000 ptas a 29.999 ptas. al mes 2 
- De 30.000 ptas. a 49.999 ptas. al mes 3 
- De 50.000 ptas. a 74.999 ptas. al mes 4 
- De 75.000 ptas. a 99.999 ptas. al mes 5 
- De 100.000 ptas. a 149.999 ptas. al mes 6 
- 150.000 ptas. o más al mes 7 
- L a cuantía no es fija, varía de unos meses a otros . 8 
- N C 9 

P .22b. - ¿Tiene Vd.algún temor de que en el futuro se reduzca 
o incluso pierda totalmente la ayuda económica que está ahora 
percibiendo? 

B(60) 
- No temo perderla ni que se reduzca 1 
- No temo perderla, pero temo que se reduzca 2 
- Temo perderla por completo 3 
- En realidad no lo se 8 
- N C 9 

P.22c. - ¿Por qué razón cree V d . que podría reducirse o 
incluso perder por completo su ayuda económica? 

- Por problemas económicos de la institución 
que le ayuda 1 B(61) 

- Porque esta institución tenga que atender 
otros gastos 3 B(62) 

- Otra, ¿cuál? 1 B(63) 

P .22d. - ¿Qué grado de seguridad tiene V d . en que pueda suceder 
lo que me acaba de decir, es decir.que no pierda ni se reduzca 
su ayuda económica, que se reduzca o incluso que pueda 
perderla totalmente? 

B(64) 
- Totalmente seguro 5 
- Más bien seguro 4 
- Ni seguro ni inseguro, en realidad no lo se 3 
- Poco seguro 2 
- Nada seguro 1 
- N C 9 
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( I N A C T I V O S : T O D O S E X C E P T O 1 E N P 1 5 ) 

P.23.- C o n independencia de las ayudas que V d . recibe para 
vivir , y de las que acabamos de hablar, ¿realiza V d . algún 
trabajo remunerado aunque sólo sea esporádico, o de pocas 
horas, que le permita completar lo que necesita para v iv i r? 

- S ! . 
- No 
- N C 

B(65) 
1 
5 
9 

L> P.23a. - ¿Qué tipo de trabajo(s) es(son)? ( M U L T I P L E ) 

Trabajos en casa 
Trabajo esporádico, no diario 
Trabajo por horas 

1 B(66) 
3 B(67) 
I B(68) 

P.23b.- ¿Más o menos, qué ingresos mensuales, 
aproximadamente, le reporta(n) este(os) trabájeos)? 

B(69) 
- Menos de 20.000 ptas. al mes 1 
- De 20.000 ptas. a 29.999 ptas. al mes 2 
- De 30.000 ptas. a 49.999 ptas. al mes 3 
- De 50.000 ptas. a 74.999 ptas. al mes 4 
- De 75.000 ptas. a 99.999 ptas. al mes 5 
- De 100.000 ptas a 149.999 ptas. al mes 6 
- De 150.000 ptas. a 199.999 ptas. al mes 7 
- 200.000 ptas. o más al mes 8 
- N C 9 

P .23c . - ¿Tiene V d . algún temor de que en el futuro se reduzcan 
o incluso pierda totalmente estos ingresos complementarios que 
está ahora percibiendo? 

B(70) 
- No temo perderlo(s) ni que se reduzca(n) . 1 

— - No temo perderloís), pero temo que se 
reduzca(n) 2 

— - Temo pcrderlo(s) por completo 3 
- E n realidad no lo se 8 
- N C 9 

P.23d. - ¿Por qué razón cree V d . que podría reducirse 
o incluso perder por completo estos ingresos 
complementarios? ( M U L T I P L E ) 

- Porque haya más control del Gobierno . . I B ( 7 I ) 
- Por falta de trabajo (encargos) 3 B(72) 
- Otras: ¿cuál? 1 B(73) 

P.23e.- ¿Qué grado de seguridad tiene V d . en que pueda suceder 
lo que me acaba de decir,es decir, que no pierda ni se reduzca(n) 
su(s) ingresos complementarios, que se reduzca(n) o incluso que 
pueda perderlo(s) totalmente? 

B(74) 
- Totalmente seguro 5 
- Más bien seguro 4 
- Ni seguro ni inseguro, en realidad no lo se . 3 
- Poco seguro 2 
- Nada seguro 1 
- N C 9 

( S O L O A O C U P A D O S , 1 E N P.15) 

P.24.-¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra V d . ? 

