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ANEXO I 
 
 

Análisis documental sobre Galicia
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE GALICIA 
 

Galicia está situada en el extremo noroeste (NO) de la Península Ibérica, 

aproximadamente entre los parelelos 42 y 44, latitud Norte, y entre los 

meridianos 7 y 8, longitud Oeste. Tiene una extensión de 29.424 km2, que 

representa el 5,8% de la extensión del total español. Su perímetro es de 1.919 

km., de los que 610 son terrestres y 1.309 costeros. 

 

Galicia ha sido conocida desde antiguo debido, principalmente, a su riqueza en 

minerales. Es casi seguro que los atrevidos navegantes fenicios hicieron la 

descripción gráfica de sus costas e islas. Sin embargo, las primeras noticias 

sobre Galicia son las del griego Eratóstenes de Cirene (siglo III antes de Cristo) 

y las del geógrafo Tolomeo (siglo II después de Cristo). Más adelante, en los 

llamados Beatos (siglos X al XIII), manuscritos que se conservan en archivos 

históricos, museos o catedrales, encontramos sencillos esquemas del país 

gallego. Pero la primera representación cartográfica digna de ser considerada 

por su belleza, factura e impresión es el célebre mapa de Fernández Ojea que 

se editó en Amberes (Países Bajos) en el año 1579 y que posteriormente fue 

reimpreso varias veces. 
 

Composición geológica y relieve 

Galicia está compuesta fundamentalmente por granito y pizarra. Estas rocas se 

formaron en zonas muy profundas de la superficie terrestre, se levantaron y 

quedaron al descubierto al erosionarse las capas de tierra que las cubrían. 

 

La historia geológica explica la complejidad orográfica del relieve gallego. El 

conjunto de sierras, penillanuras, depresiones y valles componen el Macizo 

Galaico. Este relieve asciende gradualmente de oeste a este, alcanzando más 

de la mitad del territorio una altitud superior a los 400 metros. Debido al gran 

desgaste erosivo surgido, presenta, en general, formas redondeadas: 

montañas viejas, pendientes suaves y numerosas zonas aluviales. Con todo, 

existen sectores territoriales más o menos rejuvenecidos por los movimientos 

orogénicos de la Era Terciaria. 
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No es fácil sistematizar el conjunto de la orografía gallega por la falta de unas 

orientaciones montañosas claramente definidas y observables. Con todo, hay 

unas características comunes que permiten en una segunda mirada contemplar 

y describir el poligénico relieve gallego como una unidad, como un todo.  

 

Una visión de conjunto nos muestra una alternancia, sin cambios bruscos, de 

valles, sierras y costas que se enmarcan en un relieve de poca altitud y 

abundante en agua. El suelo es, en su aspecto geológico, el más antiguo de la 

Península Ibérica y está constituído, básicamente, por granito y pizarra. En 

general, las cadenas montañosas son de poca elevación. A este respecto 

interesa señalar que las máximas altitudes se encuentran en las sierras 

orientales, donde se levanta la cima más alta de Galicia, Peña Trevinca, con 

2.100 metros. 

 

Costas o litoral 
Las costas gallegas están bañadas por el mar Cantábrico y el océano Atlántico. 

Son las más articuladas de la Península Ibérica y se caracterizan por sus 

famosas rías. Las rías son valles fluviales inundados por el mar.  

 

Los derrames de las cadenas montañosaas costeras gallegas llegan hasta el 

mar, dando lugar a numerosos cabos, lo que constituye una característica del 

litoral gallego. A veces las caídas al mar son impresionantes, con acantilados 

que sobrepasan los 600 metros de altura, siendo los escarpes más elevados de 

la Europa occidental. En muchos tramos del litoral gallego alternan las zonas 

altas y rocosas con las zonas bajas y arenosas en forma de playas. 

 

El clima y sus consecuencias 
El tiempo en Galicia es, en general, húmedo y de temperaturas suaves, como 

corresponde a un clima transición entre el clima oceánico y el mediterráneo. 

Así, por su situación geográfica, Galicia participa de características de ambos  

climas: 
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• Del oceánico: temperaturas suaves, poca oscilación térmica y lluvias. 

• Del mediterráneo: fuerte sequía y elevada insolación anual. 

 

Además de los factores geográficos, el principal elemento atmosférico que 

influye en los cambios de tiempo en Galicia es el anticiclón de las Azores, que 

por su situación muy al norte en el verano impide la penetración de las 

borrascas atlánticas de frente polar, que muy rara vez afectan a Galicia. En los 

meses invernales este anticiclón, situado mucho más al sur, deja penetrar las 

borrascas, aún que en ocasiones está reforzado por las zonas anticiclónicas 

peninsulares y por el anticiclón centroeuropeo, lo que impide durante varias 

semanas la entrada de las perturbaciones. La primavera y el otoño son las 

estaciones más inestables, tanto en Galicia coma en el resto de la Península. 

 

En Galicia los suelos reciben abundante agua procedente de las lluvias 

invernales, pero por la fuerte evaporación y por su permeabilidad, en el verano 

padecen gran sequía y los cultivos necesitan aguas adicionales. En general, el 

clima gallego favorece una vegetación abundante. También ejerce una clara 

influencia sobre la densidad y la dispersión de la población: en la zona costera, 

de clima suave, la densidad de población y la dispersión de la misma son 

grandes; por el contrario, en el interior de Galicia, de clima más duro, la 

densidad y la dispersión son menores. Además, la diversidad climática de 

Galicia determina gran variedad en las construciones: la casa típica de las rías 

es distinta de la del interior. 

 

Hidrografía 

Resulta muy difícil imaginar la existencia de un paisaje gallego sin su 

correspondiente río o regato, pues tal es la abundancia de corrientes hídricas. 

Por esto se dice que Galicia es el país de los mil ríos. Esta profusión se debe a 

distintas causas, entre las que señalamos las lluvias invernales y la gran 

cantidad de fuentes y manantiales.  

 

Los ríos gallegos se caraterizan por tener abundante caudal, como 

consecuencia de las frecuentes lluvias y de la configuarción del relieve, su 
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régimen regular, curso corto (el Miño es el río más largo y no pasa de los 350 

km.) y un cauce encajonado y con fuerte desnivel, porque circulan por valles 

hondos y estrechos y por eso no son, en general, navegables. 
• Vertiente cantábrica. Ríos cortos y de régimen muy regular. Salvan grandes 

desniveles y, por lo tanto, tienen alta capacidad erosiva. 

• Vertiente atlántica. Ríos en general más largos y de pendientes suaves.  

 

Vegetación 

Galicia está en un lugar de transición entre dos regiones florísticas de la Tierra, 

la eurosiberiana y la mediterránea. Por la primera le corresponden bosques de 

hoja caduca; por la otra, bosques de hoja perenne adaptados a un moderado 

grado de sequía. Ambos tipos de bosques se dan aquí, a veces mezclados. 

Con todo, la vegetación actual gallega le debe a la acción del ser humano su 

localización, límites, composición y textura. 

 

 Desde el siglo XVII los bosques gallegos sufrieron devastadoras talas (para 

carbón vegetal, los astilleros de Ferrol, el ferrocarril...) y más tarde los pinos y 

los eucaliptos ocuparon el lugar de las antiguas especies. Actualmente, la 

mayoría de los bosques gallegos son en gran parte cultivados. 

 

Grosso modo, en el paisaje vegetal de Galicia se pueden diferenciar tres 

zonas: 

• Litoral. Dominan los pinares y el monte bajo. Gran extensión de campos de 

cultivo, con maíz y hortofruticultura. 

• Interior. Con árboles caducifolios y prados. Los cultivos más extendidos son el 

trigo, el centeno y las patatas. 

• Meridional. Con monte bajo, pinos y especies mediterráneas. Se cultiva maíz, 

vid y patatas. 

 

La flora actual de Galicia está compuesta por más de 2.000 especies 

diferentes; algunas son endemismos y otras semiendemismos. Existe, además, 

una gran variedad de flora de nueva implantación. 
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Paisajes 
Los paisajes de Galicia ofrecen características comunes, son un todo unitario, 

pero presentan bastante diversidad debido a los matices orográficos, climáticos 

y a la actividad humanizadora. Las características orográficas y climáticas de 

Galicia presentan una área de terrenos arcaicos, muy desgastados, envuelta 

en un clima húmedo y decorado por densa vegetación. 

 

En cuanto a las formas orográficas, los paisajes gallegos se pueden clasificar 

del siguiente modo: 

• Paisaje litoral: marcado por las rías, de singular originalidad, gracias a 

ensenadas, islas, tómbolos, estuarios, playas, dunas, plataformas de abrasión 

marina, acantilados y cuevas, llanuras litorales, promontorios y penínsulas.  

•  Valles: estrechos y profundos en las sierras, más amplios en las planicies 

interiores y abiertos con suaves pendientes en las cuencas bajas. Son muy 

fértiles. 

• Montañas: constituidas por las tierras situadas entre 300 y 800 metros de 

altitud, donde alternan penillanuras, arrugadas sierras bajas y colinas de 

erosión;  conforman extensas y onduladas tierras dedicadas al pastoreo y a 

determinados cultivos . 

 

Medio físico 

Bajo esta descripción global se esconden enormes variaciones entre unos 

espacios y otros, como consecuencia del medio físico y de la actividad 

económica. Las variaciones espaciales observables en Galicia no ofrecen 

contrastes acusados, sino una sutil transición gradual, difícil de apreciar, con 

matices diferenciadores impuestos por la altitud, la topografía, la vegetación, el 

tipo de roca o la tectónica, que dan variedades leves del local o comarcal, pero 

no paisajes geográficos contrastados y opuestos.  

 

Cuatro componentes naturales conforman el territorio: 

• El bioclimático, que actúa de norte a sur y corresponde a la transición del 

clima oceánico al sub-mediterráneo o subtropical. 
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• El altitudinal, que actúa de oeste a este, desde las tierras bajas oceánicas a 

las sierras orientales, con características climáticas de montaña. 

• El componente marítimo, consecuencia de los anteriores, motivado por la 

resistencia que la orografía opone a los vientos oceánicos del sur-este, 

cargados de humedad. 

• El componente geotectónico, con orientación inicial este-oeste en el zócalo 

metamórfico inicial, que sufrió los movimientos orogénicos alpinos y se 

fragmentó en unidades menores que se hundieron o elevaron. 

 

La acción combinada y constante de los cuatro elementos da una variedad 

paisajística matizada, más que un contraste geográfico definido, si bien 

estructuran al territorio gallego en dos grandes unidades geográficas: la Galicia 

norte y la Galicia sur, que a su vez se diversifican en varias unidades menores. 

 

La Galicia septentrional, de clima oceánico, está formada por un relieve 

aplanado y con escalones que se suceden sobre rocas metamórficas, de tipo 

sedimentario. No faltan las alineaciones de montañas bajas y las depresiones 

terciarias. Las cuencas de As Pontes, de Lugo, de Sarria y de las Mariñas 

alternan con la meseta de Terra Chá, con las tierras del Xallas o de las 

comarcas situadas entre el Tambre y el Ulla. Es la Galicia ganadera, 

potenciada por los pastos de las sierras pre-litorales del Xistral, Cadramón, 

Carba y A Loba. 

 

La Galicia meridional, más cálida, seca y soleada, con desniveles topográficos 

muy acusados en las cubetas litorales de las rías y en las que se contienen las 

depresiones interiores. Se suceden las tierras altas y las cuencas topográficas, 

formadas por desnivelamientos tectónicos. Sedimentos arenosos le dan una 

permeabilidad al suelo que agudiza la sequía estival. Es la Galicia granítica, del 

viñedo y de otras especies mediterráneas. Entre las Galicias del norte y del sur 

hay una Galicia de transición, formada por una franja que va desde la ría de 

Noia-Muros a Valdeorras. Las comarcas de Deza y de Chantada, o el valle de 

Lemos marcan la transición entre una Galicia y la otra. 
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POBLACIÓN DE GALICIA 
 
La población gallega creció desde finales del siglo XVIII y se caracteriza 

fundamentalmente por: 

 

- Progresivo envejecimiento: debido a unas tasas de natalidad muy bajas y 

decrecientes y una tasa de mortalidad estacionaria desde hace décadas, 

todo lo cual da lugar a un crecimiento vegetativo muy bajo. 

- Distribución irregular: con zonas muy pobladas en la costa y algunos valles 

del interior, pero poco poblado el resto del territorio. Asimismo, en la 

población urbana se da un aumento de densidad mientras que en el campo 

desciende. 

 

1900 1999 Distribución de la 
población de Galicia 
por edad y sexo    Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Pirámide de edades Tantos por uno 
      0 -  4    años 0,0583 0,0571 0,0175 0,0165 
      5 -  9       " 0,0597 0,0588 0,0215 0,0204 
    10 - 14      " 0,0543 0,0559 0,0260 0,0249 
    15 - 19      " 0,0336 0,0410 0,0355 0,0340 
    20 - 24      " 0,0311 0,0445 0,0417 0,0405 
    25 - 29      " 0,0288 0,0415 0,0381 0,0379 
    30 - 34      " 0,0281 0,0401 0,0363 0,0368 
    35 - 39      " 0,0241 0,0327 0,0352 0,0358 
    40 - 44      " 0,0249 0,0357 0,0333 0,0336 
    45 - 49      " 0,0189 0,0267 0,0314 0,0315 
    50 - 54      " 0,0223 0,0323 0,0311 0,0320 
    55 - 59      " 0,0162 0,0214 0,0256 0,0274 
    60 - 64      " 0,0207 0,0281 0,0269 0,0307 
    65 - 69      " 0,0115 0,0139 0,0273 0,0324 
    70 - 74      " 0,0090 0,0113 0,0214 0,0280 
    75 - 79      " 0,0043 0,0046 0,0156 0,0236 
    80 - 84      " 0,0024 0,0032 0,0094 0,0174 
    85 y más años 0,0012 0,0016 0,0070 0,0158 
Todos los grupos  0,4496 0,5504 0,4808 0,5192 

 

Fuente: INE. Censo de población (Población total). 

IGE. Revisión del Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 1999. 

Elaboración IGE. 
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La pirámide de población de Galicia muestra un perfil típico de envejecimiento 

de la base social. El porcentaje del sector de personas con más de 65 años 

supera con mucho el 7% que se estima es la frontera indicativa de la vejez de 

una población. Por otro lado, las bases de la pirámide se estrechan 

prácticamente, lo que indica un progresivo descenso del número de 

nacimientos. 
 
El índice de fecundidad en Galicia no garantiza el relevo generacional, al 

tiempo que la edad media de las madres aumenta progresivamente. Galicia, 

con 0,89 hijos de media en 1997, ocupa la penúltima posición entre las 

autonomías españolas (siendo España el país de la Unión Europea con el nivel 

de fecundidad más bajo). 

 

Datos demográficos 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Galicia tenía, a 1 de enero de 1998, 

una población de derecho de 2.724.544 personas. Si la comparamos con el 

padrón municipal de 1996, que daba 2.742.622, se aprecia un descenso de 

18.078 habitantes en solo dos años. La última revisión del padrón, aprobada 

por el Consejo de Ministros en julio del 2001, confirma que Galicia perdió 

11.860 habitantes desde 1996, siendo la segunda comunidad de España en la 

que más ha disminuido la población, máxime teniendo en cuenta sólo cinco 

comunidades pierden población y que el balance general para el conjunto de la 

población española es de un crecimiento de un 2,09% desde 1996. El Gobierno 

sólo reconoce a Galicia, a uno de enero del 2000, un censo de 2.731.900 

habitantes. Por provincias, estos datos oficiales a enero del 2000 adjudican 

1.108.419 habitantes a A Coruña; 365.619 a Lugo, 345.241 a Ourense, y 

912.621 a Pontevedra. 

POBLACIÓN 1998 1999 2000 
A Coruña 1.106.325 1.108.980 1.108.419 

Lugo 367.751 366.934 365.619 
Ourense 344.170 345.620 345.241 

Pontevedra 906.298 908.803 912.621 
Galicia 2.724.544 2.730.337 2.731.900 

Fuente: INE/IGE.Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año 
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La población gallega se asienta en un territorio de 29.434 km2, una extensión 

semejante a Bélgica y ligeramente inferior a Suiza, Países Bajos o Dinamarca. 

La densidad media de casi 92,6 hab/km2 supera a la española, de 77 

hab./km2, y al 44% de los países europeos, si bien es inferior a los países 

superpoblados de la Europa noroccidental, con medias de 164 hab./km2 . 

 

Como se ha visto, las últimas tendencias marcan un descenso en presión 

demográfica sobre el territorio gallego. El descenso observado en la densidad 

de población se explica por la regresión demográfica que sufre Galicia, que en 

1981 representaba al 7,2% de la población española, en 1993 el 6,98% y, 

según los últimos datos del Gobierno, en el 2000 el 6,75%. 

 
Densidad de población 
Hab./km2 (INE: 1991, 1999) 
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Contrastes demográficos 

Más acusados que los físicos son los contrastes demográficos o humanos. 

Según Andrés Precedo, en "Geografía humana de Galicia",  en 1986 el 49% de 

los gallegos ocupaba tierras situadas por debajo de los 50 metros de altitud 

sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta que la cota de 50 metros 

corresponde solo al 14% del territorio gallego, la mitad de la población vive a la 

orilla del mar. Es una constante en el mundo, pero en Galicia es muy notoria y 

con tendencia a aumentar, como confirman estos datos: en 1970 Galicia tenía 

una densidad en la costa de 277 hab/km2, en 1986 pasa a 332 hab/km2. Hasta 

los 200 metros de altitud corresponde una densidad de 100 hab./km2 , pero 

este límite altitudinal marca un descenso brusco en la ocupación del espacio.  

 

 
1991 2000 

Municipios Población Municipios Población 
 Habitantes de derecho  
por tramos municipales  

Número % Hbs. % Número % Hbs. % 
         0    -      2.000   Hbs. 59 18,9 88.971 3,3 74 23,5 104.859 3,8 
   2.001   -      5.000      " 120 38,3 387.539 14,2 118 37,5 384.245 14,1 
   5.001   -    10.000      " 73 23,3 482.145 17,7 67 21,3 451.110 16,5 
  10.001  -    20.000      " 44 14,1 568.641 20,8 37 11,7 508.653 18,6 
  20.001  -    50.000      " 10 3,2 252.968 9,3 12 3,8 308.486 11,3 
  50.001  -  100.000      " 4 1,3 325.585 11,9 4 1,3 338.605 12,4 
 100.001  y  más          " 3 1,0 625.820 22,9 3 1,0 635.942 23,3 
      Todos los intervalos 313 100 2.731.669 100 315 100 2.731.900 100 

Fuente: IGE. Censo de población y vivendas.1991. 
IGE. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2000 
Elaboración IGE. 

 

Las estadísticas confirman dos realidades demográficas bien diferenciadas que 

estuvieron siempre condicionadas por el medio físico; de forma que se puede 

hablar de una Galicia occidental, próspera y densamente poblada, que 

contrasta con la Galicia interior. Los datos indican que el 73% de la población 

vive en la zona occidental, que ocupa el 42% del territorio, y el 27% de los 

habitantes vive en la oriental, que representa el 58% del espacio. 
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Por otro lado, la distribución de la población activa en Galicia presenta unos 

caracteres especiales. En el campo, debido a la fuerte emigración de hombres 

de edades intermedias, las labores agrícolas quedan en manos de viejos y de 

mujeres. Son, pues, estas personas las que justifican el elevado porcentaje de 

trabajadores del sector respecto de la industria y servicios: un 30%. Aún más, 

según las cifras del empleo en Galicia, casi la mitad de la población estaría 

calificada como trabajadora en cualquiera de los sectores económicos. Lo 

cierto es que buen número de los puestos de trabajo contabilizados 

corresponden a personas de edad avanzada. La elevada tasa de activiad viene 

también del elevado porcentaje de mujeres empleadas, que representan, sobre 

todo en el sectror primario, cerca del 50% del total. 

 

Las actividades relacionadas con el mar fueron acentuando también el 

contraste demográfico. En 1998 la Galicia occidental tenía el 75% de la 

producción, el 76% del producto industrial y el 73% de la población. El norte de 

Galicia contrasta también con el sur en actividad económica, hecho que se 

daba ya antes de la industrialización. Por lo que se puede concluir que los 

componentes naturales resaltan las diferencias entre el norte y el sur, mientras 

los factores socioeconómicos definen un contraste neto entre la Galicia 

occidental y la oriental. 