B(75) 

I— - Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisión u 

otra clase de remuneración reglamentada con 

carácter fijo ( A S A L A R I A D O FIJO) I 

|— - Persona que trabaja a sueldo, jornal, comisión u 

otra clase de remuneración reglamentada con carácter 

eventual o interino ( A S A L A R I A D O E V E N T U A L ) 2 

- Empresario o profesional con asalariados 3 

- Profesional o trabajador autónomo 4 

- Persona que trabaja, sin remuneración 

reglamentada, en la empresa o negocio de un 

familiar ( A Y U D A F A M I L I A R ) 5 

- Cooperativista 6 

- Otra situación. ¿Cuál? . 7 

- N C 9 

S O L O A L O S A S A L A R I A D O S ( C O D I G O S 1 6 2 en P.24.) 

U > P.24a. - ¿Trabaja V d . en la Administración Pública, en 

una empresa pública, en una empresa privada o en una 

organización privada sin fines de lucro? 

B(76) 

- Administración pública I 

- Empresa pública 2 

- Empresa privada 3 

- Organización sin fines de lucro 4 

- Servicio doméstico 5 

- Otros (especificar) 7 

- N C 9 

P.24b.- ¿Es un puesto de dirección, de supervisión de 

otros trabajadores o de empleado? 

B(77) 

- Dirección 1 

- Supervisión 3 

- Empleado 5 

- Nc 9 

P .24c . - ¿Cómo es su contrato o relación laboral? 

De duración indefinida: B(78) 

- Funcionario 1 

- Permanente a lo larg» del tiempo 2 

- Discontinuo 3 

Tem poral/cventual: 

- De aprendizaje, formación o práctica 4 

- Estacional o de temporada 5 

- De obra o servicio 6 

- Eventual 7 

- Interino 8 

- Otro tipo ¿Cuál? 0 

- N C 9 
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F I C H A C 

P.25.- ¿Qué probabilidad cree V d . que tiene de dejar su empleo 
actual, es decir, de dejar de trabajar en lo que ahora trabaja, 
durante este próximo afio? 

C( l ) 
- E s totalmente seguro que deje mi 

empleo actual '. 1 
- Es probable que deje mi empleo actual 2 
- E s poco probable que deje mi empleo actual . . . 3 
- E s casi imposible que deje mi empleo actual . . . 4 
- N S / N C 9 

P.25a. - L a razón principal por la que pueda dejar su 
empleo actual es: 

C(2-3) 
- Por jubilación 01 
- Por jubilación anticipada 02 
- Porque le ascienden en su empresa/organización . 03 
- Porque le ofrezcan algo mejor en otra 

empresa/organización 04 
- Porque le termine o le rescindan el contrato . . . 05 
- Porque deje de existir la empresa/organización . . 06 

Por atender a obligaciones familiares 07 
Por no necesitarlo económicamente 08 
Por otras razones personales: ¿cuáles? 

09 
•NS /NC 10 

P.26.- Aparte del trabajo del que acabamos de hablar, ¿podría 
decirme si ha realizado algún otro trabajo, de cualquier tipo que 
sea, en el últ imo aflo? 

Si . 
No 
N C 

C(4) 
1 
5 
9 

P.27.- E n total, ¿cuántos empleos tiene V d . actualmente, aunque 
le ocupen poco tiempo, siempre que le proporcionen algún 
ingreso aunque sólo sea de vez en cuando? 

C(5) 
empleos 

- 8 y más 8 
- N S / N C 9 

P.28.- Ahora estamos interesados en el primer empleo que ha 
tenido. ¿A qué edad trabajó un mínimo de tres meses seguidos 
por primera v e z ? 

Edad: aflos C(6-7) 

Está trabajando, pero l leva 
menos de tres meses 00 

P.29.- Quisiéramos reconstruir con V d . con la mayor precisión 
posible su experiencia laboral. Así, desde que tuvo V d . su 
primer empleo hasta este momento, ¿cuántos años han 
transcurrido? 

años C ( 8 - 9 ) 

- Menos de 1 año 
99. N C 

00 

P.30.- De esos años, ¿cuántos ha estado con algún tipo de 
empleo?, ¿cuántos ha estado sin empleo contra su voluntad?, 
¿cuántos ha estado sin empleo voluntariamente? 
E N T R E V I S T A D O R : ( L A S U M A D E B E S E R I G U A L Q U E E L 
T O T A L E N L A P R E G U N T A A N T E R I O R P.29.) 
E N T R . : S E H A R E S E R V A D O E L C O D I G O 00 P A R A L O S Q U E 
H A N T R A B A J A D O M E N O S D E 1 A N O / H A N E S T A D O SIN 
E M P L E O ) 

aflos con empleo 
aflos sin empleo contra su voluntad 

. años sin empleo voluntariamente 
99. N C 

C ( 1 0 - l l ) 
C( I2-13) 
C(14-15) 

( S O L O A L O S Q U E H A N E S T A D O SIN E M P L E O C O N T R A 
S U V O L U N T A D ) 

F.30a.-¿Cuántas veces , desde que tuvo V d . su primer 
trabajo, ha estado s in empleo contra su voluntad? 

veces C ( 1 6 - 1 7 ) 
00. Nunca 
99. N C 

P.30b.- Durante ese tiempo que ha estado sin empleo 
contra su voluntad, ¿qué proporción del tiempo ha 
cobrado V d . algún tipo de subsidio de paro? 