 

Crisis demográfica 

La pirámide de población gallega muestra una estructura demográfica madura, 

consecuencia más de la emigración que de la transición demográfica; hace tan 

solo 10 años Galicia era tierra de emigrantes y actualmente sufre una profunda 

crisis demográfica. Es este un hecho singular no excepcional que ocurre 

también en otras regiones periféricas. 

 

 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 
Nacimientos 7.899 2.056 1.818 7.522 19.295 
Defunciones 10.941 4.918 4.460 8.180 28.499 
Crecimiento vegetativo -3.042 -2.862 -2.642 -658 -9.204 

Fuente: IGE. Movimiento Natural de la Población. 2000. 
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La población gallega evolucionó y se transformó en cuatro etapas: 
 
 

 
EVOLUCIÓN POBLACIÓN GALLEGA 

 
 

PRIMERA FASE: 
INICIAL 

Hasta mediados del 
siglo XVII y 
principios del XVIII. 

Acumulativa, con 
crecimiento  
lento y continuo. 
Superpoblación y 
densificación. 

 
Sociedad agraria 
tradicional. 

 
 
 
SEGUNDA FASE: 

EMIGRATORIA 

Desde la segunda 
mitad del siglo XVIII 
hasta 1960. 

Dominada por la 
emigración. 
Desde finales del 
siglo XVIII y 
durante el siglo 
XIX, reducción 
del crecimiento y 
ruralización 
progresiva. 

 
 
 
Comercio marítimo. 
Etapa americana. 

  
 
 
 
TERCERA FASE: 
ESTACIONARIA 

 
 
 

 
De 1950 a 1980 

Población 
estancada hasta 
1960.Pérdida de 
población. A 
partir de 1970 
crecimiento por 
reducción de 
mortalidad. 

 
 
 
Desarrollismo. 
Industrialización. 

 
 
CUARTA FASE: 
ACTUAL O 
DE TRANSICIÓN 

 
 
 
A partir de 1980 

De 1975 a 1981, 
Crecimiento en 
el retorno de 
emigrantes. 
Desde 1981, 
regresión de la 
población. 

 
 
Crisis económica y 
evolución posterior. 

 

 

• En la primera fase la población gallega creció lenta y continuamente hasta el 

siglo XVIII. A partir de ahí se disparó, como demuestra el hecho de que nuestra 

densidad de población triplicaba a la de Castilla a finales del siglo XVIII y dos 

siglos antes se equiparaban. Desde el XVIII Galicia es la comunidad española 

con más densidad de población. Precisamente, a finales del XVIII Galicia 

queda al margen del proceso de modernización económica y se desencadena 

la emigración. 
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• En la segunda fase, que comienza a finales del XVIII, se reduce el crecimiento 

de la población y se ruraliza la sociedad. El descenso de las tasas de 

mortalidad operado en esta época, unido a la natalidad elevada, no hizo crecer 

la población gallega en el XIX porque empezó la sangría migratoria que explica 

el estancamiento demográfico. Este hecho condiciona la evolución demográfica 

del XX y dejará sentir las consecuencias en el futuro. En los tres primeros 

cuartos de siglo emigraron solo hombres y se produce el desequilibrio de sexos 

en la estructura demográfica. 

 

• En la tercera fase la población gallega se mantuvo estancada hasta 1960. A 

partir de este año Galicia pierde población. Era la época del desarrollo español 

y la salida hacia Europa volvió a frenar el crecimiento. Creció la población a 

partir de 1970 por la reducción de la mortalidad, pero se intensifica la 

emigración y la población gallega decrece cada vez más rápidamente y 

comienza una crisis demográfica acelerada sin pasar por la transición. Galicia 

perdió 20 puntos en cada uno de estos períodos: 1900-1949, 1940-1960, 1960-

1970, es decir, se da el mismo descenso en la mitad del tempo. 

 

• La cuarta fase comienza a partir de la década de los ochenta. Entre 1975 y 

1981 se transforman las tendencias demográficas anteriores debido al nuevo 

modelo socioeconómico y tecnológico español y a la crisis económica. Al 

mismo tempo se frena la emigración, regresan muchos emigrantes y envejece 

la población en zonas rurales de alta emigración. La consecuencia es una 

aparente recuperación demográfica, más el envejecimiento y la baja natalidad. 

Recuperación que se transforma pronto —al cesar las causas coyunturales— 

en regresión. En la cuarta fase Galicia funcionó como un sistema poblacional 

dependiente y periférico, que responde a cambios ocurridos en países 

económicamente fuertes. Mientras en áreas desarrolladas se produjo la 

transición demográfica con descenso o estabilización del crecimiento 

vegetativo, en Galicia interviene muy activamente el movimiento migratorio. 
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Año Población 
(en miles) 

Crecimiento 
(en miles) 

Incrementos 
Medios anuales 

 

1900 1.980 -   
1910 2.063 +83   
1920 2.124 +61   
1930 2.230 +106   
1940 2.495 +265   
1950 2.604 +109   
1960 2.602 -2   
1970 2.583 -19   
1981 2.753 +170 +0,59 Comienza 
1986 2.785 +32 +0,22 la crisis 
1991 2.696 -89 -0,004 demográfica 
1996 2.742 +46   
1998 2.724 -18   
 

 

 

Emigración y demografía 

La emigración acumulada a lo largo del siglo XIX generó un estancamiento 

demográfico interno. De 1860 a 1970, la cifra de emigrantes gallegos superaba 

el 1.200.000, de los que unos 90.000 marcharon en el siglo XX. En el mismo 

período la población residente aumentó en 784.000 personas. Un hecho como 

este tenía que reducir el potencial demográfico. Esa corriente migratoria tan 

intensa se dirigió a América, el resto de España y de Europa. Aunque todos los 

destinos atrajeron emigrantes a lo largo de la etapa, cada uno tuvo su momento 

álgido de atracción de mano de obra. Hasta la guerra civil de 1936, América fue 

el destino mayoritario de los emigrantes gallegos, con períodos más intensos a 

finales del siglo XIX y principios del XX para Cuba, Puerto Rico, Argentina, 

Uruguay y Brasil; entre 1920 y 1930, a México y Estados Unidos; a partir de los 

cincuenta, a Venezuela, para ir desapareciendo veinte años después. Por los 

años cincuenta el 43% de la emigración española correspondía a gallegos; en 

la década siguiente, a los gallegos les correspondía el 39%. Inicialmente 

marcharon hombres jóvenes. A partir de los años cincuenta las mujeres se 

incorporaron al caudal migratorio. A comienzos de los años sesenta los 

gallegos se orientaron a países europeos industrializados, coincidiendo 

cronológicamente con la emigración a América. Bélgica, Francia, Suiza, 

República Federal de Alemania, Holanda y Gran Bretaña fueron los países 

receptores. El 79% del éxodo correspondía a hombres jóvenes. 
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La emigración interior dentro de España se orientó a Barcelona, al País Vasco 

y a Madrid y aumentó en la década de los setenta. En la actualidad unos 5.000 

gallegos emigrantes retornan anualmente a su tierra, donde residen 35.000 

inmigrantes extranjeros, 21.000 de los cuales tienen situación laboral 

legalizada. En el período comprendido entre 1988 y 1997 regresaron 40.141 

emigrantes. De los 22.261 retornados a España en 1997, la cuarta parte volvió 

a Galicia, que se convierte en la primera comunidad receptora. Esta tendencia 

se consolidó entre 1988 y 1992, año con mayor número de retornos: 5.898. 

Este hecho se complementa con el progresivo aumento del efectivo de 

inmigrantes extranjeros residentes en Galicia; sin embargo, ni el retorno ni los 

inmigrantes compensan la crisis demográfica. Los nacidos fuera de España y 

residentes en Galicia solo representan el 3% de la población de extranjeros 

legales residentes en España. 

 

Un estudio del Instituto Galego de Estatística sobre movimientos migratorios 

concluye que en 1995 salieron 10.423 personas y se establecieron en Galicia 

unas 14.365 personas, lo que presenta un saldo positivo de 3.942. Esta 

tendencia favorable se fue estabilizando a partir de 1989, con un saldo 

migratorio positivo de 29.529 entre las 95.417 entradas y las 65.888 salidas. 

 

 

Emigración de Galicia al  resto de España 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
      A Coruña 3.813 4.102 3.390 4.941 5.813 6.670 
      Lugo 1.326 1.290 792 1.179 1.487 1.654 
      Ourense 1.318 1.526 1.029 1.473 2.046 2.406 
      Pontevedra 2.815 3.492 2.899 4.060 4.823 5.150 
          Galicia 9.272 10.410 8.110 11.653 14.169 15.880 

Emigración de Galicia al extranjero 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
      A Coruña 9 2 -      1 3 -       
      Lugo -      1 -      -      -       -       
      Ourense 1 -      -      -      -       -       
      Pontevedra 22 10 3 2 1 1 
          Galicia 32 13 3 3 4 1 
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Inmigración del resto de  España a Galicia 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
      A Coruña 3.932 4.272 2.777 4.038 4.537 4.161 
      Lugo 1.603 1.500 982 1.390 1.565 1.646 
      Ourense 1.634 1.478 902 1.406 1.536 1.604 
      Pontevedra 2.855 2.761 1.773 2.681 2.957 3.331 
          Galicia 10.024 10.011 6.434 9.515 10.595 10.742 

Inmigración del extranjero a Galicia 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
      A Coruña 1.985 1.981 1.438 2.461 2.786 3.340 
      Lugo 318 314 239 432 429 558 
      Ourense 896 890 618 1.280 1.382 1.596 
      Pontevedra 1.087 1.169 909 1.735 2.253 3.012 
          Galicia 4.286 4.354 3.204 5.908 6.850 8.506 

   

Saldo migratorio 5.006 3.942 1.525 3.767 3.272 3.367 
Fuente: IGE. Movimientos Migratorios 

 
Consecuencias de la emigración 

Un proceso migratorio tan intenso y prolongado condiciona totalmente la 

estructura demográfica y desemboca en una profunda crisis. El desequilibrio en 

la pirámide será difícil de recuperar porque hay déficit en el tramo medio. Los 

hijos de varias generaciones nacieron fuera y los retornados son mayores, lo 

que estrecha la base y engorda la cúspide piramidal. Las nuevas generaciones 

gallegas se quedan en su tierra, y, poco a poco, irán equilibrando la pirámide. 

La natalidad en Galicia era superior a la media nacional en los años cincuenta, 

pero se puso por debajo en la década de los sesenta y fue distanciándose en el 

período de 1971 a 1975 (16,4‰ frente al 19,2‰). Tal tendencia continuó hasta 

finales de los noventa. 

 

Al mismo tiempo que decrecen las tasas de natalidad, fecundidad y nupcialidad 

—valores que incrementan la población— la mortalidad se mantiene elevada. 

La comparación entre los padrones municipales de 1996 y 1998 permite 

observar un descenso demográfico de 18.078 habitantes. Crece la población 

en el eje atlántico Ferrol-Tui y en las ciudades, pero no compensan la caída en 

el rural. 
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Radiografía actual de la población gallega 

En la actualidad, Galicia presenta estas características demográficos, según 

Andrés Precedo: 

• Peso demográfico decreciente. 

• Los gallegos ya no emigran, excluidos los casos de movilidad profesional. 

• Hundimiento reciente de la natalidad. 

• Retroceso de la fecundidad, paralelo al de la natalidad. La fecundidad se sitúa 

en menos de un hijo por mujer, muy desviado del 2,1 que asegure la sustitución 

generacional. 

• Estabilización de la mortalidad, con tendencia progresiva, dado el grado de 

envejecimiento demográfico. 

• Fuerte envejecimiento demográfico, consecuencia de la emigración masiva de 

otros tiempos, del descenso acelerado de la natalidad y de la fecundidad y del 

aumento de la esperanza de vida: 80,5 años para las mujeres y 73,2 para los 

hombres. 
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En color verde figuran los municipios (74) que ganaron población entre 1991 y 1999 y en gris 

(241) los que la perdieron (Fuente: INE). El mapa muestra una mayor tendencia a la pérdida de 

población en los municipios interiores. 

 

Actualmente, el 16,5% de los habitantes tiene más de 65 años. Entre 1991 y 

1998 Galicia pasó de tener 2.731.669 habitantes a 2.724.544, con una pérdida 

de 7.125 ciudadanos/as. El aumento de la población se concentra en 91 de los 

315 municipios, la mayoría situados en el eje atlántico, que impone su 

atractivos de clima y de posibilidades económico-laborales. 

 

El Instituto Nacional de Estadística confirma las líneas descendentes de la 

natalidad en Galicia y en España desde 1976. Galicia tiene una media de 1,05 

hijos por mujer, a pesar de que el 52% muestra predisposición a ser madre. El 
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número de hijos de las españolas comprendidas entre los 15 y los 45 años es 

de 1,07, mientras en la Unión Europea a media alcanza 1,4 hijos. Galicia ocupa 

el quinto lugar entre las autonomías españolas por población femenina, con 

681.000 mujeres en el segmento considerado fértil. 

 

El movimiento poblacional registrado en 1998 acentúa su delicada posición 

como la comunidad con crecimiento vegetativo más bajo de España. En total 

se contabilizan 18.310 nacimientos (tasa de 6,71 nacidos por mil habitantes) 

frente a 27.961 defunciones (tasa de 10,9‰), lo que da un balance negativo de 

9.651. Galicia terminó el año con 9.651 habitantes menos, balance similar al de 

1997 (-9.771). 

 

Estas cifras ofrecen para Galicia una tasa de crecimiento vegetativo de -3,55 

por mil habitantes. La media estatal es de 0,10‰. La crisis demográfica se 

aprecia en la población escolarizada. Las escuelas gallegas pierden cada año 

15.000 alumnos/as. En la década de los noventa se mantuvo este ritmo de 

decrecimiento con 150.000 escolares de 3 a 15 años menos. Desde 1980 a 

1998 Galicia perdió 84.657 habitantes, mientras España ganaba 2,2 millones. 

 

Evolución de la población desde 1980 

 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1996 1998
España 37.636.201 38.040.699 38.352.991 38.586.591 38.756.648 38.874.573 39.669.394 39.852.651
Galicia 2.809.201 2.809.426 2.802.430 2.784.054 2.757.522 2.733.854 2.742.622 2.724.544
Fuente: INE 
 

 

 

 

Proyección demográfica 

Estudios del Instituto Galego de Estatística (IGE) prevén una aceleración en la 

caída de la población nueva para los tres próximos años. Según las 

estimaciones oficiales, Galicia perdió 22.000 jóvenes desde 1996, un saldo 

negativo que sumará 66.000 gallegos menores de 30 anos en el año 2003. Lo 

que significa que en los próximos tres años se duplicará la caída demográfica 

registrada en el trienio 1996-1999, pues pasa de 22.000 a 44.000 jóvenes 
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menos. Para el 2025 un tercio de los gallegos llegará o superar la edad de 

jubilarse. 

 

Los indicios de deriva demográfica aparecidos a principios de los años ochenta 

se manifiestan plenamente a partir de 1990, cuando los tramos de edad entre 

15 y 24 muestran caídas significativas. El proceso de envejecimiento que sufre 

la población gallega continuará, según los datos proyectados del IGE, en el 

próximo trienio, pues se calcula que la población mayor de 30 años crecerá en 

50.696 personas hasta el 2003. Sin embargo, la situación puede cambiar si se 

cumplen las intenciones de la población gallega de 16 a 29 años manifestadas 

en una encuesta: el 81% de las mujeres y el 79% de los hombres piensan tener 

hijos. 

 

El 82% de los jóvenes gallegos reside con sus padres; aumenta el porcentaje 

entre las hijas porque las jóvenes son mayoría en las aulas universitarias. A la 

crisis de natalidad se suma la tendencia experimentada por la tasa de 

mortalidad, que aumentó un 17% en Galicia en los últimos 16 años, como 

consecuencia lógica de una población envejecida. En 1996 fallecieron en 

Galicia 4.200 personas más que en 1980. Dato elocuente, pero todavía más 

relevante si se compara con el bajón del 53% de nacimientos en el mismo 

período. Para contrarrestar el saldo negativo debería duplicarse el número de 

nacimientos, que de momento está en 18.000 anuales.  

 

La inmigración y el retorno de emigrantes gallegos es positiva pero no 

resuelven el problema, sin el aumento de la natalidad. Galicia tiene una tasa de 

crecimiento vegetativo de -3,55 por mil habitantes. El informe Hispalink, 

elaborado por economistas, afirma que Galicia necesita incrementar su renta y 

el empleo no agrario para resolver el problema demográfico. En España, la 

distribución de la población está relacionada con el valor añadido bruto (VAB) y 

con el empleo no agrario; por eso, continúa el informe, es preciso que Galicia 

aumente su peso en la renta hasta alcanzar o superar el 7% del VAB de 

España. A mayores intereses hipotecarios, menos nacimientos. Galicia y 

España están evolucionando positivamente en el empleo no agrario. Entre 
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1986 y 1999 Galicia incrementó el empleo no agrario en 186.000 puestos de 

trabajo. 

 

Distribución de la población y recursos 

Galicia es un territorio densamente poblado por gente mayor, con casi 92,6 

hab/km2 . La alta densidad de población envejecida —términos aparentemente 

contradictorios— se explica por el elevado crecimiento vegetativo de otras 

épocas y por el desigual reparto de la población sobre el territorio. Este 

desequilibrio no existía hasta el siglo XV, cuando funcionaba un sistema de 

autosuficiencia, pues la población estaba más homogéneamente repartida. La 

modernización socioeconómica rompió el equilibrio para ajustar la población a 

los recursos de la zona. Desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1950 se 

fraguó la progresiva diferenciación entre costa e interior, motivada por la 

introducción de nuevos cultivos, por la industrialización del litoral y por la 

influencia positiva del comercio marítimo, que desplazaron la población hacia la 

costa, donde llegó a acumularse el 60,8% del total de habitantes; con todo, las 

zonas interiores seguían creciendo. A partir de 1950 aparece la concentración 

litoral y urbana de la población, acompañada de la regresión rural. ¿Causas? 

Los movimientos migratorios y la industrialización. A partir de 1960 se 

consolida el modelo espacial actual. Desde 1975 aparecen dos hechos que 

anuncian un cambio de tendencia: se estanca el crecimiento urbano y se 

acelera el envejecimiento de la población de la Galicia interior. El retorno de los 

emigrantes, la paralización del éxodo y de los cambios internos en el mercado 

de trabajo caracterizan esta etapa.  

 

En resumen, destaca el eje occidental Ferrol-A Coruña-Santiago de 

Compostela-Vigo, los valles ourensanos y los ejes Lugo-Chantada y Lugo-

Monforte de Lemos. También la costa lucense y los ejes Santiago-Ourense y 

Lugo-Ourense. Por contra, hay regresión demográfica en las sierras, en los 

macizos montañosos y en las planicies altas. 

 

El reajuste entre la población y los recursos permite diferenciar: 
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• Áreas dinámicas. Con elevada proporción de activos no agrarios y de 

profesiones con titulación técnica o superior, nivel de envejecimiento medio y 

base demográfica de gente joven más amplia que en el resto de Galicia. 

Pertenece a ellas el 13% de los municipios y el 49,8% de la población. Son los 

municipios del área metropolitana de Vigo y de A Coruña; las áreas urbanas de 

Lugo, Ourense, Pontevedra y Santiago de Compostela; también municipios 

ferrolanos de la costa. Así mismo, las villas cabeceras de As Pontes, Betanzos, 

Padrón, A Pobra do Caramiñal, Vilagarcía de Arousa, Monforte, O Barco, A 

Rúa e Verín. 

• Áreas de equilibrio. Con características demográficas similares al grupo 

anterior, pero con valores más bajos y más ruralizadas. Incluye el 20% de los 

municipios y el 18,8% de la población. Son las áreas rururbanas costeras de 

las Rías Baixas, de la Mariña lucense, algunas zonas de la costa occidental de 

A Coruña y el espacio rururbano circundante del área metropolitana de A 

Coruña, las comarcas de Baixo Miño, O Condado y A Paradanta, y las de Sar, 

Deza y Tabeirós. En el interior, solo las comarcas de Valdeorras, Xinzo de 

Limia, O Carballiño y Ribadavia. 

• Áreas de transición. De características demográficas negativas: población 

envejecida, cualificación media y economía agraria. Engloba al 36% de los 

municipios gallegos, con el 20% de la población total, situados en comarcas del 

interior. 

• Áreas regresivas. Son municipios muy rurales, especialmente de alta 

montaña, con intenso envejecimiento de la población y cualificación baja. 

Afecta al 25% de los municipios y al 9% de la población. 

• Áreas en peligro. Con problemas demográficos, económicos y sociales; 

recuperables solo con una decidida política de desarrollo local. Abarca 18 

municipios y 56.281 habitantes. 

 

Como conclusión, siguiendo a Andrés Precedo, la sociedad gallega presenta 

en el 2000 una pérdida considerable de población, más generalizada en el 

interior. El incremento poblacional se concentra en las Rías Baixas, se prolonga 

hacia Santiago y su zona de influencia y hacia el área metropolitana de A 

Coruña.  
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Evolución de la población urbana 

El origen de muchas villas y ciudades de Galicia se remonta a la época 

castreña y en gran parte del territorio gallego siempre estuvieron habitadas las 

mismas zonas. En las distintas comarcas surgieron unos núcleos habitados 

centrales, las villas, que coordinaban la actividad en su área de influencia. 

Urbanísticamente están formadas por una calle principal y otras secundarias en 

las que se asientan los centros públicos: administrativos y comerciales. Muchas 

villas aún funcionan como lugar de intercambio de los excedentes agrarios 

entre los habitantes de la comarca. 

El origen de las villas y de las ciudades gallegas es muy diverso. Unas veces 

fueron razones económicas: situación estratégica en la intersección de rutas 

comerciales, proximidad a un río o a un puerto natural, a una explotación de 

recursos naturales o, más recientemente, de instalaciones industriales. Otras 

veces, razones políticas o religiosas determinaron el nacimiento de núcleos 

urbanos: decisión de un soberano, enclave defensivo, significado de un 

santuario… 

Desde principios del siglo XX se dio en Galicia el fenómeno de la urbanización, 

gracias a la instalación de industrias, y nacieron algunas ciudades que 

concentraron industrias y servicios y se convirtieron también en foco de 

atracción para una relativa abundante mano de obra. Las funciones 

predominantes en cada ciudad gallega marcan su carácter: comercial, 

industrial, político y administrativo, cultural, militar… y la concentración de 

servicios permite ofrecer actividades administrativas, religiosas, educativas, 

sanitarias, turísticas y culturales. 
 

Número de habitantes de las principales ciudades gallegas a lo largo del tiempo

 Vigo A Coruña Santiago de 
Compostela

Ourense Ferrol Lugo Pontevedra

S.XVI 1.005 593 1.076 1.058 239 114 1.495
S.XVII 500 1.500 2.000 2.000 400 600 1.500
S.XVIII 2.592 3.071 5.000 2.648 4.392 2.755 3.675

1900 18.505 42.990 15.551 10.626 23.769 10.733 8.231
1930 40.336 64.285 22.722 14.005 33.450 11.839 11.902
1960 86.046 161.260 37.916 42.371 62.010 45.497 19.739
1991 274.574 245.823 86.341 101.570 82.366 82.434 71.108
1994 288.573 255.087 93.398 108.547 85.692 87.305 76.461
1998 283.110 243.134 93.584 107.965 82.548 86.620 73.871
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HISTORIA DE GALICIA 
 

Prehistoria e Historia Antigua 
El Paleolítico comprende el período prehistórico que transcurre desde la 

aparición del hombre al término de las glaciaciones cuaternarias. Esta fase 

cultural se caracteriza por la existencia de pequeños grupos humanos de vida 

nómada que se dedican a la caza y a la recolección. Lo más destacado en 

Galicia es el carácter relativamente tardío de la llegada de sus primeros 

pobladores y la escasez documentada de restos humanos, debido 

fundamentalmente a la fuerte acidez de los suelos. La información es todavía 

limitada y los estudios se encuentran en fase de aproximación. Las primeras 

huellas de presencia humana, distribuidas de forma dispersa por toda la región 

(sobre todo en las cuencas del Miño y Sil), son atribuibles al período más 

avanzado del Paleolítico Inferior. El yacimiento más interesante es el de las 

Gándaras de Budiño, en Porriño (Pontevedra).  

 

En la segunda mitad de la última glaciación se sitúa el Paleolítico Superior. 

Sobre el mismo se dispone de mucha más información gracias a los 

yacimientos como Cova da Valiña, en Castroverde, o A Pena Grande, en 

Vilalba (Lugo). Tras la última glaciación (a partir del 10.000) el modo de vida 

tradicional se mantuvo sin grandes cambios. En las zonas costeras se 

intensifica la explotación de los recursos marinos como se comprueba en A 

Guarda y Baiona. 

 

El fin de las glaciaciones permitió el desarrollo de la agricultura y la ganadería, 

así como el proceso de sedentarización de los grupos humanos. La aparición 

de la agricultura en Galicia parece que coincidió con el óptimo climático que se 

produjo a partir del 6000. Indicios de eso se pueden rastrear en los yacimientos 

de Pena Xiboi, en Guitiriz, y Pena do Pé, en A Capela-Toques. 

 
Dólmenes y túmulos son las manifestaciones más evidentes de la cultura 

megalítica, caracterizada por grandes construcciones de piedra concebidas 

como enterramientos colectivos. Representa un fenómeno cultural que se 
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extiende por todo el Occidente europeo a partir del IV milenio y que implica, 

además, una forma peculiar de humanizar el paisaje. La cultura megalítica en 

Galicia se desarrolla de modo aproximado desde el IV milenio al 2000 a. C. Si 

bien se cuenta con abundantes evidencias de su mundo funerario y ritual, 

apenas se conoce alguna característica de su ambiente cotidiano. 

Posiblemente fuesen grupos seminómadas, que ocupaban el territorio de forma 

muy diseminada. Su economía, por eso, sería de base pastoril y agrícola. En 

Galicia se hallan numerosos ejemplos de construcción megalítica, sobre todo 

de pequeño tamaño, ocupando de un modo casi continuo todo el territorio. No 

obstante, ciertas áreas presentan una mayor densidad coma las Rías Baixas y 

el sur de la provincia de Pontevedra.  

 

La introducción de la metalurgia fue resultado de un lento proceso, iniciado a 

partir del 3000, que va unido a un período de transformaciones y de 

crecimiento económico, resultado de la mejor explotación del medio. Para esta 

fase contamos ya con restos claros de asentamientos humanos. Por otra parte, 

se advierte también un progresivo abandono del arcaico ritual funerario 

colectivo, en favor de enterramientos individuales con ajuares más ricos, lo que 

indica la existencia de una mayor jerarquía social. 

 

La vida en los castros 

La cultura de los castros se sitúa en la II Edad del Hierro, aunque sus límites 

resultan un tanto imprecisos. Hoy se cree que la habitación en castros se inició 

ya en la Edad del Bronce y que la mayoría perduró en época romana. La vida 

castreña se conoce gracias a las fuentes arqueológicas -epigrafía, cerámica y 

orfebrería- y, en menor medida, a las fuentes textuales (Avieno, Estrabón y 

Plinio). Esta cultura posee un núcleo central de desarrollo situado en la actual 

Galicia, prolongándose hacia el este (Navia) y al sur (Duero). A partir de aquí, 

se extiende en zonas de influencia. Los castros son poblados fortificados que 

presentan, por lo general, planta oval o circular. Son muy numerosos en el 

noroeste. Se agrupan preferentemente en la costa y en la media montaña 

(buscando lugares de fácil defensa). Sus dimensiones son modestas y su 
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fisonomía queda determinada por una serie de elementos defensivos: torres, 

murallas y fosos. 

 

La organización de estos poblados muestra la existencia de una incipiente 

urbanización. Destaca la tendencia a aislar unas edificaciones. Por otra parte, 

la localización de los castros en lugares elevados hizo necesario el empleo de 

escaleras de acceso y de muros de contención para habilitar terrazas. Para 

evitar la humedad se enlosaron sus calles. La vestimenta más usual parece 

que consistió en un faldón largo hecho en lana o lino. Se cubrían de una capa 

negra de lana y ceñían sus ropas con cintos con apliques metálicos. Tanto los 

hombres como las mujeres prendían sus cabellos con gruesos alfileres y sus 

ropas con hebillas, adornándose con joyas de oro y plata.  

 

La economía castreña tenía una base agrícola y ganadera, aunque practicaban 

también la caza y diversas actividades pesqueras (pesca y marisqueo). Los 

cultivos más extendidos eran fundamentalmente los cereales (maíz y trigo) y 

las leguminosas (habas y guisantes). 

 

 

La Galicia romana 

Los romanos practicaron un modo peculiar de dominación sobre los territorios 

que fueron conquistando. En la mayoría de los casos, como ocurrió aquí, no se 

limitaron a controlar militarmente el territorio, sino que abrieron un proceso de 

progresiva asimilación cultural. La romanización se canalizó a través de la 

lengua latina, la religión imperial y las formas artísticas, la presencia militar o el 

trazado de la red viaria. Durante el período flavio (a finales del s. I), Galicia vivió 

la fase más intensa de esa romanización. 

 

La presencia romana en Galicia se conoce a través de los testimonios 

arqueológicos y de las fuentes literarias. Así, entre las más famosas, la 

Geografía de Estrabón, la obra de Pomponio Mela, la Naturalis Historia de 

Plinio o Viso, la Geografía de Ptolomeo o los relatos de Dión Casio, Floro o 

Orosio. 
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La conquista del territorio gallego se engloba dentro del proceso de culminación 

de la ocupación de la Península Ibérica. Los romanos se sintieron desde un 

principio especialmente atraídos por las riquezas minerales que escondía, 

según todos los rumores, al noroeste peninsular. En una primera fase lanzaron 

sus campañas militares desde Lusitania: en el 137 a. C. Décimo Junio Bruto, a 

quien después apodaron El Galaico, alcanzaría el Miño. Posteriormente, Craso 

(96-94 a. C.), Perpena (74 a. C.) y el propio Julio César (61-60 a. C.), quien 

llegó por vía marítima hasta Brigantium (A Coruña), protagonizarían nuevas 

expediciones militares. En un segundo momento, las campañas partieron del 

territorio cántabro-astur, siendo el propio Augusto quien culminó la anexión de 

Gallaecia, entre los años 29 y 19 a. C. 

 

Tras la conquista, las tierras del noroeste se integraron en la provincia de 

Lusitania y, a continuación, en la denominada Hispania Citerior. No fue hasta el 

Bajo Imperio, con Diocleciano (a finales del s. III), y dentro de la 

reestructuración general del Imperio, cuando aquellas adquirieron el rango de 

provincia y asumieron la denominación de Gallaecia. 

 

La administración se estructuró posiblemente ya desde época augusta, aunque 

no alcanzó su pleno desarrollo hasta Vespasiano (69-79 d. C.), a partir de tres 

grandes circunscripciones territoriales: los "conventus iuridicide" Bracara 

Augusta, Lucus Augusti e Asturica Augusta. En tiempos de Dicocleciano (284-

288 d. C.) se incorporó un cuarto conventus: el cluniacense. Estos conventus 

cumplieron funciones de naturaleza muy diversa: administrativa (recaudación 

de impuestos), religiosa (difusión del culto imperial) y judicial. 

 

El emperador Augusto fundó las tres ciudades que constituirían el eje 

fundamental de la Gallaecia romana, convirtiéndose, al mismo tiempo, en 

capitales de sus respectivos "conventus iuridici": Lucus Augusti (Lugo), Bracara 

Augusta (Braga) y Asturica Augusta (Astorga). En época flavia se produjo la 

eclosión urbana del territorio, con las fundaciones de Aquae Flaviae (Chaves), 

Iria Flavia (Padrón), Flavium Brigantium (A Coruña) o Flavia Lambriaca 
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(Betanzos). Comenzó también un proceso de modificación en el tipo de hábitat. 

Es el momento en el que comienza el abandono de los castros y se inicia la 

ocupación de las tierras llanas.  

 

A partir del Bajo Imperio se puede rastrear con toda claridad los asentamientos 

rurales típicos del mundo romano: las "villae", o explotaciones agrícolas. La 

conformación de una red viaria fue fundamental para la romanización. A partir 

de las calzadas se desarrollaron los principales núcleos de población, se 

establecieron los lazos económicos, etc. Las fuentes escritas (Itinerario de 

Antonino; Anónimo de Rávena, Tabula Peutingeriana) y las arqueológicas 

(miliarios), además de la toponimia, permiten conocer con cierto detalle aquella 

red viaria. Cuatro eran las vías principales que enlazaban los tres conventus 

del noroeste: la Vía XVIII, que unía Bracara con Asturica, a través de Aquae 

Flaviae (Chaves); la Vía XVIII Nova, que enlazaba Bracara con Asturica, pero 

recorriendo la actual provincia de Ourense; la Vía XIX, de Bracara a Lucus 

Augusti, y desde aquí a Asturica; la Vía XX, con similar dirección que la 

anterior, pero recorriendo la costa hasta Brigantium. 

 

En Galicia son conocidos dos campamentos militares romanos: el de Cidadela, 

en Sobrado dos Monxes (A Coruña), y el de Aquis Querquennis, en Baños de 

Bande (Ourense). 

 

Como queda dicho, los romanos llegaron aquí atraídos por las riquezas 

minerales mencionadas en las fuentes. Se sabe, por Plinio, que aquí se 

pusieron en funcionamiento importantes minas que rendían altísimos beneficios 

al Imperio. Los romanos se lucraron, sobre todo, de yacimientos de estaño, 

plata y oro. Para eso se practicaron diferentes métodos de explotación: 

aprovechamiento de las áreas auríferas de los ríos (Montefurado-Sil), minas a 

cielo abierto (O Courel) o el sistema de "ruina montium", basado en perforar las 

montañas y lavar los residuos (Médulas de León). 
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Los galaicos mantuvieron su ganadería y su rudimentaria agricultura hortícola, 

que por entonces experimentó una transformación intensa, introduciendo 

nuevos cultivos y técnicas. 

 

La evolución se completa con la asimilación progresiva del cristianismo, que a 

partir del Edicto de Milán, de Constantino (313 d. C.), se convirtió en la nueva 

religión del Imperio; aunque la existencia de comunidades cristianas en estas 

tierras se testimonia de forma tardía. Por lo que parece, los primeros grupos se 

constituyeron en el s. III y, ya hacia el 370, surgiría el movimiento rigorista 

protagonizado por Prisciliano más sus seguidores, con un origen rural y 

carácter social que lo llevó a extenderse por áreas poco romanizadas. Se sabe, 

además, de la fuerte oposición que desató y que fue liderada por Hidacio, 

obispo de Chaves. 

 

 

Edad Media 
Durante la Edad Media se fraguaron los trazos básicos —definitorios— de la 

Galicia de hoy. En primer lugar, se organizó el espacio, notándose la aparición 

de las aldeas y ciudades, parroquias y obispados. En segundo lugar, apareció 

una modalidad concreta de explotación de ese espacio, fragmentándose la 

tierra y surgiendo el sistema foral. En tercer lugar, se configuró una sociedad 

básicamente campesina y marinera. En los primeros siglos medievales se 

produjo, además, la conversión masiva al catolicismo, iniciándose la veneración 

de las reliquias del apóstol Santiago en Compostela. 

 

A pesar de su situación periférica en el Occidente europeo, Galicia no quedó al 

margen del movimiento general de pueblos que se dio en todo el continente. En 

el año 406, los suevos, alanos y vándalos, asdingos y silingos, cruzaron el Rhin 

—la frontera romana— sin encontrar apenas resistencia. Estuvieron un tiempo 

en las Galias, y en el 408 ó 409, penetraron ya en la Península Ibérica, 

continuando con sus saqueos. Esta situación se prolongó hasta el año 411, 

fecha en la que llegaron a un pacto (foedus) con las autoridades peninsulares. 

El pacto permitió su establecimiento en la Península, menos en la provincia 
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Tarraconense. En virtud de un sorteo, la Gallaecia fue adjudicada a los suevos 

y vándalos asdingos. Los segundos se trasladaron finalmente al Norte de 

África. Los suevos ocuparon la porción de la Gallaecia comprendida entre el 

macizo galaico, el océano y el río Doiro, concentrándose especialmente en las 

tierras de la raya galaico-portuguesa para evitar su dispersión, ya que 

numéricamente eran muy inferiores a la población galaicorromana.  

 

El cronista Orosio, coetáneo de los hechos que narra, nos ilustra sobre el 

camino de integración que los suevos siguieron. El cambio más profundo fue la 

modificación de los asentamientos poblacionales, consecuencia del progresivo 

abandono de los castros y la consiguiente ocupación de los valles. Se descartó 

ya que se produjera un proceso de ruralización, porque las pocas ciudades que 

aquí existían no ejercieron nunca un papel director sobre el territorio. Una 

segunda consecuencia fue la fusión entre los dos grupos étnicos, acelerada por 

la conversión del rey Reckiario, a mediados del siglo V. El sucesor de 

Reckiario, de nombre Remismundo, se apresuró a regresar al arrianismo (465); 

pero casi cien años después, en el 559, Teodomiro retornó ya al catolicismo, 

que así continuó penetrando lentamente en el mundo rural. 

 

La sociedad integrada por los suevos y galaico-romanos distó mucho de ser 

igualitaria. Por lo que parece, en los primeros tiempos, el criterio básico de 

diferenciación social fue la “capacidad guerrera” de los individuos y, 

posteriormente, la propiedad de la tierra. La incursión de Reckiario por tierras 

de la  Cartaginense y la Tarraconense desembocó en el enfrentamiento con 

Teodorico II, rey de los godos, que lo derrotó en la batalla del Órbigo (456) y lo 

persiguió después en dirección a Braga, decapitándolo finalmente. Tras estos 

acontecimientos, el reino suevo se situó en la órbita de los visigodos, 

sucumbiendo —hacia el 585— a manos de Leovigildo. Desde entonces y hasta 

el año 711, Galicia permaneció incorporada al reino visigodo de Toledo. En 

siglo VIII se produjo una segunda horda de invasiones, protagonizadas ahora 

por árabes y normandos. Los primeros, que llegaron en el año 711, no 

alcanzaron las tierras situadas al norte y oeste del Miño. La evolución iniciada 

durante el reino suevo continuó entonces: abandono de los castros y 
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polarización social basada en la propiedad de la tierra. Las invasiones de los 

normandos se produjeron en los siglos IX, X y XI y constituyeron un verdadero 

azote para Galicia. 

 

 

Galicia integrada en los reinos cristianos 
En el litoral cantábrico surgió el reino cristiano astur, del que partió el impulso 

reconquistador que culminará en 1492. La integración de Galicia en este reino 

se produjo definitivamente bajo el reinado de Alfonso II el Casto (792-842). En 

tiempos de Ramiro I (842-850) y Ordoño I (850-866), el territorio gallego 

sometido al control de la monarquía asturiana alcanzará ya el curso bajo del 

Miño. De aquella, la actitud de los magnates gallegos con los monarcas astures 

osciló entre la colaboración y el enfrentamiento. Ejemplo del primero lo fue 

Hermenegildo Gutiérrez, que dirigió la conquista de la zona de Coimbra en 

tiempos de Alfonso III (866-910). Del segundo, lo fue el conde de Lugo, Fruela, 

quien llegó a despojar del trono a Alfonso III, reinando durante un breve 

período. 

 

A partir del año 910 y hasta 1230, Galicia formó parte del reino leonés. Los 

primeros cien años fueron turbulentos, dominados por los enfrentamientos de 

las distintas facciones nobiliarias. A la muerte de Fernando I (1065), el reino 

quedó repartido entre sus hijos. El menor de ellos, García, heredó Galicia y el 

norte de Portugal, pero su hermano Alfonso, heredero de León, puso fin al 

efímero reino independiente de Galicia, anexionando también el de Castilla tras 

el asesinato de su otro hermano, el rey Sancho. 

 

Galicia vivió momentos transcendentales bajo el reinado de Alfonso VI: la 

protección que este monarca dispensó a los cluniacenses; su favorable 

intervención en el ámbito litúrgico, substituyendo el rito mozárabe hispano por 

el romano; el estímulo a las peregrinaciones a Compostela, la entrega de 

Galicia a su hija doña Urraca (1090), y de Portugal a su otra hija doña Teresa 

(1096). 
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La muerte de Alfonso VI, en 1109, dio paso a un período de grave crisis en el 

reino castellano-leonés, en el que Galicia desempeñó un papel estelar. La 

princesa doña Urraca se había casado en segundas nupcias con el rey 

aragonés Alfonso VI el Batallador. De su primer matrimonio nació Alfonso, que 

se crió en Galicia bajo la protección de su tutor, don Pedro Froilaz de Traba. La 

boda de su madre con el aragonés y el reconocimiento de sus hipotéticos hijos 

como herederos del fallecido monarca puso en pie de guerra a buena parte de 

la nobleza gallega, encabezada por don Pedro Froilaz de Traba. Ante eso, se 

hizo coronar al hijo de doña Urraca y de Raimundo de Borgoña en la basílica 

compostelana en el año 1111, siendo obispo Diego Gelmírez. La lucha de 

facciones se complicó con la sublevación de los vecinos de Santiago en 1116. 