C( I8 ) 
- Todo el tiempo 1 
- Más de la mitad del tiempo 2 
- Menos de la mitad del tiempo 3 
- Nada, nunca cobró subsidio de paro 4 
- N S / N C 9 

P .30c . - Y durante el t iempo que no cobró subsidio de 
paro, ¿de qué v iv ió V d . , es decir, de donde obtenía el 
dinero que necesitaba para vivir , o quién le mantenía? 
( M U L T I P L E ) 
- De mi pareja 1 C(19) 
- De mis padres 3 C(20) 
- De mis hijos 1 C(21) 
- De otros familiares (propios o 

de la pareja) 3 C(22) 
- De mis ahorros/patrimonio 1 C(23) 
- De ayudas económicas institucionales . . . . 3 C(24) 
- De ayudas económicas de amigos 1 C(2S) 
- Otra: ¿cual? . . . 3 C(26) 

P.31. - A l evaluar si un empleo es mejor o peor que otro, ¿qué 
es lo que para V d . es realmente más importante?. ¿Y lo más 
importante en segundo lugar?. ¿ Y en tercer lugar? 
( P R E S E N T A R T A R J E T A 6) 

Más 
Importante 
C(27-28) 

- Que sea seguro (estable _ 
en el tiempo) 01 

- Una buena paga (retribución, 
sueldo) 02 

- Buenas oportunidades para 
ascender 03 

- Que deje mucho tiempo libre . 04 
- Que sea interesante 05 
- Que permita trabajar con 

independencia 06 
- Que sirva para ayudar a 

la gente 07 
- Que sea útil para la sociedad . 08 
- Que tenga horario flexible . . . 09 
- Que me permita adquirir más 

conocimientos en mi profesión 10 
- Buenas relaciones con los 

compañeros 11 
- Buen ambiente extemo 12 
- Que sea un trabajo variado . . 13 
- Otra 14 
- NS /NC 15 

T 
( $ 9 - 3 0 ) C(31-32) 

01 

02 

03 
04 
05 

06 
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P.32. - Suponiendo que perdiese V d . su actual trabajo y que se 
quedase en el paro, ¿cómo se las arreglaría V d . económicamente, 
es decir, de qué viviría? ( M U L T I P L E ) 

- Del subsidio de paro 1 C(33) 
- De mi pareja 3 C(34) 
- De mis padres 1 C(35) 
- De mis hijos 3 C(36) 
- De otros familiares (propios o de la pareja) 1 C(37) 
- De mis ahorros/patrimonio 3 C(38) 
- De mi seguro privado de paro 1 C(39) 
- De ayudas económicas institucionales 3 C(40) 
- De ayudas económicas de amigos 1 C(41) 
- Otra: ¿Cuál? 3 C(42) 

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

P.33. - S i estuviera V d . en el paro y no pudiese encontrar 
trabajo. ¿Qué sería para V d . lo peor de esa situación?. ¿Y en 
segundo lugar?. ¿Y en tercer lugar? 
( P R E S E N T A R T A R J E T A 7) 

Lo peor 
C(43-44) 

- L a falta de contacto con 
la gente en el trabajo 01 

• L a falta de dinero 02 
- L a pérdida de confianza 

en sf mismo 03 
' L a pérdida de estima entre 

amigos y conocidos 04 
• Las tensiones familiares . . . 05 
' L a pérdida de experiencia 

profesional (laboral) 06 
- No saber en qué utilizar 

el tiempo 07 
• No ser productivo para 

la sociedad 08 
• Necesitar que otra persona me 

mantenga económicamente . 09 
• Otra 10 
• N S / N C 11 

2» 
C(45-46) 

y 
C(47-48) 

07 

P.34.- Y en lo que respecta a la jubi lación, ¿qué cree V d . que 
es lo peor de la situación de jubi lado? ¿y en segundo lugar? ¿y 
en tercer lugar? ( T A R J E T A 7) 

Lo peor 
C(49-50) 

- L a falta de contacto con 
la gente en el trabajo 01 

- L a falta de dinero 02 
- L a pérdida de confianza 

en sí mismo 03 
- L a pérdida de estima entre 

amigos y conocidos 04 
- Las tensiones familiares . . . 05 
- L a pérdida de experiencia 

profesional (laboral) 06 
- No saber en qué utilizar 

el tiempo 07 
- No ser productivo para 

la sociedad 08 
- Necesitar que otra persona me 

mantenga económicamente . 09 
- Otra 10 
- N S / N C 11 

2» 
C(51-52) 

y, 
C(53-54) 1' 

01 
02 

06 

07 

P.35. - Todos los días se oyen comentarios entre la gente acerca 
de por qué hay gente sin trabajo, es decir, en paro. ¿Hasta qué 
punto está V d . de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes frases?: 
( P R E S E N T A R T A R J E T A 8) 

" L o s parados deben su situación a: 

Muy de De Indife-
Acuerdo Acuerdo rente 

En de- Muy en 
sacuerdo Desacuerdo 

• La crisis económica 
• La política económica 

del gobierno 
- La mala gestión de 

los empresarios 
• La comodidad de la 

gente, que sólo quiere 
buenos trabajos . . . 