Finalmente, muerta ya su madre, Alfonso VII se coronó rey de León en 1126. 

Su reinado fue muy favorable para la nobleza gallega. Pero el hecho más 

relevante fue, muy probablemente, la independencia de Portugal. El verdadero 

forjador de ella fue Afonso Henriques, el hijo de doña Teresa, el cual —a partir 

de 1121— consiguió aglutinar alrededor de él a buena parte de la nobleza 

portuguesa. 

 

Tras la muerte de Alfonso VII, acaecida en 1157, el reino volvió a quedar 

dividido entre sus hijos. Al segundogénito le correspondió el reino leonés. 

Desde esta fecha y hasta 1230, Galicia permaneció integrada en aquel reino. 

Bajo los reinados de Fernando II y Alfonso IX se produjo el nacimiento y 

desarrollo de buena parte de las ciudades y villas gallegas. A partir de 1230, 

Galicia se integró en el reino castellano, engrandecido por las conquistas de 

Fernando III El Santo. 

 

En el ámbito político, la muerte de Sancho IV (1295) abrió un período de gran 

inestabilidad, que se prolongó hasta el reinado de los Reyes Católicos, 

desempeñando en el mismo papeles estelares la nobleza, permanentemente 

fragmentada en facciones en pugna, y los propios municipios urbanos. Se 

pueden citar tres momentos en los que la coyuntura política fue especialmente 

grave. En primer lugar, tras la muerte de Sancho IV, en 1295, y durante la 

minoría de Alfonso XI, cuando el municipio compostelano y parte de la nobleza, 
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encabezada por el infante don Felipe, adelantado mayor de Galicia, se 

enfrentaron al arzobispo de Santiago, don Berenguel de Landoira. En segundo 

lugar, la guerra civil que enfrentó a don Pedro I con su medio hermano, el 

bastardo don Enrique, conde de Trastámara; tras la muerte del primero en 

Montiel, en 1369, sus partidarios continuaron la lucha en tierras gallegas bajo el 

mandato de don Fernando de Castro. El tercer episodio fue el conflicto 

sucesorio que estalló, ya en vida de Enrique IV, entre los partidarios de su 

discutida hija, doña Juana la Beltraneja, y los de su hermana Isabel, 

proclamada heredera en los Toros de Guisando. Don Pedro Álvarez de 

Sotomayor, Pedro Madruga, fue el único que secundó en Galicia a los 

portugueses. Tras los años de la guerra civil, los Reyes Católicos pacificaron 

Galicia. Su reinado fue percibido por los coetáneos como un tiempo de grandes 

justicias, influyendo en eso la institución de un nuevo tribunal colegiado de 

letrados, germen de la Real Audiencia de Galicia, y el propio respaldo de la 

nobleza. 

 

En la Alta Edad Media se produjo una reordenación del espacio. El elemento 

base de esta nueva organización fue la villa o aldea, en la cual coexistían 

casas, huertas, tierras de labor y otras sin cultivar. Desde el punto de vista de 

la explotación de la tierra, la aldea estaba compuesta por unidades llamadas 

casais: conjunto de casa, espacios cultivables, más derechos sobre los 

incultos. 

 

El modelo de encuadramiento eclesiástico evolucionó a lo largo de la Edad 

Media. La transformación más importante fue la aparición de la parroquia, 

expresada más o menos con su configuración actual en el siglo XII, en el marco 

de la reforma gregoriana. La feligresía adquirió una gran importancia, 

funcionando como marco de referencia para situar aldeas y heredades y, 

también, como horizonte básico de relación social. En este siglo surgieron 

también las archidiócesis y los arciprestazgos. 

 

Durante la Edad Media estuvo vigente en Galicia un modelo político-

administrativo que pervivió hasta su abolición en el siglo XIX. La célula básica 
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de ese modelo fue la jurisdicción, un territorio de límites precisos, sometido al 

poder de un señor, laico o eclesiástico. Este poder presentaba facetas diversas 

como la administración de justicia, el reclutamiento o la capacidad normativa 

que proporcionaba el ordenamiento de los más variados aspectos de la vida de 

entonces, como pesos y medidas, salubridad, moral, etc. 

 

Tras la invasión musulmana, los primeros indicios de jerarquización social se 

hacen perceptibles en la documentación desde mediados del siglo X. Estos 

documentos permiten vislumbrar a grandes trazos dos grupos sociales, 

internamente heterogéneos: los señores y los campesinos. Un primer criterio 

que permite distinguir unos hombres de otros es su personalidad jurídica de 

libertad o servidumbre. Los señores son todos libres y entre los campesinos 

hay hombres libres —son la mayoría— y siervos. Estos últimos existieron en 

gran número en la Galicia altomedieval y constituyeron la principal fuente de 

mano de obra en las propiedades señoriales. En el siglo XII existieron 

residualmente y ya en el XIII debieron prácticamente de desaparecer. Un 

segundo criterio es la cantidad de tierras poseídas. El número de campesinos 

propietarios disminuyó progresivamente conforme se aproximó al año 1000. 

Eso fue debido a varios factores: endeudamiento, inseguridad, presión 

señorial… Paralelamente, se produjo un proceso de concentración de la tierra 

en manos de los señores, especialmente los eclesiásticos. 

 

El sistema de cesión de tierras hasta el siglo XII se realizó bajo diversas 

fórmulas: precaria remuneratoria, contratos de complantatio, ad labo-randum, 

ad populandum, parcería e arrendamento. Desde finales del siglo XII y durante 

el XIII tendieron a desaparecer, implantándose el contrato de foro, cuyas 

características más sobresalientes son la cesión de las tierras por un período 

de tiempo prolongado, canon para pagar muy elevado y proporcional a la 

cosecha, transmisión indivisa de la tierra cedida de este modo… El contrato de 

foro constituyó la fórmula predominante a partir del siglo XIII. Durante los siglos 

XII y XIII se produjo, además, una ampliación del espacio cultivado y, por lo 

tanto, se intensificó la humanización del paisaje. 
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Los señores constituían un grupo numéricamente muy pequeño, pero 

relevante, tanto por su condición jurídica de libertad, como porque fueran los 

mayores poseedores de tierras. Pero aún se podría añadir la exención fiscal de 

que gozaban y los poderes de tipo público o jurisdiccional que presentaban 

sobre los campesinos instalados en sus villas. Los señores consiguieron 

perpetuar su situación de hecho, preeminente y privilegiada, transformándola 

en una situación de derecho y además transmisible. La nobleza gallega era 

heterogénea y evolucionó profundamente a lo largo de la Edad Media, por lo 

que respecta a las fuentes de su poder y riqueza, dedicación profesional, 

estructura interna, mentalidad, etc. Como ejemplo podrían citarse los Traba, los 

Baticela y los Castro, y un pequeño número de estirpes, las más sobresalientes 

de la Baja Edad Media: Sotomayor, Moscoso, Andrade, Ulloa, Sarmiento… 

 

La Iglesia desempeñó un papel relevante en la Galicia medieval por muy 

diversos motivos. El fundamental, por su labor de apostolado. Pero, al propio 

tiempo, como promotora cultural, como impulsora de la colonización agrícola, 

como propietaria de buena parte del territorio gallego, etc. El primer monacato 

gallego fue de tipo pactual y federativo y abundaban los monasterios familiares. 

En su contexto sobresalieron dos figuras: San Martiño de Dumio y San 

Rosendo. La labor pastoral del Dumiense se encaminó primero hacia la 

eliminación del arrianismo, el priscilianismo y las supersticiones; después, se 

centró en la difusión del catolicismo, para lo que creó monasterios e impulsó la 

reorganización eclesiástica. El segundo, Rosendo Gutiérrez, fue el fundador de 

Celanova (consagrado en el 942), donde introdujo algunas novedades de 

influencia cluniacense. La orden de Cluny también apoyó la substitución del rito 

litúrgico mozárabe por el romano, saliendo de sus filas un gran número de 

prelados. 

 

Los cluniacenses fueron desplazados rápidamente por los cistercienses, 

defensores de la vuelta a la regla benedictina. Llamados por los Traba, se 

instalaron en Sobrado a partir de 1142 y, no mucho después, en otros 

monasterios gallegos. Destacó, muy especialmente, su labor de colonización 

agrícola, así como su afán por estar presentes en ciudades y villas. 
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Un siglo después de la llegada de los cistercienses se implantaron en Galicia 

las dos órdenes mendicantes: los dominicos y los franciscanos, de clara 

vocación urbana. La tradición atribuye a San Francisco de Asís la fundación del 

convento de Santiago de Compostela, cuando vino en peregrinación en 1215, y 

a Santo Domingo de Guzmán la del convento dominico, en 1219. Parte de su 

éxito se demuestra por la preferencia que por ellos demostró buena parte de la 

nobleza gallega. 

 

Durante el reinado de Alfonso II El Casto comenzó el culto a las reliquias del 

apóstol Santiago. En su virtud, Compostela se convirtió durante la Edad Media 

en uno de los principales centros de peregrinación. Desde el año 1095 se 

estableció en Santiago la sede episcopal, aunque ya funcionaba como tal 

desde bastante antes. Las generosas donaciones de reyes y nobles lo 

conformaron como centro de un amplio territorio sometido a la autoridad 

temporal de sus prelados. Uno de los artífices de este extraordinario 

engrandecimiento de la sede compostelana fue el obispo don Diego Gelmírez. 

Él fue quien consiguió la definitiva dignidad arzobispal en 1124. 

 

Salvo el caso particular de Santiago, el fenómeno urbano en Galicia data en 

términos generales del siglo XII. Su vertebración se comprende a partir de tres 

ejes principalmente: el primero, la activación de la vida urbana en las ciudades 

episcopales, como Lugo y Ourense, Mondoñedo (1156) y Tui; el segundo, el 

pujante Camino de Santiago, entre Triacastela y Santiago, que dió lugar al 

nacimiento de varias villas, como Sarria, Portomarín, Palas de Rei, Melide o 

Arzúa; y el tercero ya, la propia costa, fundamentalmente desde finales del 

siglo XII. Ejemplos emblemáticos son Pontevedra y A Coruña. Otras villas 

costeras que surgieron de aquella fueron A Guarda, Baiona, Noia, Betanzos, 

Ferrol, Viveiro, Ribadeo… 

 

El fenómeno urbano fue posible merced al crecimiento demográfico, agrícola y 

comercial. Las ciudades y villas se convirtieron en lugares privilegiados de 

mercado y, en el caso de los puertos, de carga y descarga de productos. La 



 500

relación entre la comercialización del excedente agrario (en especial de vino), 

la inversión de los beneficios derivados en la compra de solares y casas en 

ciudades y villas y el crecimiento urbano ha sido evidente. En los siglos XIV y 

XV se produjo una gran expansión del viñedo. La activación del comercio no 

solo se produjo a escala regional, sino también internacional, siendo el vino y 

las salazones de pescado los principales productos de exportación. La 

definitiva apertura del estrecho de Gibraltar favoreció también a los puertos 

gallegos. 

 

Así, por ejemplo, A Coruña se constituyó en la última escala para las naves 

italianas que se dirigían a Inglaterra o a Flandes, así como una etapa en la ruta 

de cabotaje de Sevilla a Brujas. Buena parte de los habitantes de ciudades y 

villas gallegas fueron propiamente campesinos, aunque lo que en verdad les 

imprimió carácter fue su población de comerciantes y artesanos (zapateros, 

carniceros, plateros, orfebres…). Al igual que el resto del territorio gallego, unas 

y otras se encontraron sometidas a un señor, fuera laico o eclesiástico, o al 

propio rey, lo que les dejaba a los vecinos un margen muy estrecho de 

autogobierno. Los municipios urbanos gallegos experimentaron una notable 

evolución a lo largo del tiempo, especialmente en dos direcciones que 

culminaron en la Baja Edad Media: la progresiva intervención de la monarquía 

con objeto de ejercer un mayor control y el monopolio de las magistraturas 

municipales por parte de las aristocracias urbanas. 

 

Las ciudades y villas gallegas fueron verdaderos hervideros políticos. En ellas 

convivieron gentes heterogéneas, con intereses diferentes. En las de señorío 

episcopal se documentaron no pocas revueltas o confederaciones, el 

transfondo de las cuales era siempre el mismo: tiempos turbulentos y 

pretensión de un grupo de desligarse del señorío episcopal, deseando 

someterse al directo del rey. En Compostela, las más señaladas tuvieron lugar 

en 1116 y 1136, bajo el pontificado de Gelmírez, y a comienzos del siglo XIV, 

cuando don Berenguel de Landoira pretendió tomar posesión de la dignidad 

arzobispal. También, aunque con un carácter ya no tan uniforme, en diversos 
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momentos del siglo XV, durante los pontificados de don Lope de Mendoza, don 

Rodrigo de Luna y don Alonso de Fonseca. 

 

 

Crisis bajomedieval 
Los siglos XIV y XV fueron en Galicia un tiempo de padecimientos: malas 

cosechas, hambres negras, epidemias, guerras… pudiendo rastrear sus 

orígenes desde mediados del siglo XIII. Sin embargo, no faltan ciertos indicios 

—el renacer del comercio marítimo, por ejemplo— que atenúan un tanto este 

sombrío panorama. 

 

Una sobreabundancia de lluvias hizo que, en la primera mitad del siglo XIV, se 

perdieran las cosechas y, por consiguiente, se produjeran sucesivas 

hambrunas. A eso se sumó, ya a mediados de la centuria, la presencia de la 

Peste Negra. En octubre de ese año ya aparece documentada en las villas de 

Valença y Baiona. La peste se propagó a velocidad vertiginosa hacia el interior, 

afectando cuando menos a las ciudades de Ourense y Santiago. Como 

consecuencia de todo eso, sobrevino una gran mortandad y un fuerte 

despoblamiento. Se produjo, en suma, una redistribución general de la 

población. 

 

Al mismo tiempo, las luchas internas de la nobleza acarrearon graves 

consecuencias para la totalidad de la población. La escalada bélica y un estilo 

de vida que resultaba cada vez más oneroso exigieron crecientes recursos a 

una tierra incapaz de proporcionarlos. Ante todo eso, la nobleza dirigió su 

mirada hacia los ingresos de carácter jurisdiccional y real; de aquí vinieron los 

llamados malos usos: extorsiones, secuestros, desvirtuación de la 

encomienda… 

 

En este contexto, estalló la gran revuelta irmandiña (1467-1469), que tuvo 

como resultado más patente la destrucción de un gran número de fortalezas 

gallegas, por lo que parece, por cuanto constituían el símbolo de la iniquidad de 

los señores. Los Reyes Católicos consiguieron pacificar definitivamente el reino 
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y lograron captar la nobleza para la gran empresa nacional. Con su visita a 

Galicia en 1486 los Reyes Católicos procuraron mayor apoyo económico para 

sus empresas y mayor fuerza militar. Pacificado el Reino y superada la política 

bandolera de la nobleza, los caballeros gallegos cambiaron lentamente de 

rumbo y de miras. Sus ímpetus se orientaron hacia horizontes más dilatados y 

prometedores. De esta manera, la nobleza gallega tomó parte muy activa en 

las empresas europeas y oceánicas de la Monarquía. 

 

Edad Moderna 
La configuración territorial de Galicia en los siglos modernos es heredera de la 

tradición medieval, es decir, está construida sobre la parcelación política del 

espacio en multitud de señoríos. El abuso en estas desmembraciones alcanzó 

tales proporciones que Galicia fue considerada la tierra señorial por excelencia. 

Con el tiempo, la Corona fue estableciendo nuevas circunscripciones. Así, por 

efectos fiscales, Galicia se dividió en un primer momento en partidos y, ya a 

partir de las Cortes de Sevilla de 1500, en provincias. En 1582 aparecerían 

explícitamente mencionadas las siete entidades provinciales: Santiago, Tui, 

Lugo, Mondoñedo, Ourense, A Coruña y Betanzos. La provincia se configuró 

como una circunscripción única para efectos fiscales, que nace con el objeto de 

garantizar el cobro efectivo de los impuestos monárquicos. 

 

Con el transcurso del tiempo el papel de las siete provincias tendió a reforzarse 

a través de las reuniones de las Juntas del Reino. De esta forma, el significado 

un tanto impreciso del término provincia pareció corresponderle la jurisdicción 

abarcada por cada una de las ciudades que tenían procurador en las Juntas del 

Reino. Su misión especial se centraba en el reparto en Galicia de los servicios 

concedidos por las Cortes Generales. Estaban formadas por los representantes 

de las ciudades cabeceras y comenzaron a actuar ya en el siglo XVI, 

manteniéndose hasta 1833. En las Juntas, además, se redactaban los 

memoriales de las peticiones del Reino, cuando no de los agravios que este 

padecía, y se presentaban al monarca, suplicando su remedio. 
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En el siglo XVI se vivió un momento en que la población urbana alcanzó en 

Galicia una importancia relativa mayor, consecuencia derivada de la pesca, el 

comercio y el artesanado. El mundo rural no permaneció tampoco ajeno a la 

actividad comercial y artesanal. Los intentos de diversificación económica e 

“industrialización” aparecieron con fuerza en el siglo XVIII, abarcando muy 

diferentes actividades. Entre ellas, la elaboración del hierro, la preparación de 

curtidos, la fabricación de loza, los astilleros de protección regia, las fábricas de 

sombreros, la industria textil del lino, la salazón de la sardina…  

 

La sociedad gallega de aquella época fue esencialmente iletrada. A mediados 

del siglo XVII solo un 7,8% de la población masculina rural sabía firmar. En el 

siglo XVIII la situación era ya bastante más favorable, aunque persistían las 

diferencias por zonas y las derivadas de la categoría social de los individuos. 

Con eso se evidencia el tono marcadamente elitista y masculino de la cultura, 

consecuencia de la falta de un sistema educativo de carácter oficial. Las 

escuelas primarias se vinculan básicamente a los núcleos urbanos hasta bien 

entrado el siglo XVIII. Para entonces comienzan a fundarse escuelas en el 

ámbito rural, aunque solo gracias al espíritu ilustrado de unos pocos. Los 

estudios de gramática conocieron un momento favorable en la segunda mitad 

del XVI con la fundación de cátedras públicas, o preceptorías, como las de 

Noia, A Coruña, Pontevedra, Viveiro, Vilagarcía, Pontedeume y Baiona. En A 

Coruña y Pontevedra, al menos, los estudios de gramática serían acaparados 

durante el siglo XVII por los Jesuítas. De hecho, dos centros emblemáticos de 

enseñanza fueron regentados por la Compañía: el de Monterrey (1555) y el de 

Monforte de Lemos (1593). 

 

La fundación de la Universidad Compostelana fue el resultado de un largo 

proceso, en el que tomaron parte la Iglesia y mecenas laicos. El patrocinio real, 

a mediados del siglo XVI, garantizó su estabilidad, lo que permitió también que 

a finales de esta centuria la Universidad llegase a contar con la respetable cifra 

de tres millares de alumnos. Sin embargo, ya durante el siglo XVII, la 

Universidad Compostelana sufrió un notable deterioro. La situación se prolongó 
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hasta las reformas que, a mediados del siglo XVIII, emprendieron Fernando VI 

y Carlos III.  

 

EL espíritu renovador de la Ilustración encontró un eco considerable en Galicia, 

permitiendo configurar un núcleo de selectos pensadores en la segunda mitad 

del siglo XVIII. A pesar de las diferencias de orientación y talante, todos ellos 

se caracterizaron por  su moderación y su deseo de desarrollar una ciencia útil. 

En este sentido, el movimiento ilustrado gallego estuvo en consonancia con los 

importantes cambios económicos que experimentó el país. Los ilustrados 

pertenecieron mayoritariamente a familias acomodadas, siendo eclesiásticos 

muchos de ellos. Los objetivos asumidos como prioritarios fueron la reforma del 

sistema económico y la mejora del nivel educativo de la población.  

 

 

Historia Contemporánea 
En el siglo XIX la población gallega experimentó un notable crecimiento, 

pasando de los 1,4 millones registrados en 1804, la los casi dos millones de 

1900. El crecimiento continuó durante la primera mitad del siglo XX, 

alcanzando los 2,6 millones a mediados de siglo. A partir de entonces, se inició 

un proceso de estancamiento y, más recientemente, de franca recesión. Desde 

mediados del siglo XIX se dió una constante pérdida del peso cualitativo de la 

población gallega en el conjunto de España. Progresivamente se fueron 

incrementando las diferencias entre las provincias occidentales y las orientales. 

De este modo, la Galicia interior tuvo un crecimiento demográfico negativo en 

los últimos sesenta años, mientras que la del litoral experimentó un crecimiento 

muy elevado. 

 

Bien mediado el siglo XIX comienza el apogeo de la emigración gallega a 

ultramar. Hasta los años treinta del XX, Argentina, Cuba y Brasil atrayeron a la 

mayoría de los gallegos; a partir de 1946, Argentina y Venezuela y, entre 1961 

y 1970, Europa. La cifra total de emigrantes en el período 1885-1970 se estimó 

en algo mas de 1,3 millones. Frente a eso, en los últimos veinte años se 

advirtió un incremento de los retornos. 
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La agricultura gallega a finales del siglo XVIII se encontraba en una situación 

de total estancamiento. Se trataba de una agricultura básicamente de 

subsistencia que lastraba el desarrollo de los demás sectores productivos. La 

desamortización en Galicia no hizo más que consolidar la persistencia del 

sistema foral, imposibilitando la penetración del capitalismo en el mundo 

campesino. La burguesía comercial desvió cuantiosas sumas de capital a la 

compra de rentas forales y terminó por integrarse en el sistema. El incremento 

de la fiscalidad sobre el mundo rural, unido a la exigencia de que el pago de la 

renta se hiciera en metálico, favoreció la mercantilización de la agricultura, 

presionando al campesino para comercializar una parte de sus excedentes. En 

la segunda mitad del siglo XIX los sectores campesinos más dinámicos 

iniciaron un proceso de renovación con la explotación vitivinícola, la 

especialización ganadera o la intensificación agrícola. 

 

La crisis agraria de fin de siglo fue un fenómeno que se extendió por toda 

Europa. En Galicia se manifestó con la caída de los precios de los cereales, lo 

que perjudicó especialmente a los perceptores de rentas forales. La hidalguía 

se vió obligada a enajenar sus rentas y patrimonios, dando paso a sectores 

campesinos radicalizados, que no tardaron en movilizarse en defensa de sus 

intereses. Otras claves de la crisis se descubren en las dificultades que 

atravesó el viñedo por la filoxera, el imparable retroceso de los castaños y la 

decadencia de las exportaciones de ganado a Inglaterra. Sin embargo, en el 

primer tercio del siglo XX se produjo una serie de cambios muy importantes. 

Las exportaciones de ganado al Reino Unido sirvieron para que se 

incrementase la superficie dedicada a pastos y cultivos forrajeros, pero también 

para crear toda una red comercial ganadera. Se introdujeron cambios técnicos 

y de maquinaria y, en algunas explotaciones, además, los fertilizantes 

orgánicos dieron paso a los químicos y se generalizaron los cultivos. Se puede 

hablar de un importante crecimiento de producción y productividad, fruto ya de 

la capitalización de las explotaciones. Las transformaciones afectaron incluso al 

régimen de propiedad y uso de la tierra. Durante la segunda mitad del siglo XIX 

el debate sobre la cuestión foral dio paso a una inacabable polémica, cuyo 
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punto final debe situarse en 1926, cuando Primo de Rivera dictó un Decreto-

Ley de redención, completado en la Segunda República. Durante la Guerra 

Civil y la posguerra se produjo un estancamiento de la incipiente modernización 

de los sectores agrícola y ganadero, con el retorno a fórmulas de autoconsumo. 

Pero, superada esta fase de autarquía, se inició otra en la que se aceleró el 

proceso de mercantilización, creció la productividad ganadera, se consiguió 

superar el tradicional carácter autárquico del policultivo, como lo demuestra la 

aparición de empresas agrarias (Coren, Feiraco, Leyma). Sin embargo, a pesar 

de todos estos cambios y de los avances de la concentración parcelaria, las 

pequeñas propiedades campesinas siguen siendo las predominantes. 

 

La evolución de la industria gallega durante todo el siglo XIX es la historia de 

un doble fracaso. En primer lugar, el de los sectores tradicionales (textil, de 

curtidos y siderúrgico) y, en segundo lugar, el de las distintas experiencias 

innovadoras que se quisieron poner en marcha. Los intercambios comerciales 

fueron, además, muy reducidos. Solamente en el entorno de las principales 

ciudades y en algunos núcleos costeros se podría hablar de una actividad 

comercial de relativa entidad.  

 

Coincidiendo con la Restauración se consolidaron algunas iniciativas 

industriales y comerciales. Las más significativas fueron el ferrocarril, la 

industria conservera, las eléctricas y la banca. EL ferrocarril llegó con mucho 

retraso a Galicia: la primera línea, que unía Santiago y Carril, se inauguró en 

1873. Desde entonces y hasta 1886 vivió su primera gran etapa de expansión. 

Los orígenes de la industria conservera gallega se remontan a finales del siglo 

XVIII, con la presencia de los promotores catalanes. Sin embargo, hasta las 

últimas décadas del siglo XIX las factorías artesanales de la costa atlántica 

gallega no evolucionaron para convertirse en auténticas fábricas. En los últimos 

años del siglo XIX se multiplicaron las entidades bancarias. En su virtud, la 

ciudad de A Coruña se convirtió en el mayor núcleo bancario de Galicia. Y ya a 

principios del siglo XX comenzó el desarrollo del sector eléctrico, mientras que 

fue mucho menor el crecimiento de otros, como la minería, la industria 

maderera y otras de transformación.  
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Durante la posguerra se observan signos de naturaleza muy diversa que 

denotan un cierto estancamiento económico. La excepción estuvo en el 

rapidísimo desarrollo del sector eléctrico. La política de construcción de 

embalses fue acompañada de un fuerte proceso de concentración empresarial, 

manifestado en la aparición de FENOSA, en 1943. El sector de la minería 

también alcanzó un importante desarrollo, vinculado sobre todo a la explotación 

del volframio. Con la aprobación del Plan de Estabilización, en 1959, se inició 

un proceso de industrialización acelerada. Sin embargo, la debilidad de sus 

bases quedó expresada con motivo de la crisis económica de 1973. En estos 

años se produjo también la llegada de capital privado: son los casos de Citroën 

Hispania, Aluminios de Galicia, ENDESA, etc. Entre los sectores más 

dinámicos estuvieron el de la construcción naval, especialmente en Vigo y 

Ferrol. Pero todo este desarrollo industrial, verdaderamente notable, no se 

tradujo en un desarrollo integral del conjunto del país. 

 

La cúpula de la sociedad gallega del siglo XIX estaba compuesta 

esencialmente por un reducido grupo de personas que conformaban la alta 

nobleza. Tras ella, una numerosa y dispersa pequeña nobleza, la hidalguía, un 

heterogéneo sector clerical, un minoritario sector artesanal y, por fin, la gran 

masa poblacional, que era campesina. La hidalguía, aburguesada e 

intermediaria, tenía su asiento más caracterizado en los pazos. Era el grupo 

social dirigente que ponía en relación al grueso de la población con los dueños 

del dominio eminente. El clero formaba parte de los grupos privilegiados, dada 

su preeminencia económica e ideológica; al final del Antiguo Régimen era el 

mayor grupo que vivía de rentas del territorio. La abolición de la fiscalidad 

eclesiástica, alcanzada en el año 1837, y la nacionalización de los cuantiosos 

bienes de la Iglesia, fueron los objetivos fundamentales de los procesos 

desamortizadores. El esfuerzo de los gobiernos de la Restauración por 

suavizar las conflictivas relaciones con el clero condujo a la estabilización de 

sus economías a través de una nómina de cobro de impuestoes vinculadas al 

culto. 
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EL grupo más importante de la población gallega del XIX fue el integrado por 

los campesinos. Conservadores e inmobilistas, defenderán siempre la 

propiedad de la tierra. Su primera reivindicación se centró en la lucha contra la 

presión tributaria. La segunda giró alrededor de la redención de los foros. A lo 

largo de la segunda mitad del siglo XIX el sistema se fue debilitando a través 

de un proceso lleno de paralelismos: la desaparición de la hidalguía, el declive 

de los patrimonios eclesiásticos y laicos y, frente a eso, la afirmación de la 

hegemonía campesina, beneficiada por las medidas de la reforma liberal, que 

consolidará su posición en el largo camino por conseguir la plena propiedad de 

la tierra y la desaparición de las rentas. 

 

El agrarismo proporcionó a los estratos campesinos gallegos la oportunidad 

histórica de organizarse en la defensa de sus intereses y en la mejora técnica 

de sus explotaciones, integrándolas en el mercado a través de la 

especialización productiva y la introducción de ingenios de origen científico-

industrial. El movimiento, pues, supuso un trascendente programa de 

modernización general. Aunque durante todo el siglo XIX los campesinos 

representaron el 90% de la población, nunca alcanzaron una representación 

política proporcional. Contra eso surgió el agrarismo, entendido como un 

complejo movimiento de reivindicación política y social, el cual desembocó en 

Solidaridade Galega (1907-1911), el primer partido agrarista, en el que 

confluyeron las diversas facciones burguesas que rechazaban el sistema 

caciquil.  

 

La gran mayoría de la burguesía gallega dirigió sus inversiones hacia la 

percepción de rentas de la tierra. Solo una pequeña parte optó por estabilizarse 

como clase intermediaria comercial. Pero hubo también comportamientos más 

dinámicos. En este sentido cabe destacar la construcción naval, la actividad 

armadora y, sobre todo, la recuperación del tráfico marítimo. Pero el sector más 

emprendedor fue el que invirtió en la construcción de los alargamientos 

urbanos o en los grandes proyectos de la época, como las carreteras o el 

ferrocarril. Será oportuno destacar, ya por último, la escasa importancia 

numérica de los trabajadores gallegos hasta épocas bien recientes. El tardío y 
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escaso desarrollo industrial y la ausencia de grandes ciudades jugó en contra 

de las grandes concentraciones fabriles. La excepción estuvo en zonas muy 

localizadas de las Rías Bajas y del entorno coruñés. 

 

Como consecuencia de la guerra de Independencia, las tropas francesas 

entraron en Galicia en enero de 1809 y consiguieron imponerse sin apenas 

dificultad sobre la práctica totalidad del territorio gallego. En aquellas zonas 

donde el dominio francés no fue del todo efectivo, se multiplicaron las juntas 

locales, dirigidas casi siempre por un hidalgo o un clérigo destacado. Estas 

juntas actuaron con total independencia para garantizar el sostenimiento de la 

guerra y el orden público. Pronto aparecieron las primeras partidas guerrilleras, 

las llamadas alarmas, integradas por campesinos. Desarrolaron un intenso 

labor con el apoyo de la Junta Suprema de Galicia, el organismo con sede en A 

Coruña que dirigió las juntas locales y actuó como un auténtico poder 

soberano. En tan solo unos meses, por junio de 1809, los franceses tuvieron 

que abandonar Galicia. 

 

La restauración del absolutismo, en mayo de 1814, impidió que las medidas 

liberales de las Cortes de Cádiz se pusieran en práctica. En los cuadros más 

nuevos del ejército calaron hondamente las ideas liberales. La primera señal de 

alarma se produjo en la noche del 17 al 18 de septiembre de 1815, cuando el 

mariscal Díaz Porlier se levantó con el ejército en A Coruña con la intención de 

restaurar el orden constitucional. La inmediata reacción absolutista, dirigida 

desde Santiago, ahogó el movimiento de Porlier. 

 

En enero de 1820, el Coronel Riego se sublevó en Cabezas de San Juan y, 

cuando el pronunciamiento estaba cerca del fracaso, se produjo el 

levantamiento de la ciudad de A Coruña. Gracias a eso, los liberales se 

hicieron de nuevo con el poder. Su programa incluía la supresión de los 

mayorazgos, los señoríos jurisdiccionales, las aduanas interiores… Pero en 

1823, tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, se restauró el 

régimen absolutista. Sin embargo, la situación cambió mucho respecto del 

1814: los decretos de las cortes liberales, que suprimían la inquisición, los 
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señoríos y los mayorazgos, no fueron derogados y las propiedades de la Iglesia 

desamortizadas tampoco fueron devueltas. 

 

A la muerte de Fernando VII, Don Carlos hizo un llamamiento a la rebelión 

desde Portugal, pero fracasó estrepitosamente en su objetivo por hacer de 

Lugo la capital liberada de Galicia. El ejército, mayoritariamente partidario de la 

reina señora Isabel II, controló la situación sin dificultad. La victoria de los 

partidarios de la reina permitió la consolidación del liberalismo. Los 

progresistas, conducidos por el General Espartero, fueron los primeros que se 

hicieron con el gobierno. Luego, los moderados se pronunciaron contra 

Espartero y, de la mano del General Narváez, se mantuvieron en el poder 

durante una década (1844-1854). Fue bajo este gobierno cuando se produjo el 

levantamiento del 2 de Abril de 1846. El ejército se sublevó en Lugo, de la 

mano del comandante Solís, constituyéndose inmediatamente la Junta Superior 

del Gobierno de Galicia; pero las disensiones de los implicados y la falta de 

apoyo en el resto del país determinaron su fracaso y el posterior fusilamiento 

de sus líderes en Carral. 

 

Este pronunciamiento constituyó una excelente oportunidad para que los 

provincialistas se dieran a conocer. Tomaron su nombre de la reivindicación de 

Galicia como unidad política y administrativa diferenciada. Sobre este contexto 

incidieron el movimiento romántico y las concepciones del Estado que se 

estaban produciendo en el seno del liberalismo español. En este grupo de los 

primeros provincialistas figuró un personaje de relieve: Antolín Faraldo. Pero, 

tras el fracaso del levantamiento de 1846, el pensamiento provincialista 

abandonó todo tipo de veleidades políticas, confluyendo en un movimiento de 

regeneración cultural mucho más amplio: el Resurgimiento. 

 
El descrédito del régimen facilitó la formación de un conjunto de fuerzas: 

Conservadores, Unionistas, Progresistas, Demócratas y Republicanos… Y 

todos se conjuraron para derrocar a la reina señora Isabel II. EL 20 de 

septiembre de 1869 la Marina se sumó al llamamiento del almirante Topete, 

lanzado desde Cádiz, sublevándose en Ferrol y posibilitando la constitución de 
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juntas revolucionarias. Algunas medidas del Gobierno provisional frustraron de 

seguida las esperanzas de una revolución. Los campesinos gallegos siguieron 

manifestando su descontento mediante un rosario de motines. El principal 

acercamiento del republicanismo federal al galleguismo se concretó en la 

elaboración de un estado —la república federal— que el provincialismo no supo 

diseñar. La iniciativa política culminó con la elaboración del Proyecto de 

Constitución del Estado Galaico. Defendían una estructura en la que Galicia se 

definiría como un Estado Federal integrante de la nación española. Este 

federalismo galleguizante alcanzó su punto máximo de confluencia con el 

tardío provincialismo a través del grupo compostelano liderado por Sánchez 

Villamarín y el Centro de Iniciativa para la Nueva Organización de Galicia. 

Estas y otras iniciativas, entre las que destacaron la ley de redención foral del 

20 de Agosto de 1873, y la defensa en las Cortes para que Galicia no quedara 

aislada de los planes del ferrocarril, se diluyeron cuando el General Martínez 

Campos proclamó la restauración de la Monarquía. 

 

El gran artífice de la Restauración Alfonsina, Don Antonio Cánovas del Castillo, 

comprendió la necesidad de dotar a España de estabilidad política. Su gran 

aportación fue el diseño de un sistema de tanda, basado en la manipulación del 

sufragio. Las posibilidades de éxito de este diseño pasaban por garantizar la 

representación parlamentaria de todas las fuerzas. Eso implicaba la división del 

territorio en una serie de feudos, controlados por los notables comarcales de 

cada partido. La pieza clave de toda esta armazón residía en la figura del 

cacique. Era él quien intercambiaba votos por favores y quien ponía los 

sufragios a disposición de las grandes figuras políticas del momento. 

 

Los gallegos, invariablemente, siempre votaron a favor del Gobierno que 

convocaba las elecciones. La actividad pública de los políticos gallegos durante 

la Restauración cubrió un amplio espectro: carlistas, republicanos, 

conservadores, liberales… Sin embargo, tuvieron mucha mayor repercusión las 

familias políticas de los grandes líderes, como las de Saturnino Álvarez Bugallal 

o Eugenio Montero Ríos; o de estirpes de influencia local, como los Gasset, los 

Riestra o los Pardo-Montenegro. Los Regionalistas presentaron en esta época 
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una defensa de los intereses de Galicia mediante la superación de las 

divisiones, fueran de clase o de partido. El objetivo era conseguir una 

representación política propia que velase por los intereses comunes. A esta 

corriente se fueron adscribiendo diversas personalidades de muy distinta 

procedencia. Entre ellas cabe subrayar a Aureliano J. Pereira, Alfredo Prados y 

Manuel Murguía, que personifican otras tantas tendencias ideológicas, todas 

las cuales convivirán en el seno del movimiento: la federalista, la tradicionalista 

y la liberal. La creencia de Murguía de que la región gallega reunía todas las 

características y condiciones para ser considerada una nación lo sitúan 

justamente a las puertas del nacionalismo de principios de siglo. 

 

Las formulaciones federalistas defendían un radicalismo democrático, 

republicano y descentralizador.  Aureliano Pereira concibió Galicia como una 

región, perteneciente a un organismo superior que era la propia nación 

española. El regionalismo tradicionalista se inspiró, por su parte, en las fuentes 

del catolicismo integrista, hostil a todo lo que sonase a liberalismo y 

capitalismo. Propugnaba una especie de corporativismo económico y político, 

defendiendo un modelo de descentralización que permitiese la resurrección de 

entidades del Antiguo Régimen, como reinos, municipios y corporaciones. Su 

principal representante fue Alfredo Prados. La corriente liberal, por último, 

propugnó el desarrollo capitalista y la modernización social, acompañada de 

una galleguización política y cultural. Para Manuel Murguía la nación era el 

resultado de la comunión entre una raza y un territorio, en el discurso de una 

historia propia. La publicación en 1920 de la Teoría del nacionalismo gallego, 

de Vicente Riesco, marcó un hito decisivo en la construcción del discurso 

nacionalista. Riesco llegó a una concepción de la nación como un hecho 

biológico y opuesto al concepto liberal de la voluntad general. Para él existe un 

Estado plurinacional en el que una de sus nacionalidades, Castilla, oprime, 

niega y explota las otras tres (Galicia, Cataluña y Euskadi). Por encima de sus 

evidentes discrepancias, esta concepción de la nación gallega será 

substancialmente aceptada por las diferentes corrientes que conviven en el 

seno del nacionalismo de los años veinte y treinta. 
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De la dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República 
Las repetidas crisis que se sucedieron en los últimos años de la Restauración 

terminaron por desacreditar un sistema caduco. El golpe de gracia llegó con el 

Desastre de Anual. Con el ascenso de Primo de Rivera el ejército retoma el 

protagonismo político. En Galicia, la dictadura llevó a cabo una activa política 

agraria: se consiguió terminar con la cuestión foral con el decreto redencionista 

de 1926, se fomentó además la especialización ganadera y se reorientaron las 

demandas del asociacionismo hacia la defensa de la modernización de las 

explotaciones. La dictadura de Primo de Rivera impuso una forzada inactividad 

política y reivindicativa. Fueron los años dorados de la Generación Nós, que 

tomó su nombre de la revista homónima nacida en 1920, gracias a una idea de 

A. Losada que secundarían Riesco, Castelao, Noguerol, Cuevillas, Pedrayo… 

Las letras gallegas vivieron de aquella un segundo Resurgimiento. 

 

La II República fue proclamada el 14 de Abril de 1931. En los principales 

municipios gallegos, aunque con algunas notables excepciones, vencieron 

también las candidaturas republicanas. Durante el período republicano se 

multiplicó la actividad de los partidos políticos en Galicia. Además de los de 

implantación nacional, destacaron dos fuerzas que pretendieron asumir la 

representación de Galicia durante la República: la Organización Republicana 

Gallega Autónoma y el Partido Galeguista. La primera, la ORGA, nació en 

septiembre de 1929 como resultado de la confluencia de A. Vilar Ponte y la 

Irmandade coruñesa con el grupo de Casares Quiroga. Su actuación se 

inscribió en una dinámica política de signo españolista. El Partido Galeguista, 

por su parte, fue fundado en diciembre de 1931 en Pontevedra, siendo 

resultado de la integración de hasta 32 grupos y organizaciones. Desde él se 

defendía el derecho a la autodeterminación, pero aceptándose la autonomía 

como objetivo mínimo dentro de una perspectiva federalista. Su mayor éxito 

residió en conseguir que el Frente Popular asumiera la defensa del Estatuto. 