• La falta de prepara
ción del trabajador 

- Las pocas ganas de 
trabajar de la gente 

• El no saber buscar 
trabajo 

• Que hay mucho 
pluriempleado . . . 

- Que el trabajo que 
hay no se reparte 
bien socialmente . . 

NS/ 
NC 

9 C(55) 

9 C(56) 

9 C(57) 

9 C(58) 

9 C(59) 

9 C(60) 

9 C(6I) 

9 C(62) 

9 C(63) 

P.36. - E n relación con la cuestión de las pensiones de jubi lación 
que paga el Estado, es decir, con las que paga la Seguridad 
Soc ia l , se ha originado una cierta polémica respecto a si las 
personas que ahora tienen menos de 40 aflos podrán cobrar o no, 
cuando se jub i len , alguna pensión de jubilación, y en caso 
afirmativo, s i ésta será más alta, más o menos igual, o más baja 
que la que cobraría ahora. ¿Qué piensa V d . en relación con este 
tema, que cuando se jubi len las personas que ahora tienen menos 
de 40 aflos no podrán cobrar ningún tipo de pensión, que 
cobrarán una pensión comparativamente inferior a las actuales, 
más o menos igual que las de ahora, o mayor que las de ahora? 

C(64) 
- No cobrarán ninguna pensión I 
- Cobrarán una pensión, pero inferior a 

las de ahora . 3 
- Cobrarán una pensión más o menos igual 

que las de ahora 5 
- Cobrarán una pensión mayor que las de ahora. 7 
- N S / N C 9 

L> P .36a . - ¿Cuál cree V d . que sería la mejor solución, desde el 
punto de vista de lo que puede hacer cada persona, para 
resolver ese problema? ( M U L T I P L E ) 

- Acomodarse a la situación (resignarse) 1 C(65) 
- Ahorrar más 3 C(66) 
- Tratar de influir a través de los Sindicatos 1 C(67) 
- Tratar de influir a través de los partidos políticos 3 C(68) 
- Otra: ¿cuál? 1 C(69) 

P .36b. - ¿Y desde el punto de vista del Estado? ( M U L T I P L E ) 

- No es posible hacer nada 1 C(70) 
- Subir cotizaciones a la S.S 3x5(71) 
- Subir los impuestos / f C(72) 
- Luchar contra el fraude / 3 C(73) 
- Reducir otros gastos públicos (en educación, 

sanidad, etc.) 1 C(74) 
- Otra, ¿cuál? 3 C(75) 
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P.37.- E n genera!, ¿es tema frecuente de preocupación o de 
conversación entre su famil ia, sus compañeros/as, sus amigos/as, 
el problema económico que puede plantear a una persona la 
jubilación? 

Si . . 
No . . 
N S / N C 

C ( 7 6 ) 
1 
5 
9 

( S O L O A L O S N O J U B I L A D O S ) 
P.38.-¿Está V d . preocupado por el problema económico que se 
le puede plantear cuando le llegue la edad de jubilación? 

C ( 7 7 ) 
- S i 1 
- N o 5 
- N S / N C 9 

B L O Q U E D 
P.38a. - ¿Cómo se las arreglará V d . económicamente, es decir, 
de qué vivirá V d . ? ( M U L T I P L E ) 

- De una pensión pública (de la Seguridad Social) . . . 1 D ( l ) 
- De una pensión o plan privado de jubilación 3 D(2) 
- De mis ahorros/patrimonio 1 D(3) 
- De mi pareja 3 D(4) 
- De mis padres 1 D(5) 
- De mis hijos 3 D(6) 
- De otros familiares (propíos o de la pareja) 1 0(7) 
• De ayudas económicas institucionales 3 D(8) 
- De ayudas económicas de amigos 1 D(9) 
- Otra: ¿Cuál? 3 D(10) 

P.38b. - ¿Tiene V d . una idea clara de a qué edad se v a a jub i lar? 

afios D( l l -12) 

P.38c . - ¿Y tiene V d . una idea aproximada de la cantidad que va 
a percibir al mes en el momento en que se jubi le? 
( P R E S E N T A R T A R J E T A D E I N G R E S O S ) 

- Hasta 45.000 ptas. . . 
- 45.001 a 75.000 ptas. 
- 75.001 a 100.00 ptas. 
- 100.001 a 150.000 ptas. 
- 150.001 a 200.000 ptas. 
- 200.001 a 275.000 ptas. 
- 275.001 a 350.000 ptas. 
- 350.001 a 450.000 ptas. 
- Más de 450.000 
- N C 

D(13) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

( A T O D O S ) 
P 3 9 . - ¿Tiene V d . una idea de qué proporción aproximada de todos sus ingresos como jubilado le proviene/le provendrá de cada 
uno de estos conceptos? 