 

El Estatuto de Autonomía de 1936 fue, sin duda ninguna, la conquista política 

de mayor transcendencia para Galicia. El proyecto definía a Galicia como una 
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“rexión autónoma” dotada de instituciones propias; se definía, asimismo, el 

marco de competencias, al tiempo que se reconocía el gallego como lengua 

propia y se dotaba de personalidad jurídica a la parroquia. El 15 de julio de ese 

año Castelao presentó en las Cortes el proyecto de Estatuto, pero el 

Alzamiento Nacional impedió su aprobación. 

 

La etapa de Franco 
El hecho de que Galicia quedase en pocos días en manos de los sublevados 

determinó la inexistencia de un frente bélico. Sin embargo, la paz no fue 

posible durante la guerra ni aún en la posguerra. La viabilidad de las 

pretensiones de perdurabilidad del régimen franquista pasaba por la creación 

de una estructura que le sirviera de base de sustentación. Sus pilares fueron el 

Ejército y la Falange, pero también el clero y el gran capital.  

 

Hasta el año 1949 el galleguismo no adoptó una estrategia diferenciada de los 

restantes movimientos de  oposición. En esta línea cabe interpretar la 

constitución, en octubre de 1944, del Consello de Galicia, en Buenos Aires, 

como un Gobierno gallego en el exilio, en el que sobresalían las figuras de 

Castelao y Suárez Picallo. Esta institución nunca conseguió alcanzar unos 

niveles de representatividad y maniobra destacables. Cuando el régimen de 

Franco comenzó a dar signos evidentes de fortaleza, fue necesario diseñar una 

nueva estrategia para concentrar todos los esfuerzos en la galleguización de 

las nuevas generaciones. La aparición de la Editorial Galaxia fue el resultado 

más significativo de esta nueva concepción. 

 

La aparición del Partido Socialista Galego (PSG), en agosto de 1963, y de la 

Unión do Pobo Galego (UPG), en julio de 1964, provocaron un cambio 

substancial de los presupuestos ideológicos. Sin embargo, no fueron capaces 

de proyectarse mas allá del ámbito cultural. No obstante, con el inicio del 

movimiento huelguista de los setenta, su importancia política crecería al igual 

que la de otras formaciones de oposición. 
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La transición y la consolidación de la democracia 
La etapa preautonómica (1977-1980) se caracterizó por las disputas surgidas 

alredor del procedimiento a seguir para acceder a la autonomía y el grado de 

competencias del Estatuto. La Disposición Transitoria Segunda de la 

Constitución situaba a Galicia entre las comunidades del artículo 151,2 (“vía 

rápida”) por tener plebiscitado afirmativamente en 1936 un proyecto del 

Estatuto y contar con un régimen provisional de autonomía establecido por 

Decreto-Ley el 16 de marzo de 1978. Mediante esta norma se instituía la Xunta 

de Galicia como órgano de Gobierno, siendo nombrado Antonio Rosón como 

primer presidente, cargo en el que fue sustituído en junio de 1979 por Quiroga 

Suárez. 

 

El Estatuto de autonomía, sometido a referendo el 21 de diciembre de 1980, 

fue ratificado con un 73,45% de sufragios favorables y un 71,7% de abstención, 

siendo aprobado mediante la Ley orgánica 1/1981, del 6 de abril, en 

cumplimiento del mandato constitucional. EL 20 de octubre de 1981 se 

celebraron las primeras elecciones autonómicas, que le dieron al centro-

derecha un triunfo sin paliativos. El Parlamento eligió como primer presidente a 

G. Fernández Albor. Los segundos comicios, celebrados en noviembre de 

1985, confirmaron las grandes tendencias del electorado gallego. En 

septiembre de 1987, una moción de censura dio paso a un gobierno tripartito, 

presidido por el socialista F. González Laxe. Sin embargo, en las elecciones de 

1989 Manuel Fraga, candidato a la presidencia por el Partido Popular, obtuvo la 

mayoría absoluta. Este partido logró mantener esta ventaja electoral en los 

comicios de 1993, 1997 y 2001. 
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ETNOGRAFÍA DE GALICIA 
 

 

Aproximación a la etnografía espiritual 
Entendemos por etnografía espiritual, con Jesús Taboada Chivite, la ciencia 

que estudia los elementos culturales de tipo espiritual, indispensables para 

conocer el alma de un pueblo: aquellas creencias, conocimientos, ritos, usos 

sociales, métodos de trabajo y producciones literarias o artísticas que un 

pueblo posee en común y que se transmiten de generación en generación por 

tradición, independientemente de la clase social. Es la tradición viva, muchas 

veces viviente y también operante. Y para conocerla hay que ahondar en sus 

creencias, en su religión y en su lenguaje; hay que meterse en su piel para ver 

e interpretar el mundo con sus ojos, porque hay que traspasar las apariencias, 

las evidencias y desde lo concreto, desde lo fraccionado, llegar al sistema, a la 

filosofía con que tal pueblo encara la vida. 

 

Es difícil siempre acercarse a la etnografía de cualquier comunidad cuando se 

trata de manifestaciones espirituales que admiten interpretaciones diversas. 

Más complejo resulta el propósito si el pueblo descrito está en fase de profunda 

transformación por efecto de la civilización actual, que provoca 

comportamientos diferentes a los de otras épocas. Muchas creencias y 

prácticas están en franca regresión y resulta muy subjetivo describir la situación 

etnográfica espiritual. Se agrava el tema al tener que generalizar, porque 

Galicia es poliédrica y cada pequeña comunidad crea su propia cultura 

específica. Así pues, es muy discutible la utilización de los tiempos verbales en 

pasado o en presente, ya que los matices adquieren categoría de sustancia. 

 

Tampoco se pretende radiografiar sincrónicamente, sino hacer un recorrido 

diacrónico que ayude a interpretar el alma colectiva de un pueblo, que se fue 

forjando con los siglos. En palabras de Antonio Fraguas, Galicia es un país 

viejo, lleno de encantamientos, porque el misterio de esta tierra se presenta en 

todos los caminos y nadie debe sentirse ajeno a su encuentro, tan solo precisa 

esperar a que el misterio pase. Escribía Miguel de Unamuno a propósito de 
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Galicia: “Debió ser allí muy larga y muy entrañable la convivencia entre el 

hombre y la tierra”.  

 

La ausencia del lugar produce un sentimiento doloroso y amargo por no poder 

estar en la casa o en la tierra propia. Por eso Rosalía de Castro pide ayuda al 

viento, aliento y vida para volver a su mundo: 

 
Airiños, airiños, aires, 

airiños da miña terra; 

airiños, airiños, aires, 

airiños levaime a ela. 

 

La comunión entre paisaje y persona, el sentimiento de la tierra lo expresa 

Castelao con estas palabras: 
 

“O vicio da raza lévanos lonxe do mar, da terra mesma que nos dá forza, sen que en ningún 

sitio encontremos descanso ás nosas tristezas; e cando cansados da loita non podemos ir 

adiante, sempre témo-lo camiño de volta que nos tira cunha forza misteriosa”. 
 

Esta manera peculiar de vivir el paisaje como algo propio quizás le dé a la 

cultura espiritual desarrollada en Galicia un matiz específico, pero no tanto 

como pueda creerse, porque todo pueblo crea su cultura, su civilización 

particular. Tampoco son estas tan distintas, ya que muchas se transmiten a lo 

largo de la historia y otras coinciden en latitudes diferentes. Por otro lado, el 

entorno fisiográfico es importante, pero no impone un determinismo geofísico, 

la persona tiene capacidad para actuar libremente y cambiar la circunstancia 

espacial, asimilar otras culturas y poner su sello personal. La dificultad estriba, 

precisamente, en diferenciar lo autóctono del añadido. 

 

Fue Niebuhr en el siglo XVIII quien le dio base científica a la etnografía y desde 

entonces numerosos estudiosos vieron la importancia de esta ciencia para 

conocer la historia. Vicente Riesco escribe: “Determinar el alma de un pueblo 

en sus formas culturales puras es lo que llamamos interpretación fisionómica 

de la historia”. 
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En Galicia el padre Feijoó y, sobre todo, Martín Sarmiento pueden considerarse 

precursores de la etnografía científica. Abunda, así mismo, la referencia 

literaria en escritores que beben en el costumbrismo regional, en las creencias 

y en las supersticiones para retratar el ambiente campesino: Curros Enríquez, 

Alfredo Brañas, etc. En 1883 se constituye la sociedad del folklore gallego bajo 

la dirección de Emilia Pardo Bazán. La biblioteca de las tradiciones populares 

españolas publica un tomo en Sevilla, 1888, dedicado casi todo a Galicia. 

Desde entonces, los estudios etnográficos son mas científicos y rigurosos. 

 

Desde 1920, la revista Nós, Boletín mensual de la Cultura Galega, es un 

excelente escaparate de material etnográfico recogido. Se enriquece esta 

trayectoria en favor de la investigación etnográfica con la creación, en 1923, del 

Seminario de Estudios Galegos. Tras la interrupción provocada por la guerra 

civil de 1936, prosigue 10 años más tarde la tarea de analizar la realidad 

gallega el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, creado en 1946. En 

julio de 1976 se aprueban los estatutos del Museo do Pobo Galego, creado 

para recoger todos los elementos de la cultura material y espiritual, en tránsito 

de desaparición, para conservarlos y conocerlos, para explicar mejor la realidad 

presente y prestar ayuda a la formulación del futuro del pueblo gallego. 

 

Orígenes etnográficos remotos 
Los antecedentes más remotos conocidos del pueblo gallego son los 

Oestrimnios, invadidos por los Saefes, de origen celta. Para Taboada Chivite la 

interacción etnográfica de ambos pueblos es la base del carácter gallego. Se 

puede suponer que el sentimiento religioso adoptase formas diversas e 

indujese a rendir culto a seres mitológicos, los astros, los animales, las plantas 

y las piedras. En Galicia no existe un gran sistema mitológico, de los antiguos 

dioses gallegos se sabe muy poco; se conservan algunos relatos, como el de 

Hércules, hijo de Júpiter, que fundó la ciudad de A Coruña, mató a Gerión y lo 

enterró bajo la torre que lleva su nombre.  
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Los celtas eran politeístas y levantaban altares a sus dioses en recintos 

sagrados situados en los bosques. Rendían culto a un dios sin nombre, que 

festejaban en las noches de plenilunio. Tenían un dios guerrero, Neton. Creión 

era un dios común para el comerciante y para el viajero. Los celtas creían en el 

infierno, lugar al que conducía el dios Hermes; para salir de él había que 

recurrir a otro llamado Hades. Aunque no está probado el paso de los fenicios 

por Galicia, si parecen encontrarse restos de su culto, como el símbolo de la 

serpiente esculpido en el fuste de muchos cruceiros, vestigio quizás de la 

religión ofiliátrica. Melcarte era un dios fenicio que llevaban a las colonias que 

fundaban y al que le prendían una hoguera un día del año. 

 

En Galicia la religión de los romanos, que adoraban a tantos dioses, encontró 

resistencia, por estar muy arraigadas creencias, ritos y costumbres de los 

celtas. En el siglo VI, Martín de Dumio lucha contra la práctica de prender luces 

en las encrucijadas y les prohíbe a los curas hacer encantamientos en ellos; 

considera diabólico echar migas de pan al agua con fines adivinatorios y 

prohíbe el culto a las piedras, a los árboles y a las fuentes. 

 

El II Concilio de Braga prohíbe rodear las casas con laurel, por ser planta que 

estaba dedicada a Apolo. En otros celebrados en Braga se anatematizó el culto 

a los árboles, a las fuentes y a las rocas. En tiempos más próximos de la Edad 

Media seguían vivas las creencias supersticiosas, como las virtudes de la 

noche de San Juan, de la eficacia de los baños marinos con nueve olas y a las 

doce de la noche, para purificarse de las enfermedades o curarse de la rabia, 

gracias a la magia del número nueve, múltiplo de tres. El Concilio 

Compostelano (1056) condenó las supersticiones relacionadas con el culto a la 

Luna. El culto al agua se relaciona con las fuentes que manan al pie de los 

santuarios. 

 

La inquisición, instaurada en España en 1232, empezó castigando herejes y 

continuó con sospechosos o practicantes de adivinación, sortilegio o 

hechicería. Los condenados llevaban a veces el cuerpo cubierto con un saco 

bendecido, que por deformación lingüística dio lugar al actual sambenito con 



 520

sentido metafórico. En 1562 se estableció la Inquisición en Galicia, 330 años 

después de instalarse en otros reinos de España, y cabe suponer que no tenía 

muchos casos, pues en 1568 interrumpió sus trabajos, para volverse a asentar 

en 1574, con el nombre de Inquisición del Reino de Galicia. A pesar de la fama 

de Galicia como tierra de supersticiones y brujerías, hubo muy pocas víctimas 

de la Inquisición. A mediados del siglo XIX estaba Europa llena de 

supersticiones y Galicia también, debido a las numerosas religiones con que 

entraron en contacto y a la interacción entre ellas y la idiosincrasia de los 

habitantes del noroeste peninsular. Hay también elementos étnicos y 

psicológicos característicos de la etnografía del noroeste, aunque no son 

exclusivos de estas tierras y tienen origen remotísimo, producto de la 

impregnación de culturas diversas, alejadas en el tiempo. Jesús Taboada 

Chivite describe así los ingredientes singulares de la condición gallega: 

“Humorismo lleno de ironía, burla y escepticismo crítico, complejidad personal 

(pragmatismo y espiritualidad), desconfianza, pasividad o saudade, que no es 

propiamente la tristeza o melancolía que conocemos por melancolía”. Tales 

sentimientos de melancolía se diferencian de los de saudade en que ésta es, 

según Ramón Pino, “Un puro sentir, un viajar espontáneo del sentimiento, libre 

de toda relación con el pensamiento y con la voluntad”, es una tendencia a la 

interiorización. 

 

Estas y otras creencias y supersticiones pervivieron en Galicia durante siglos y 

forman parte de su cultura espiritual. Muchas prácticas, creencias y costumbres 

están retrocediendo o desaparecieron ya por efecto de la extensión de los 

medios de comunicación, especialmente de la televisión, y de la globalización 

uniformadora, para dar paso a otras manifestaciones, a veces no tan alejadas 

como pudiera parecer, pues la cultura espiritual no se cambia bruscamente y 

resiste incluso de forma solapada. Que persista, que se modificase o que 

desapareciese totalmente tal o cual creencia o costumbre no resta valor como 

configurante de la cultura espiritual gallega, pues es un patrimonio histórico que 

conecta el pasado con el presente e incluso puede modelar el porvenir. 
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Enfoque antropológico 
Es difícil entrar en la cultura espiritual de una comunidad tan amplia como la 

gallega, porque ni el informador ni el lector se encuentran alternativamente, ni 

tampoco simultaneamente, dentro y fuera de esa comunidad. Es conveniente 

pasar de las evidencias. Paques escribió que “El significado profundo no puede 

ser el resultado de simples acercamientos de elementos a otros elementos, 

sino el descubrimiento de configuraciones y de la manera como se integran y a 

veces se suplantan y modifican en un conjunto más amplio”. Conviene, pues, 

más que descubrir detalles, traspasar los elementos e interpretar la civilización 

que reflejan. Con esta intención, aún a sabiendas de la dificultad y de las 

variadas opciones posibles de acercarse o de describir la cultura espiritual, 

seguiremos la línea que M. Mandianes Castro propone en su libro "Loureses. 

Antropología de una parroquia gallega". 

 

1. La percepción del tiempo: Los tiempos son cualitativamente diferentes para 

los gallegos, por sus trabajos, por sus alimentos, por las cuarentenas rituales y 

por las cuarentenas ecológicas. 

 

2. La percepción del espacio en relación con los elementos: tierra, fuego, agua 

y aire: Los gallegos viven en un espacio organizado en círculos concéntricos. 

Su mundo tiene un centro, que se manifesta en distintos lugares y de diferentes 

maneras. 

 

3. La organización social: Los gallegos, como todos, se organizan en grupos y 

transmiten su cultura para vivir su tiempo y vivirlo en su espacio. Pueden ser 

grupos sociales muy reducidos, como la familia o la aldea y más amplios, como 

la parroquia y la comarca. 

 

4. El ciclo vital: La comunidad gallega siente miedos, experimenta aires de 

esperanza con ciertos acontecimientos, se junta para enfrentarse a las 

amenazas de la comunidad, y da continuidad a su grupo en la integración de 

los niños, de los casados y de los muertos. 
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CULTURA DE GALICIA 
 
El idioma gallego como señal de identidad 
Si algún aspecto es definitorio de un grupo, comunidad, sociedad o cultura es, 

indudablemente, el poseer una lengua común a los individuos que forman parte 

de esas entidades sociales.  

 

En el siglo IX la variante del latín usada en el noroeste peninsular se convertirá 

en una lengua románica nueva. Sin embargo, el primer texto conocido fecha de 

finales del siglo XII, ya que el latín seguía siendo la lengua de cultura en la 

Europa medieval. En el contexto de la Galicia de los siglos VIII hasta el XII, el 

gallego es lengua oral que va desplazando al latín. La presión del 

monolingüísmo oral le da al gallego en el siglo XIII la categoría de lengua 

cooficial con el latín en textos escritos. En la segunda mitad del XIII, 

organismos civiles, gremios, cofradías, monasterios y conventos tienen el 

gallego como lengua vehicular; incluso se tradujeron del castellano los códigos 

civiles llegados de fuera. De aquella, el gallego se convierte en lengua 

internacional, de moda entre los poetas líricos, y vive una época esplendorosa 

de renacimiento precoz, como lo demuestran las cantigas profanas 

conservadas -de Amigo, de Amor e de Escarnio e Maldicir- y las religiosas de 

loa a Santa María -Cantigas de Santa María-, que representan el culmen  

poético-lírico medieval en la Península. Más escasa y tardía es la prosa 

medieval, que se reduce a traducciones de valor literario limitado. 

 

A finales del siglo XIV comienza la progresiva sustitución del gallego por el 

castellano, sin dejar de utilizarse aquel como lengua oral; el gallego va 

sumiéndose en una profunda crisis que se prolonga hasta el siglo XIX, aunque 

en el XVIII se oyen las primeras voces que reclaman la restitución del uso del 

gallego en todos los ámbitos de relación. Es la denuncia de esta situación de 

injusticia por parte de los ilustrados, que quieren mejorar la vida económica, 

social y cultural de Galicia. El padre Martín Sarmiento defendió el uso del 

gallego en la enseñanza, en la Administración y en la Iglesia, es decir, su 

normalización como lengua propia de Galicia. En  su obra "Onomástica 
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Etimológica de la Lengua Gallega", escrita entre 1757 y 1768, aproxima 

aciertos y avances científicos extraordinarios para la lingüística románica y para 

la lengua gallega; defiende su ascendencia latina,  su dignidad, la necesidad de 

su enseñanza,  sus posibilidades de pervivencia como lengua oral y literaria. A 

Sarmiento se debe la primera idea de un diccionario etimológico comparativo 

románico e “inventa el modo de coordinar las voces y raíces latinas”, usando  

sus propias palabras. El Padre Sobreira continúa la labor lexicográfica de 

Sarmiento y es el Padre Feijoo quien primero rechaza la condición de dialecto 

para el gallego. La obra de los tres fue la primera llamada de atención sobre 

unos problemas lingüísticos que se manifestarían en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

 

En este largo período de siglos el gallego desaparece de la vida pública y de 

los documentos escritos para refugiarse en las relaciones coloquiales de 

marineros, campesinos y artesanos.  A partir de los Reyes Católicos (siglo XV) 

se potencia el castellano, que se va fijando y codificando, mientras el gallego 

pervive sólo en la literatura oral popular. A lo largo del siglo XIX nace un 

movimiento cultural de recuperación literaria, política e histórica conocido por 

“resurgimiento”. Con la invasión francesa (1809) y la Guerra de la 

Independencia y con los enfrentamientos entre absolutistas y liberales,  nacen 

los primeros textos escritos en gallego, impresos en hojas sueltas y en 

periódicos con fines propagandísticos. El regionalismo hizo de la lengua  su 

preocupación primordial. La presencia del gallego en los periódicos contribuyó 

a prestigiar el idioma. En 1876 sale a la luz “O Tío Marcos da Portela”, primera 

publicación teórica íntegramente en gallego; entre 1886 y 1888 se editaron 

también O Galiciano en Pontevedra, A Monteira en Lugo y As Burgas en 

Ourense. 