Entre la 
Menos de Entre una mitad y Más de tres 
una cuarta cuarta parte tres cuartas cuartas 

Nada parte y la mitad L a mitad partes partes Todo NS/NC 

• Seguridad Social 0 1 2 3 4 
' Planes privados de pensiones y/o de 
jubilación 0 1 2 3 4 

- Rendimientos patrimonio propio (ahorros) . 0 1 2 3 4 
. Ayudas de sus hijos o de su familia 0 1 2 '3 4 
• Trabajos esporádicos. 0 1 2 3 4 

D ( U ) 

D(15) 
D(16) 
D(17) 
D(18) 

F .40 . - ¿Ha oído hablar de los planes privados de pensiones y/o 
jubilación? 

D(19) 
- S i 1 
- No 5 
- N S / N C 9 

P.40». - ¿Cree V d . que los planes privados de pensiones y/o 
jubi lación son: 

D(20) 
- Muy necesarios 4 
- Necesarios 3 
- Innecesarios 2 
- Muy innecesarios 1 
- N S / N C 9 

P.40b.- ¿Tiene V d . o está pensando en hacerse un plan privado 
de pensiones y /o jubi lación? 

D(21 ) 
- T iene 1 
- Piensa hacerse uno 3 
- N o 5 
- N S / N C 9 

P .40c . - ¿Por qué? 

D(22-23) 

72 



P.41. - C o m o V d . probablemente sabe, el actual sistema de 
pensiones de jubi lación que proporciona el Estado a ' través de 
la Seguridad Socia l se basa en el denominado "sistema de 
reparto" que consiste en repartir lo que los que trabajan hoy 
cotizan a la Seguridad Socia l entre los que están jubi lados hoy. 
E s decir, cuanto mayor sea el número de los que trabajen hoy, 
mayor es la pensión de los que hoy están jubilados. 

Hay quienes defienden, sin embargo, otro sistema de pensiones, 
denominado "sistema de capitalización", que básicamente 
consiste en que a cada jubilado se le pague exclusivamente lo 
que él haya ido cotizando a la Seguridad Soc ia l , cobrando asi 
como si hubiera puesto sus cotizaciones a la Seguridad Socia l 
a plazo fijo. 

¿Cuál de estos dos sistemas, el de reparto o el de capitalización, 
preferiría V d . que se aplicase en la Seguridad Soc ia l? 

D(24) 
- E l sistema de reparto 1 — 
- E l sistema de capitalización 3 — 
- Otro, ¿cuál? . . . 5 
- No sabe diferenciar entre los dos . . 8 
- NS /NC 9 

> Pasar a P.42 
> Pasar a P.43 

( S O L O A L O S Q U E M E N C I O N A N 1 E N P.41) 
P.42.-¿Por qué le parece a V d . el más adecuado? 

D(25-26) 

P .42a . - ¿Sabe V d . qué inconveniente tiene el sistema de reparto? 

D(27-28) 

( S O L O A L O S Q U E M E N C I O N A N 3 E N P.41) 
P.43.-¿Por qué le parece a V d . el más adecuado? 

D(29-30) 

P .43a . - ¿Sabe V d . qué inconveniente tiene el sistema de 
capitalización? 

D(31-32) 

( A T O D O S ) 
P.44.- ¿Qué le parece a V d . más adecuado; que, como ocurre 
ahora, la Seguridad Socia l deduce de su sueldo o salario para 
luego en el momento de la jubi lación, pagar una jubi lación o 
que la Seguridad Socia l no detraiga esa cantidad y cada cual se 
arregle a su gusto la futura pensión pagando a una entidad, es 
decir, poniendo cantidades voluntarias a plazo fijo? 

D(33) 
- Prefiere que continúe como hasta ahora . . . 1 
- Prefiere que sea de forma privada y cada 

cual arregle a su gusto su pensión 3 
- No tiene una idea clara, nunca se lo ha 

planteado 5 
- NS /NC 9 

-> Pasar a P.44c y P.44d 
•> Pasar a P.44a y P.44b 

( S O L O A L O S Q U E M E N C I O N A N 1 E N P.44) 
P .44a . ¿Por qué le parece a V d . el más adecuado? 

D(34-35) 
P.44b. ¿Sabe V d . que inconvenientes tiene? 