 

Por la lengua interpreta y expresa cada comunidad  su realidad y  su cultura. 

En el conjunto de pueblos, el gallego nos identifica de forma inconfundible, 

porque el lenguaje es la capacidad más característica de las personas, la que 

nos diferencia de otras especies y la que establece la singularidad de las 

diferentes culturas. La lengua se convierte en la expresión de las experiencias, 
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del espíritu que conforman la cultura: la literatura, las costumbres, las fiestas, el 

arte… 

 

La lengua, para Castelao, “la creó el genio inolvidable de nuestro pueblo y la 

labró el amor, el  dolor y la alegría de muchísimas generaciones. Una lengua es 

más que una obra de arte; es matriz inagotable de obras de arte”. El gallego es 

la “lengua propia de Galicia”, gracias a unas gentes que supieron conservarlo 

en tiempos difíciles como afirmación colectiva. Actualmente, el 97% de los 

gallegos entiende la lengua milenaria propia del noroeste peninsular; es punto 

de referencia, señal de identidad en medio de la diversidad cultural y 

lingüística. 

 

El idioma gallego es una lengua románica, evolucionada desde el latín 

implantado por los romanos, con aproximaciones de las lenguas prerromanas 

—substrato— y de las lenguas superpuestas al latín galaico —superestrato—. 

No se reduce al ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma, pues se 

extiende por el este a las áreas limítrofes asturianas, leonesas y zamoranas. 

Casi dos millones y medio de personas saben hablar gallego, lo que representa 

el 86,4% de la población galaica. 

 

El gallego está integrado en la España multilingüe y comparte territorio con el 

castellano en esta Comunidad. En España se hablan varias lenguas y no todas 

gozan del mismo prestigio social. Mientras el castellano es usado por centenas 

de millones de personas en todo el mundo, el gallego no llega a dos millones y 

medio de hablantes. Dentro del conjunto de las lenguas de la Unión Europea, 

está considerada como lengua minoritaria pero bien implantada, como el 

catalán o el vasco. 

 

A comienzos del siglo XX más del 90% de la población era monolingüe en 

gallego. En la actualidad el número de parlantes se reduce al 83%. Bajó el 

número total de hablantes a pesar de las circunstancias favorables, sin 

embargo está recuperando prestigio social y experimenta un incremento 

cualitativo, aunque no cuantitativo. 



 525

 

El gallego es una lengua minoritaria dentro del Estado plurilingüe español, pero 

está muy enraizado en el pueblo, como demuestran estos datos, en los que se 

aprecia que el gallego es la lengua empleada por la mayoría de los habitantes 

de la Comunidad Autónoma. 
 
 
 

Niveles uso de la lengua gallega

20,80% Más
castellano

38,70%    Solo 
gallego

29,20%
Más gallego 10,60%  

Solo castellano

 

 

Actitudes hacia el gallego 

El 72% de la población tiene actitud favorable hacia el gallego. 
El 68,7% piensa que el gallego es igual o más útil que el castellano. 
El 66% opina que el gallego debería ser la lengua de la escuela. 
 

 

Lengua habitual por sectores de edad 

Años Solo castellano Más castellano Más gallego Solo gallego 
De 16 a 25 17,7% 35,7% 23% 23,5% 
De 26 a 40 12,9% 24,8% 32,2% 30,2% 
De 41 a 65 7,5% 15,2% 33,8% 43,5% 
Más de 65 5,8% 9,5% 25,8% 58,9% 
 
Fuente: Mapa Sociolingüístico de Galicia. 
 

Los datos del Mapa Sociolingüístico de Galicia revelan un alto conocimiento de 

la lengua gallega en el registro oral. El descenso de gallego-hablantes  produce 

una ruptura generacional del uso del gallego entre los más jóvenes, por efecto 
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de la escolarización castellanizante y de los medios de comunicación. La 

pérdida de hablantes entre los más jóvenes indica que se deja de transmitir el 

gallego a los hijos en el ámbito familiar. 

 

Niveles conocimiento de la lengua

86,40% 
Saben

hablarlo 

45,90% 
Saben 
leerlo

27,10%
Saben 

escribirlo 97,10%
Entienden

 
Fuente: Mapa Sociolingüístico de Galicia. 

 
 

De acuerdo con los datos de Euromosaic. Producción y reproducción de los 

grupos lingüísticos minoritarios de la Unión Europea y de Mercator Guide  to 

Organizations, el idioma gallego ocupa un lugar privilegiado -el quinto- entre 48 

lenguas minoritarias de la Unión Europea. Según esta clasificación, tres 

parámetros analizan la producción y reproducción en el ámbito de la familia, de 

la cultura (reproducción cultural) y de la comunidad (uso social); en ellos es 

importante la endogamia, la emigración, la inmigración, la lengua en la que se 

relaciona el grupo lingüístico con el Estado y la posición económica del grupo 

lingüístico, pues no es igual estar en una zona de intensa actividad económica 

que estar en la periferia con predominio del sector primario, producción de 

energía y turismo. El prestigio se mide por el valor de la lengua para el ascenso 

social. La institucionalización mide el grado de uso real de la lengua, incluso 

inconsciente, por parte de las personas y de los organismos públicos. La 

legitimación mide el grado de apoyo legal. El parámetro de educación tiene en 

cuenta la presencia de la lengua en el sistema educativo. 
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El Mapa Sociolingüístico de Galicia, obra en tres volúmenes que recogen los 

datos de 38.897 entrevistas hechas en 1992 a personas de 16 o más años, 

aporta estas cifras sobre competencia lingüística en gallego: Más del 86% de 

los gallegos saben hablar el gallego; más del 97% lo entienden. 

 
Algunos datos del Mapa Sociolingüístico de Galicia, 

de la  Real Academia Galega: 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Entiende gallego 0,1% 3,0% 48,6% 48,3% 
Sabe hablar gallego 2,3% 12,1% 45,5% 40,1% 
Sabe leer gallego 11,6% 41,8% 31,4% 15,2% 
Sabe escribir gallego 32,6% 39,9% 18,1% 9,4% 
Fuente: Mapa Sociolingüístico de Galicia.  
 

La toma de conciencia de los campesinos, fomentada por el acceso a la 

propiedad de la tierra, unida a la evolución del galleguismo, favorece la 

utilización del idioma. Las primeras manifestaciones del galleguismo son  

precisamente “As Irmandades da Fala”, creadas para defender, dignificar y 

cultivar el idioma, en A Coruña en 1916 y en otras villas y ciudades gallegas 

después. Pretendían normalizar el  uso del gallego. Se encargó de difundirlo el 

diario “A Nosa Terra”, publicación  periódica totalmente en gallego. 

 

En 1918 la I Asamblea  Nacionalista Galega recomienda la oficialización de la 

lengua gallega. Las Irmandades promovieron la elaboración de diccionarios y 

gramáticas, de estudios lingüísticos y reivindicaron la presencia del gallego en 

la Administración y en la enseñanza. Impulsaron la actividad editorial en las 

principales ciudades gallegas. En este contexto aparece la revista “Nós” (1923) 

con la finalidad de actualizar y universalizar la cultura gallega. 

 

En 1936 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia, que reconoce el 

gallego como idioma oficial de Galicia, aunque la guerra civil del mismo año 

impidió que tuviese aplicación práctica. El inicio del franquismo eliminó la 

lengua gallega de la escena pública, de la enseñanza y de las actividades 

socioeconómicas. La obligación de la escolarización en español y el 

monolingüísmo castellano de los medios de comunicación de masas debilitaron 

la salud del idioma gallego. 
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Pieza clave en la recuperación de los usos escritos es la Editorial Galaxia, 

fundada en 1950 para dar prestigio al idioma. Aparecen revistas en gallego 

como Grial o Atlántida. La Universidad de Santiago crea en 1975 la cátedra de 

Lengua y Literatura Gallega. Un cierto aperturismo en los años sesenta permite 

la creación de asociaciones culturales que defienden el gallego: O Facho, O 

Galo, Asociación Cultural de Vigo… 

 

En 1971 nace el Instituto da Lingua Galega, creado por la Universidad de 

Santiago, por el Instituto Padre Sarmiento, por la Real Academia Galega, por la 

Fundación Penzol y por la Fundación Fingoi. 

 

 

Definición de la Cultura a través del Arte 
Otra forma de recabar información sobre la cultura de una sociedad o grupo es 

analizando sus manifestaciones artísticas, a través de la arquitectura, la 

escultura o la pintura. Con respecto a otras formas de expresión cultural, como 

la literatura o mismo el deporte, el arte tiene la ventaja de no estar 

condicionado por el tiempo, ya que nos podemos remontar a los orígenes de la 

cultura gallega precisamente de la mano de sus manifestaciones artísticas más 

remotas hasta el presente. 

 

Arte prehistórica: Los primeros monumentos artísticos conservados en Galicia 

corresponden a pinturas y grabados documentados en el interior de algunas 

cámaras megalíticas. La valoración cultural es difícil; se detecta su presencia 

en otras áreas del megalitismo atlántico: islas Británicas, Bretaña y Portugal. 

Sin prácticamente relación ninguna con las realizaciones megalíticas, los 

grabados rupestres al aire libre son una de las manifestaciones más 

sobresalientes del arte prehistórico gallego. Son abundantes sobre todo en el 

valle del Lérez y en las comarcas del Morrazo, Barbanza y O Pindo. Los temas 

representados son muy variados y predominan los de estilo esquemático y los 

naturalistas. Las figuras de armas ofrecen gran interés por la posibilidad de 

establecer paralelismos con los utensilios metálicos correspondientes y, por lo 
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tanto, de una aproximación cronológica para la representación grabada. Los 

tesoros de Caldas de Reis y de A Golada son hermosas muestras de los 

orfebres del noroeste peninsular en la edad del bronce. En las cerámicas 

también se aprecia la sensibilidad artística de estos antepasados, que se 

caracteriza por su sencillez.  

 

Arte castreña: Las manifestaciones artísticas de los habitantes de los castros 

son contradictorias. Frente a una riqueza formal y dominio técnico 

manifestados en la orfebrería, nos encontramos con cierta rudeza formal y la 

inorganicidad expresiva que caracteriza a la escultura en piedra: cabezas de 

guerreros, figuras sentadas y representaciones de animales están esculpidas 

con simplicidad de formas, trazos sumarios que se contraponen al detallismo 

de algunos elementos concretos. Además de las decoraciones en piedra de 

uso arquitectónico, existen restos escultóricos antropomorfos y zoomorfos.  

 

Si la escultura ofrece resultados contradictorios en una valoración estética, es 

innegable el valor positivo de la orfebrería castreña. Ya en la antigüedad 

llamaba la atención la riqueza minera del noroeste peninsular; las fuentes 

textuales de la época son verdaderos cantos a estas riquezas y, así, en 

muchas ocasiones se refieren  al noroeste exclusivamente hablándonos de la 

abundancia de oro, estaño, plata y plomo. La orfebrería gallega en la época 

prehistórica alcanzó su máximo esplendor en la cultura de los castros. Los 

orfebres castreños supieron crear un estilo propio con influencias 

mediterráneas, llegadas del sur de la Península Ibérica y con influencias 

centroeuropeas. Otro aspecto artístico importante de la cultura castreña es la 

cerámica, que aunque hecha a mano, recibió en muchos casos una hermosa 

decoración, fundamentalmente incisa o estampillada, con temas geométricos 

en combinaciones múltiples y variadas.  

 

Arte romano: No son muy numerosas las grandes obras monumentales 

romanas en Galicia, tanto por el hecho de las peculiaridades de la planificación 

territorial, con la existencia de escasos núcleos urbanos, como por el 

poblamiento en los núcleos que remodeló constantemente los pocos restos 
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existentes. Con todo, algunas muestras de monumentalidad y capacidad 

técnica de los arquitectos romanos siguen prestando servicio; es el caso de 

algunas obras públicas, especialmente las puentes y un faro, la Torre de 

Hércules. En efecto, los numerosos ríos y riachuelos existentes en la Gallaecia 

obligaron a la construcción de muchos puentes, conservados en buen número, 

y algunos en muy bueno estado.  

 

Otras obras significativas se concentran en el principal núcleo urbano romano 

de la Gallaecia, Lugo o Lucus Augusti, donde se conservan tres dependencias 

abovedadas de las termas y la monumental muralla. Ésta se construyó entre el 

269 y el 310 después de Cristo. Otra faceta artística muy representativa del 

arte romano en Galicia la representan los mosaicos. Los hay figurados con 

escenas de animales marinos, flores y otros motivos, y los hay de decoración 

geométrica. En los tiempos tardorromanos siguen las dos corrientes citadas en 

la escultura, pero aparece un nuevo elemento temático: la representación de 

escenas y motivos cristianos. Se hallaron numerosos restos de cerámica, pero 

en todo caso responden a las características helenístico-romanas extendidas 

por todo el Imperio. 

 

Arte prerrománico: en los últimos tiempos del Imperio Romano, el arte oficial 

dio paso, en aquellos núcleos donde la romanización fuera más intensa, como 

en Lugo o en Iria, a un arte cristianizante, denominado arte paleocristiano y que 

mismo se podría considerar un arte romano tardío. Con la invasión sueva 

comienza el arte prerrománico, que se desenvuelve hasta el siglo XI. Bajo el 

dominio suevo el arte no sufre grandes transformaciones. En la segunda mitad 

del siglo VI, con el paso del arrianismo al catolicismo, se consolidan ideas que 

venían de tiempos pretéritos y aparecen nuevas formas de enterramiento y con 

ellas necrópolis, generalmente situadas cerca de alguna ermita en lugares 

propicios para el recogimiento y la meditación. De época sueva son 

arquitecturas rupestres como la de San Pedro de Rocas, cerca de Ourense. En 

el 585 Galicia se integra en el reino Visigodo. La ornamentación cubre frisos y 

capiteles y las influencias bizantinas y romanas hacen su aparición en 

elementos constructivos como las bóvedas, mientras que el arco utilizado es de 
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nuevo el de herradura. Como representativa de este tipo de arquitectura 

destaca la iglesia de Santa Comba de Bande, levantada en el siglo VII con una 

estructura general de planta de cruz griega; la ascensionalidad de este templo 

será tomada más tarde por el arte asturiano. 

 

La invasión islámica no afectó directamente a Galicia, a no ser por las distintas 

emigraciones de gentes cristianas que habitaban el sur de la península ibérica; 

eran los mozárabes, que huían de las zonas ocupadas, se asentaban aquí e 

introdujeron por el siglo X algunas características artísticas. Es en este 

momento cuando surge la figura de San Rosendo, que trata de perfeccionar el 

sistema monacal en Galicia; durante su época se levantan iglesias con 

elementos mozárabes. Es de destacar el pequeño templo de San Miguel de 

Celanova, con planta de nave única y ábside con forma de arco de herradura 

califal. 

 

El arte asturiano, la otra corriente artística del prerrománico, recurre a variados 

motivos, de tradiciones distintas. Del arte castreña toma la decoración con 

forma de cuerda; del romano, el arco de medio punto y el aparejo de 

mampostería y del visigodo, el arco de herradura. Ejemplos destacados son 

Santa Eufemia de Ambía y, sobre todo, Santa María do Cebreiro, que muestra 

planta basilical con tres naves y triple cabecera. 

 

Arte románico: El arte románico en Galicia está en sus orígenes ligado a las 

formas prerrománicas, tal ocurre con las Torres de Oeste en Catoira y con San 

Martiño de Mondoñedo. Pero el románico como tal se afianza cuando se coloca 

la primera piedra de la catedral compostelana. Su construcción comienza en 

1075 y en ella intervinieron tres maestros de obra que por el 1122, según narra 

el Códice Calixtino, finalizaron su trabajo.  

 

En plena expansión del románico gallego se construye una iglesia que por sus 

características puede decirse autóctona, de influencias tanto compostelanas 

como cistercienses, ya que es ahora cuando se introduce esta orden en 

Galicia; se trata de San Miguel de Eiré, cerca de Monforte de Lemos. Se 
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construye en la primera mitad del siglo XII y su planta consta de una sola nave 

y un ábside en la cabecera. La influencia cisterciense fue trascendental para el 

arte románico en Galicia, tal como señaló Valle Pérez, y sus trazos de 

austeridad y sencillez se extiende por distintos monasterios e iglesias. La última 

etapa del románico enlaza con elementos góticos; los arcos apuntados y las 

bóvedas de ojivas hacen su aparición sobre bases románicas.  

 

En escultura destaca la figura del maestro Mateo, autor del Pórtico de la Gloria, 

de la catedral compostelana, obra de la segunda mitad del siglo XII. En ella se 

aprecian elementos anunciadores del gótico, como la cubierta nervada que se 

repetirá en la parte superior del pórtico propiamente dicho, el cual está formado 

por tres grandes arcadas que se relacionan con las tres naves de la basílica.  

 

Arte gótico: El gótico comienza su andadura en Galicia a finales del siglo XII, 

cuando las ciudades empiezan a tomar forma. Nace sobre estructuras aún 

románicas, vienen a ser el protogótico y alcanzará su plenitud gótica en el siglo 

XIV. En el siglo XV, en los albores ya del renacimiento, por influencia de los 

Países Bajos, habrá una nota de originalidad con el gótico flamígero. Los 

inicios del gótico gallego están en los trabajos del maestro Mateo en la cripta 

del Pórtico de la Gloria, datada en 1168, y que tiene cuatro naves de dos 

tramos cada una, aunque lo verdaderamente innovador son sus bóvedas 

nervadas, una de las primeras cubiertas de este tipo de la Península Ibérica. 

Esta bóveda de ojiva de Mateo coincide con obras cistercienses en Galicia y en 

dos iglesias pertenecientes a esta orden se vuelven a encontrar este tipo de 

abovedamiento: Osera y Montederramo. Estas obras serán el paso a un gótico 

pleno que se define netamente con las órdenes mendicantes, en particular con 

las de los Franciscanos y Dominicos. Junto a estos edificios religiosos se 

construyeron otros civiles, en la su mayoría con carácter defensivo, como el 

castillo de Monterrey. Con esta misma aplicación defensiva parece que fueron 

utilizadas en algún período dos arquitecturas religiosas: las catedrales de 

Ourense y Tui. 
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Arte renacentista: En el siglo XVI, en tiempos de transición a la edad moderna, 

aparece en Galicia el estilo renacentista. En arquitectura se manifiestan tres 

corrientes: 

• Estilo plateresco (primer tercio del siglo XVI): Decoración renacentista en 

edificios aún góticos. 

• Estilo purista (segundo tercio del siglo XVI): ornamentación sobria. 

• Estilo herreriano o manierista (tercer tercio del siglo XVI): Ausencia casi total 

de decoración. 

 

Algunos de los principales edificios renacentistas gallegos fueron realizados a 

lo largo del siglo XVI y presentan características de dos o incluso de las tres 

corrientes arquitectónicas, como el Hospital Real, actual Hostal de los Reyes 

Católicos, en Santiago de Compostela. 

 

Arte barroco: En el siglo XVII y en parte del XVIII aparece el arte barroco, de 

decoración sobrecargada. En el siglo XVII la política centralista de los Austrias 

resta protagonismo a la nobleza; en Galicia, la Iglesia posee la tierra a través 

de los privilegios forales y tanto los cabildos como los monasterios se 

convierten en los grandes mecenas del arte de la época. Las principales 

características de barroco gallego son: 

• Empleo del granito. 

• En un principio, influencia de los estilos anteriores. 

• Arquitectura con aspectos de grandiosidad, edificios de elegantes 

proporciones y soportes de tradición clásica. 

• Rica decoración subordinada al conjunto arquitectónico. 

• Estilo de placas: motivo decorativo de formas lisas y geométricas (barroco 

compostelano). 

• Efectos de luz y sombra: se consigue mediante distintos planos de relieve con 

la alternancia de huecos y macizos. 

• Sensación de movimiento, anhelo de altura, juegos de perspectiva: grandes 

cornisas, volúmenes en las partes superiores, atrevidos campanarios, 

monumentales escaleras, enormes chimeneas. 
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En arquitectura civil el arte barroco desarrolla en Galicia unas edificaciones 

singulares, los pazos, casas nobles situadas en el campo, aunque también hay 

algunos urbanos. 