D(36-37) 

( S O L O A L O S Q U E C O N T E S T E N 3 E N P.44) 

P .44c. ¿Por qué le parece V d . el más adecuado? 

D(38 -39 ) 

P.44d. ¿Sabe V d . que inconvenientes tiene? 
D(40 -41 ) 

P .45 . - E n cualquier caso, actualmente hay personas que, al 
llegar a la edad de jubi lación, perciben una pensión de la 
Seguridad Socia l aunque no hayan trabajado nunca o hayan 
trabajado sólo algunos aflos, y por tanto, no hayan cotizado 
nada o sólo durante algún tiempo a la Seguridad Socia l . ¿Cree 
V d . que se debe mantener la situación actual, de manera que los 
que no hayan trabajado nunca o sólo un tiempo reducido de su 
vida cobren pensión de jubi lac ión, o que por el contrario sólo 
deberían cobrar pensión de jubi lación las personas que hayan 
trabajado y por tanto hayan cotizado un determinado número de 
aflos a la Seguridad Soc ia l? 

D(42) 
- Todos deberían cobrar pensión de jubilación, 

tanto si han trabajado como si no 1 
- Sólo deberían cobrar pensión de jubilación 

quienes hayan trabajado y cotizado a la 
Seguridad Social cierto número de años 5 

- E n realidad no sabe 8 
- NS /NC 9 

P.46. - ¿Quién cree V d . que debe tener la máx ima 
responsabilidad en ayudar económicamente a los jubi lados, el 
propio individuo (mediante seguros y planes privados), la 
famil ia, o el Estado?. ¿Y en el caso de los parados, quién debe 
tener la máx ima responsabilidad en ayuarles económicamente? 

E l propio individuo 
L a familia 
E l Estado 
Otro, ¿quién? 
No sabe 

• NS/NC 

Jubilación 
D(43) 

1 
3 
5 
7 

Paro 
D(44) 

1 
3 
5 
7 
8 
9 

P.47.- Para finalizar, ¿está V d . muy de acuerdo, de acuerdo, ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con la siguiente frase? "Para que sus hijos o nietos 
puedan cobrar una pensión de jubi lación digna sería necesario un 
sacrif icio hoy de los mayores de 40 años, incluidos los 
pensionistas". 

D(45) 
- Muy de acuerdo 5 
- De acuerdo 4 
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
- En desacuerdo 2 
- Muy en desacuerdo 1 
- N S / N C 9 

P.47a.-¿Y cree V d . que se debe hacer socialmente este 
sacri f icio? 

D(46) 
- S i 1 
- No 5 
- NS/NC . . • 9 
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D A T O S S O C I O D E M O G R A F I C O S F I C H A E 

D. I . - S E X O 

Varón 
Mujer 

E ( 9 ) 
. 1 
. 2 

D .2.- E D A D 

Aflos E ( l O - l l ) 

99. N C 

D.3. - E S T A D O C I V I L 

E ( I 2 ) 

Soltero/a 1 
Casado/a 2 
V iv iendo en pareja 3 
Separado/a 4 
Divorciado/a 5 
V iudo/a 6 
N C 9 

D.4.- R E L A C I O N C O N E L C A B E Z A D E F A M I L I A 

E ( 1 3 ) 
- Cabeza de familia 1 
- Esposa /o , compañera/o 2 
- Hi jo /a 3 
- Padre, madre, suegro, suegra . . . . 4 
- Hermano/a, cuflado/a 5 
- Otro 6 
- N S N C 9 

D.5.- N U M E R O D E M I E M B R O S D E L H O G A R / F A M I L I A 

E ( 1 4 ) 

U n o 1 

Dos 2 
Tres 3 
Cuatro 4 
C i n c o 5 
Seis 6 
Siete 7 
Ocho 8 
Nueve o más 9 
N S / N C 0 

D.6.- AUNQUE YA ME LO HAYA DICHO, ¿CUAL ES SU 
OCUPACION EN LA ACTUALIDAD? (ANOTAR ACTIV IDAD Y 
S E C T O R ) ¿Y LA D E L CABEZA DE FAMILIA? (PRESENTAR 
T A R J E T A D E OCUPACION) 

Entrevistador 

Cabeza de Familia 

.E(15-16) 

E(17-18) 

¿Y C U A L E S (O F U E ) L A D E SU P A D R E ? 

Padre del entrevistado/a .£(19-20) 

D.7.- E D U C A C I O N D E L E N T R E V I S T A D O ( P R E S E N T A R 
T A R J E T A D E E D U C A C I O N ) 
¿Y C U A L E S (O F U E ) E L N I V E L E D U C A T I V O A L C A N Z A D O POR 
SU P A D R E ? 

Padre del 
Entrevistado Entrev. 

E(21) E(22) 
- Menos de estudios primarios, no sabe leer . 0 0 
- Menos de estudios primarios, sabe leer . . . 1 1 
- Estudios primarios completos, 
certificado escolar 2 2 

- Formación Profesional ( ler G ) 3 3 
- Formación Profesional (2o G) 4 4 
- Bachiller Elemental 5 5 
- Bachiller Superior 6 6 
- Estudios de Grado Medio 
(Escuela Universitaria) 7 7 

- Universitarios o Técnicos de Grado 
Superior 8 8 

- Sin respuesta 9 9 

D.8.- ¿PODRIA D E C I R M E A Q U E R E L I G I O N P E R T E N E C E V D ? 

Católico . . 
Otra ¿cuál? 
Ninguna . . 
NS N C . . 

E(23) 
1 
2 
3 
9 

D.8A.- Y EN CUANTO A SU GRADO DE PRACTICA REUGIOSA ME 
GUSTARIA QUE SE SITUASE VD. EN LA ESCALA QUE L E MUESTRO 
EN ESTA TARJETA DE PRACTICA RELIGIOSA. DONDE 1 SIGNIFICA 
NO PRACTICANTE Y 5 MUY PRACTICANTE: 

No 
practicante 

1 2 

Muy NS 
practicante NC 

5 9 E(24) 

D.9.- SE SUELE DECIR QUE UNA PERSONA ES DE DERECHAS O DE 
IZQUIERDAS PARA DETERMINAR LA POSICION POLITICA DE CADA 
UNO. EN ESTE SENTIDO, EN LA TARJETA QUE LE PRESENTO HAY 
SIETE POSICIONES DESDE LA EXTREMA IZQUIERDA HASTA LA 
EXTREMA DERECHA. ¿DONDE SE SITUARIA V D ? (MOSTRAR 
TARJETA DE IDEOLOGIA) 

Ext. Cent. 
iza, ¡za, iza, 

1 2 3 
Cent. 

4 

Cent. 
Per. 

5 
Der. 

6 

Ext. 
Der. N C 

7 9 E ( 2 5 ) 

D.10.- S E G U N VD. , ¿A Q U E C L A S E S O C I A L P E R T E N E C E ? 
E(26) 

Alta I 
Media Alta 2 
Media Media 3 
Media Baja 4 
Baja 5 
NS - . . 8 
N C 9 

D . l l . - E N G E N E R A L , ¿DIRIA VD . Q U E S E S I E N T E M A S 
( E X T R E M E Ñ O , C A T A L A N , G A L L E G O , E T C . . ) Q U E ESPAÑOL, 
T A N (CANARIO , E T C . . ) C O M O ESPAÑOL, O M A S ESPAÑOL 
Q U E ( V A L E N C I A N O , V A S C O , E T C . ) ? 

E(27) 
- Sólo se siente (vasco, gallego, etc.) 1 
- Más (vasco, etc..) que español 2 
- Tan (vasco, etc.) como español 3 
- Más español que (vasco, etc.) 4 
- Sólo se siente español 5 
- NS 6 
- N C 7 
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D.12.- POR C I E R T O . ¿EN D O N D E N A C I O VD.? 

PROVINCIA E(28-29) 

98 F U E R A D E ESPAÑA 

99 NS NC 

D.12A.- ¿Y E N D O N D E V I V I O VD. L A M A Y O R P A R T E D E L 
T I E M P O E N T R E L O S 5 Y 15 AÑOS? 

PROVINCIA E(30-31) 

98 F U E R A D E ESPAÑA 

99 NS N C 

D.13.- PROVINCIA D E R E S I D E N C I A 

C O M U N I D A D A U T O N O M A 

E<32-33) 

E{34-35) 

D.14.- H A B I T A T 

MUNICIPIO: 

L O C A L I D A D : 

E(36) 

D.15.- ¿PODRIA D E C I R M E L O S I N G R E S O S M E N S U A L E S Q U E 
POR T O D O S L O S C O N C E P T O S E N T R E N E N SU H O G A R ? 
E N T R E V I S T A D O R : F I J E S E B I E N Q U E NO I N T E R E S A Q U E S E 
D I G A L A C A N T I D A D . S I N O E L N U M E R O C O R R E S P O N 
D I E N T E A L T R A M O E N E L C U A L E S T A N C O M P R E N D I D O S . 
M O S T R A R T A R J E T A D E I N G R E S O S 

E(37) 
Hasta 45.000 ptas 1 
De 45.001 a 75.000 ptas 2 
De 75.001 a 100.000 ptas 3 
De 100.001 a 150.000 ptas 
De 150.001 a 200.000 ptas 
De 200.001 a 275.000 ptas 
De 275.001 a 350.000 ptas 
De 350.001 a 450.000 ptas 
Más de 450.000 ptas 9 
N C 0 

(SOLO SI NO TRABAJAN A C T U A L M E N T E , PARADOS, 
JUBILADOS, AMAS D E CASA) 

D.16.- ¿PODRIA DECIRME CUAL FUE SU ULTIMA OCUPACION? 
(ENTREVISTADOR: MOSTRAR T A R J E T A OCUPACION) 

E(38-39) 

(A TODOS) 
D.17.- DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS FINANCIEROS QUE SE 
PUEDEN T E N E R ¿LE IMPORTARIA DECIRME CUAL TIENE VD. EN 
BANCOS Y CUAL E N CAJAS? 

Banco Caja 

Cuenta corriente 
Libreta de Ahorro . . . . 
Pondos de pensiones . . . 

' Pagarés, letras del tesoro 
' Préstamo hipotecario . . . 
' Préstamos de consumo . 

No 
tiene 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

NS 
N C 

9 
9 
9 
9 
9 
9 

E(40) 
E ( 4 I ) 
E(42) 
E(43) 
E(44) 
E(45) 

D.18.- ¿EN G E N E R A L E S T A V D . S A T I S F E C H O O I N S A T I S F E C H O 
C O N L O S S I G U I E N T E S S E R V I C I O S Q U E L E O F R E C E E L 
B A N C O / C A J A Q U E M A S U T I L I Z A ? 

Muy Satis- Indi- Insa- Muy NS 
Sat. fecho ferente tisf. insat. NC 

E l trato que recibe . . 5 
L a información sobre 
los productos que ofre
ce el banco/caja . . . 5 
L a información sobre 
sus movimientos de 
cuenta/libreta 5 
Los intereses que le 
dan por su dinero . . 5 
E l nivel de automati
zación de la entidad . 5 
Rapidez en el servicio 5 

9 E(46) 

1 9 E(47) 

E(48) 

E(49) 

E(50) 
E(51) 

D.19.- ¿PODRIA D E C I R M E A Q U E T R E S A S P E C T O S L E 
C O N C E D E VD. M A Y O R I M P O R T A N C I A A L A HORA D E 
D E C I D I R A B R I R UNA C U E N T A O L I B R E T A E N UN B A N C O O 
C A J A D E A H O R R O S ? 
( E N T R E V I S T A D O R : M O S T R A R T A R J E T A B A N C O S ) 

E(52-53) 
- El conocer a algún empleado . . 01 
- La proximidad a su domicilio . . 02 
- La publicidad que hace el 

Banco o Caja 03 
- La proximidad a su trabajo . . . . 04 
- Porcentaje de interés que 

ofrece 05 
- Que ofrezca premios 06 
- El que sea un Banco o Caja 

de su región 07 
- Que de un buen trato al 

cliente 08 
- Rapidez en el servicio 09 
- Que ofrezca sorteos 10 
- Facilidades para préstamos . . . . I I 
- £1 que sea un Banco o Caja 

nacional 12 
- El que sea un Banco o Caja 

de otra región diferente 13 
- Que sea un Banco 14 
- Que sea una Caja de 

Ahorros 15 
- Otros ¿Cuáles? 16 
- Ninguno 17 
- N S / N C 18 

2o 
E(54-55) 

01 
02 

03 
04 

05 
06 

3° 
E(56-57) 

01 
02 

03 
04 

05 
06 
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La fínanciatión de las pensiones y prestaciones po r desempleo es 
una de las áreas problemáticas más impor tantes de la sociedad actual. 
C o n el convencimiento de que la sociedad española necesita conocer 
y debat ir las propuestas de modernización posibles, la Fundación BBV 
reunió en oc tub re de 1993 a un grupo de exper tos para que pro fun
dizaran en las distintas perspectivas que el prob lema de la inactividad 
laboral of rece a medio plazo. 

En el p royec to han intervenido 36 economistas, profesionales y es
pecialistas de otras disciplinas, que p rodu je ron 15 investigaciones, a 
par t i r de las cuales se e laboró el l ibro «Pensiones y prestaciones por 
desempleo». La Fundación BBV ofrece en este D o c u m e n t o una de 
estas investigaciones. La inactividad labora! de los españoles y su previsión. 
Análisis sociológico, que cont iene el análisis de los resultados de una 
encuesta sobre la inactividad laboral y su previs ión. Se estudia la situa
ción actual de los inactivos, con especial énfasis en los parados y ju 
bilados, las percepciones y temores de la población española en relación 
con el inc ier to f u tu ro del sistema de pensiones y la fo rma en que ha 
previsto su jubi lación. Se analizan también las preferencias y valoracio
nes del sistema de repar to y el sistema de capitalización y las opiniones 
sobre el derecho a pensiones no contr ibut ivas y a la responsabilidad 
social y polít ica con respecto a las situaciones de inactividad. 

FUNDACION BBV 
Gran Vía, 12 - 48001 BILBAO 
Alcalá, 16 - 28014 MADRID 