 

El arte en el siglo XIX: Con el barroco tardío penetró en Galicia el 

neoclasicismo. Con un gusto por lo clásico, los interiores de los edificios 

denotan simetría y una organizada decoración de motivos clásicos, como 

trofeos, guirnaldas de laurel, palmeras… Esta sencillez se ve continuada en las 

fachadas, que reflejan la monumentalidad que imita las órdenes jónica y 

corintia de la Grecia clásica. La Iglesia es de nuevo la que sufraga la mayoría 

de las obras y también ella acoge los nuevos aires del racionalismo y seguirá 

las directrices que marca la academia de San Fernando. Desde mediados de 

siglo triunfa el eclecticismo, estilo que mezcla con originalidad motivos tomados 

de los más diversos estilos y, en ocasiones, pormenorizada decoración. Al 

mismo tiempo no dejaron de construirse edificios historicistas, es decir, en 

alguno de los estilos artísticos utilizados hasta entonces. En esta época 

comienzan a usarse nuevos materiales, como el hierro, el hormigón y el cristal. 

 

En escultura hay una transición entre el barroco y los nuevos gustos artísticos. 

Mientras que en pintura, Galicia se enmarca dentro de las múltiples tendencias 

que se desenvuelven durante el siglo XIX en España y en el resto de Europa.  

 

El arte en el siglo XX: A principios del siglo XX, Vigo es la primera ciudad que 

incorpora la arquitectura modernista. En el primer tercio del siglo XX la temática 

escultórica divulga temas populares relacionados con el campo y con el mar. 

La tradición medieval se deja sentir en la utilización del granito y en las formas.  

En la segunda mitad del siglo XX se innova con otras tendencias, otros 

conceptos de la plástica y, aunque prevalece el granito, se trabaja también el 

barro, la madera y el bronce. En pintura la huella dejada por el grupo Nós aflora 

en artistas que con conceptos galleguistas importan nociones de la plástica 

europea del momento. Los influjos cubistas y expresionistas repercuten en los 

grupos que surgen por los años treinta y en los que se aprecia una visión 

menos naturalista y académica. En Laxeiro, las tradiciones, supersticiones y 
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leyendas gallegas tienen cabida en un universo de gran imaginación. Luis 

Seoane realiza murales, grabados, diseños para libros, carteles y cuadros en 

los que el color y unos trazos de líneas firmes estructuran su figuración. A partir 

de la década de los cuarenta, la pintura en Galicia toma nuevos rumbos. 

Quesada va desde un surrealismo hasta unas formas plásticas 

postimpresionistas y naturalistas. 

 

La pintura y la escultura están actualmente mediatizadas por los avances en 

las telecomunicaciones y las tendencias se repiten de un país a otro, por lo que 

son universales. Solamente ciertos trazos locales, producto de las culturas en 

que se producen, caracterizan las obras de algunos artistas. Existen, además, 

citas internacionales —ferias y bienales— en las que pintores y escultores 

asisten como autores y también como espectadores del movimiento artístico 

actual. Capítulo aparte en el mundo de las artes plásticas merece el llamado 

arte conceptual: primacía de la idea sobre la propia obra de arte, es decir, la 

idea que el artista tiene para realizar una obra es más importante que la obra 

definitiva, lo que significa una superación del propio objeto artístico tradicional.  

 

Entre las corrientes arquitectónicas actuales presentes en Galicia destacan: 

• Tradición renovadora: es una vuelta a las formas tradicionales, pero 

adaptadas a la actualidad. Un magnífico exponente de ella es el Auditorio de 

Galicia, en Santiago de Compostela. 

• Intervención en el construido: modificación más ó menos profunda en un 

edificio ya existente. Es el caso de varios pazos recuperados para turismo rural, 

o de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. 

• Abstracción minimalista: arquitectura que busca la funcionalidad y la 

simplicidad de formas. Tal ocurre con el Palacio de Congresos de Galicia en 

Santiago de Compostela. 

• Poética formal: se muestra en edificios innovadores que buscan una relación 

con otros edificios del contorno. El Centro Galego de Arte Contemporáneo 

responde a este tipo de arquitectura. 
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GALICIA en el MUNDO 
 

Además de los procesos de emigración, los procesos descentralizadores en la 

España de las autonomías les dieron a éstas mayor protagonismo en la vida 

internacional, al tiempo que se siguen creando o consolidando estructuras 

organizativas de carácter supranacional, como la Unión Europea.  

 

 

Galicia en la Unión Europea 
Desde 1993 Galicia participa en los asuntos europeos a través de la Confe-

rencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, que coo-

pera entre el Estado y las comunidades autónomas para que éstas participen 

en los asuntos comunitarios. El Comité de las Regiones es una asamblea 

consultiva de la Unión Europea compuesta  por 222 representantes de los 

entes locales y regionales. Participa en la adopción de decisiones comunitarias 

mediante dictámenes no vinculantes. Galicia forma parte de la Mesa —órgano 

colegiado ejecutivo del Comité de las Regiones—, de la Comisión I (política 

regional, fondos estructurales, cohesión económica y social, cooperación 

transfronteriza e interregional), de la Comisión V (política social, salud pública, 

protección de los consumidores, investigación, turismo) y de temas 

institucionales. 

 

Galicia en Latinoamérica 
Galicia desarrolla una creciente actividad exterior en los países 

latinoamericanos, especialmente en los cuatro que integran el Mercado Común 

del Sur (Mercosur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y en los asociados 

Bolivia y Chile. 

 

Galicia pretende ser eje de unión entre la Unión Europea y Mercosur, por  sus 

vínculos e intereses en Latinoamérica, como demuestra el acuerdo suscrito con 

el Consejo de Desarrollo del Extremo Sur de Brasil (Codesul) y la Comisión 

Regional de Comercio Exterior del Nordeste Argentino (Crecenea Litoral), único 
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foro de cooperación transfronterizo e interregional entre entidades no estatales 

de Mercosur. La cooperación con el resto del continente latinoamericano viene 

facilitada por el convenio que Galicia tiene firmado con la Asociación 

Latinoamericana de Integración (Aladi), que promueve la expansión de la 

integración de América Latina y de la que forman parte doce Estados: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

La Xunta de Galicia dispone de una oficina de representación en Florianópolis 

(Brasil) que, en red con Santiago de Compostela y Bruselas, permite disponer 

de información actualizada sobre economía, empresa, universidad  y 

tecnología, así como promover las posibilidades de cooperación con los países 

próximos. Recientemente se abrió una antena informativa en Buenos Aires y la 

creación de una Consellería específica para los asuntos relacionados con la 

emigración da idea de la importancia de este aspecto en la sociedad gallega. 

 

En cooperación multilateral, Galicia coordina también el Grupo Intercomisiones 

América Latina de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de 

Europa (CRPM), que propone, prepara y organiza las relaciones de 

cooperación entre los miembros de la CRPM y de América Latina; por iniciativa 

de Galicia se formó en 1999 un programa de trabajo conjunto entre la CRPM y 

Codesul-Crecenea Litoral. Galicia manifiesta también interés por áreas 

emergentes en el sureste asiático y en Europa central y oriental, en 

determinados países de Oriente y de África. 

 

Actualmente 1.389.700 gallegos nacidos en Galicia viven fuera de  su tierra; si  

contamos sus descendientes en las dos primeras generaciones, se calculan en 

más de cuatro millones y medio en América y en más de seis millones los de 

Europa y los del resto de España, lo que suma más de 10 millones de gallegos 

residentes en el exterior. 

 

De 1990 a 1999 se consolidaron  más de 400 centros y sociedades gallegas 

extendidos por más de 30 países de cuatro continentes. Algunos, como los 
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Centros Gallegos de la Habana, de Montevideo o de Buenos Aires, cumplieron 

más de 100 años de fructífera historia. En esta década se configuraron las 

relaciones entre todos ellos y de su conjunto con Galicia, con  su Gobierno 

autonómico, con sus instituciones públicas, con numerosas entidades sociales, 

económicas y culturales. 

 

La conexión entre todos los centros gallegos y la información permanente de  

sus actividades respectivas están garantizadas con las 150 publicaciones 

propias, revistas o boletines que editan los centros gallegos con diferente 

periodicidad.  La práctica totalidad de los centros gallegos recibe prensa de 

Galicia y de España y la información audiovisual de las emisoras de radio y 

televisión de Galicia y de España. La página Web Galicia Universal, creada por 

la Secretaría General para las Relaciones con las Comunidades Gallegas, 

recoge en un mapa universal, y por áreas geográficas, la localización de todos 

los centros gallegos, junto con los planes la ellos dedicados por la Xunta de 

Galicia; la información básica sobre programas y sobre datos concretos de 

actividades y cursos que realizan los centros y sociedades de Galicia. Esta 

actividad, con notorio crecimiento progresivo, induce a incluir nuevos 

contenidos de orden formativo en algunas especialidades de las que se vienen 

impartiendo cursos en el exterior. Actualmente la comunicación a través de 

Internet es posible en unos 30 centros, los más importantes por número de 

asociados y por actividades, pero se prevé incrementar la conexión para que 

Galicia Universal llegue cuanto antes a toda la red de centros e instituciones de 

la Galicia exterior. 
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ECONOMÍA DE GALICIA 
 

Para terminar con esta sinopsis de la información y datos existentes sobre 

Galicia, no pedemos dejar de hacer referencia a un capítulo tan importante 

como es el de la economía. Para ello, se recoge al final de este apartado una 

tabla con los indicadores más significativos de la situación producida por la 

sociedad gallega, la cual se compara con nuestra vecina Portugal y también 

con España. A continuación, pasamos a analizar cada uno de los sectores más 

importantes de esta actividad económica en Galicia. 

 

Agricultura 
La agricultura gallega, con una extensión total de 415.645 hectáreas, ocupa el 

14,10% de la superficie. Es una agricultura intensiva y de policultivo, de la que 

se obtienen diversos productos todo el año. Los cultivos se adaptan a la 

variada y por veces complicada orografía de forma original y compleja. Los 

agricultores aprovechan al máximo los recursos naturales. Estas 

circunstancias, asociadas a la variedad ecoclimática, le permiten a la 

agricultura gallega poner en el mercado diversos productos de alta calidad.  

 

Con independencia de los cultivos destinados a la alimentación del ganado, el 

viñedo ocupa la mayor extensión: por las laderas de los grandes valles fluviales 

del sur, a veces sobre terrazas de elevada pendiente y belleza singular. Las 

variedades albariño, treixadura, godello, dona branca, mencía y caíño son 

exclusivas del noroeste peninsular. El viñedo ocupa 28.774 hectáreas, de las 

que el 28% está acogido a alguna de las denominaciones de origen, que 

producen vinos diferenciados. Los destilados de orujo (aguardientes) se 

encuentran también protegidos por una denominación de origen que ampara 

2.500 hectolitros y gozan de merecida fama. 

  

La patata ocupa unas 27.000 hectáreas y alcanza las 500.000 toneladas por 

año. Es también un cultivo tradicional, famoso por su calidad y excelente sabor. 

Está protegida por la denominación específica Patata de Galicia, que inscribe a 

760 productores para 4.000 toneladas al año.  
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La horticultura, tradicionalmente vinculada a las explotaciones familiares, se 

extiende por las comarcas costeras atlánticas meridionales y en el Arco 

Ártabro. Está diversificada y experimentando un fuerte desarrollo, aunque 

vinculada a pequeñas huertas familiares. Son productos diversificados de alta 

calidad, pero poco comercializados. En los últimos años se observa un proceso 

de adaptación a las exigencias de los mercados y los cultivos en invernaderos 

se extienden significativamente. 

 

Ganadería 
La ganadería supone cerca del 60% de la producción final agraria gallega y 

constituye la actividad principal, tanto económica como socialmente. La 

distribución de las tierras de cultivo, con algo más del 67% dedicado a cultivos 

forrajeros, evidencia la importancia de la ganadería ligada a la tierra, lo que no 

impidió que la ganadería industrial se desarrollase en los últimos decenios. En 

particular, la producción láctea, próxima a los 2,1 millones de litros, involucra a 

casi 50.000 personas. El ganado de raza frisona, que acumula el 64% de los 

ejemplares, es su soporte casi exclusivo. 

 
CENSOS GANADEROS (1998) 

Número de cabezas 
Vacuno  lechero Vacuno de carne Ovino Caprino Porcino

466.963 268.209 309.031 48.335 656.719
 

CENSO VACUNO AÑO 1988
Número de explotaciones 41.910
Número de vacas 466.963
Número de vacas / explotación 11
Producción (miles de litros) 2.128
Producción media por vaca 4.557
Producción media por explotación 51.660
%explotaciones con más de 20 vacas 26%
Fuente: IGE. Galicia en cifras 

 

La producción láctea gallega ronda el 30-35% del total español. 

Tradicionalmente se venía asentando sobre pequeñas explotaciones familiares, 

con escasa competitividad en el mercado. En los últimos años se está 

estructurando el sector. Aunque el 55% de las explotaciones lácteas están en 
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manos de ganaderos con más de 50 años, casi el 60% de la producción 

descansa sobre ganaderos que no superan esa edad y el 30% depende de 

ganaderos menores de 40 años. Este sector se está rejuveneciendo, pues la 

edad media desciende al ritmo de un año por campaña. La producción total 

parece que se estabilizó, pero está aumentando rápidamente el número de 

vacas por explotación y los rendimientos unitarios.  

 

La producción de carne de  vacuno goza en Galicia de gran tradición. Es una 

actividad en expansión, como lo indica el desarrollo de la denominación 

geográfica protegida de ternera gallega que, basada en la calidad de la carne 

producida por la raza autóctona "rubia galega", agrupa ya a casi 10.000 

productores y certifica cerca de 10.000 toneladas de canal. Galicia posee 

también un conjunto de razas autóctonas de vacuno (caldelá, limiá, vianesa, 

frieiresa), conocidas genéricamente como morenas del noroeste, extendidas en 

otras épocas por su rusticidad y capacidad para el trabajo, y actualmente en 

período de conservación para un posible relanzamiento.  

 

El ovino y el caprino comprenden unas 360.000 cabezas, el 14% del censo 

español. Se crían mayoritariamente en las comarcas montañosas del interior. 

Por otro lado, la cría de ganado porcino estuvo vinculada tradicionalmente a las 

pequeñas explotaciones familiares, con destino a las matanzas familiares y a la 

venta. Actualmente es una actividad tecnificada que produce unas 90.000 

toneladas de canal a partir de más de un millón de sacrificios. Se están 

estudiando las posibilidades de recuperar la raza autóctona de cerdo celta, 

para obtener un producto diferenciado de alta calidad.  

 

Muy tecnificadas son también las producciones de otras especies: 110.000 

toneladas de carne de ave y 4.700 de carne de conejo. Se producen 

78.500.000 docenas de huevos, de los que el 27% procede de las razas 

camperas; un millón y cuarto de kilogramos de miel de alta calidad, sobre 

90.000 colmenas, de las que el 90% son móviles y aprovechan mejor los 

recursos de polen existentes. 
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La calidad de los productos gallegos y la personalidad de los productores 

agrarios determinan la necesidad de mecanismos que permitan llegar al 

mercado con absolutas garantías de origen y calidad. Son 15 los productos 

acogidos a algún distintivo, amparado por la Unión Europea, y que garantizan 

su autenticidad y sus características tradicionales. 

 

Pesca 
La pesca en Galicia es importante por ser un motor económico de múltiples 

ramificaciones; abarca aspectos sociales, económicos, biológicos, jurídicos y 

legales, que afectan al medio marino y a sus recursos, a la flota, al marisqueo, 

a la acuicultura, a los puertos, a los astilleros, a la red auxiliar del sector naval, 

a la industria, a los transportes, a los establecimientos de comercialización, a la 

hostelería, el turismo y a la educación e investigación. Al volumen de negocio 

de la pesca hay que añadir su enorme efecto multiplicador como generador de 

empleo. Influye en 45 de los 56 sectores productivos gallegos. Con un volumen 

de negocio que supera los 400.000 millones de pesetas, representa el 10% del 

producto interior bruto (PIB) de Galicia y es la primera actividad del sector 

primario gallego, y la segunda en la clasificación general. Los puestos de 

trabajo directos superan los 28.000 y, en la participación significativa en los 

índices de población activa, en algunas localidades costeras supone hasta el 

50%. Cada empleo en el mar genera entre 3,5 y 5 empleos en tierra. 

 

La flota pesquera gallega está formada por más de 8.000 barcos, incluidos los 

auxiliares de la acuicultura. De ellos, algo más de 6.000 unidades pescan en el 

caladero gallego y los restantes en aguas comunitarias o internacionales. Los 

84 barcos pertenecientes a empresas mixtas —en las que uno de los socios es 

una armadora gallega— crean unos 1.000 empleos más.  
Producción en toneladas Año 1999
Bivalvos y gasterópodos 9.214,38
Cefalópodos 7.266,25
Crustáceos 1.812,78
Pescado 138.414,44
Equinodermos 594,95
Total 157.302,80
Fuente: IGE. Galicia en cifras 
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La modernización de la flota repercute en la industria naval, ya que los 

astilleros gallegos están al 100% de su capacidad productiva. 

 

El sector pesquero gallego genera empleos directos en el mar e indirectos en 

tierra. La industria conservera y transformadora de los productos del mar tiene 

tradición en Galicia, que cuenta actualmente con 56 industrias conserveras 

operativas que proporcionan 12.150 puestos de trabajo. En 1999 alcanzaron 

una producción de 187.562 toneladas. 

 

Las actividades de investigación se orientan al aprovechamiento de 

subproductos, a la mejora del proceso productivo y al desarrollo de nuevos 

productos. Se impulsan también actividades relacionadas con la 

comercialización de los productos de pesca, que crea 6.730 puestos de trabajo.  

 

La importante infraestructura gallega para la investigación marina se concreta 

en el Centro de Investigaciones Marinas, en Vilanova de Arousa; en el Centro 

de Cultivos Marinos, en Ribadeo; y en el Centro de experimentación en 

Acuicultura, en Ribeira. Los proyectos desarrollados por estos centros se 

distribuyen en las áreas de recursos marinos, de acuicultura, de patología y de 

procesos oceanográficos. Esta investigación se completa con la labor científica 

de las tres Universidades, del Instituto de Investigaciones Marinas (Vigo) y de 

los centros del Instituto Español de Oceanografía, en Vigo y A Coruña.  

 

Para que los futuros profesionales puedan afrontar los retos de un sector tan 

dinámico como el pesquero, imparten enseñanzas el Instituto Politécnico 

Marítimo-Pesquero del Atlántico, en Vigo; las Escuelas Oficiales Náutico-

Pesqueras, de Ferrol y Ribeira; y el Instituto Galego de Formación en 

Acuicultura, en la Isla de Arousa. A esta oferta se suman los centros 

dependientes del Instituto Social de la Marina, situados en Bamio, en Bueu y en 

Ribeira. Durante 1999 más de 4.000 profesionales del sector participaron en 

cursos de capacitación laboral para ejercer actividades náutico-pesqueras, de 

buceo profesional y de confección y reparación de redes; también en 
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programas formativos sobre seguridad marítima y sobre calidad en la 

manipulación de los productos pesqueros. 

  

Industria 
En Galicia, los sectores industriales de importancia son el de la automoción, el 

granito, el mar, la pizarra, el aluminio, la energía eléctrica, textil-confección, la 

industria conservera, la maderera, la cárnica, las telecomunicaciones y la 

construcción naval. 

 

Industria del automóvil: La industria del automovil está concentrada en Vigo y   

comarca, alrededor de la Citroën Hispania, S.A. y de la industria auxiliar de la 

automoción. En otras localidades hay empresas que fabrican carrocerías y 

vehículos especiales (A Pontenova). La implantación de Citroën en la década 

de los cincuenta catalizó el desarrollo empresarial en Vigo y de su área de 

influencia, donde se consolida una base técnica y científica arraigada y se 

concentran actividades industriales vinculadas a la automoción, como 

componentes y sistemas, carrocerías, bienes de equipo y servicios auxiliares. 

El proceso de unión iniciado en 1998 cristalizó en la constitución del Cluster de 

Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), constituido por 48 empresas. 

 

Industria de la madera: El monte arbolado ocupa la tercera parte del territorio 

gallego. Robles, castaños, nogales, fresnos y hayas poblaban el bosque 

noroccidental; actualmente predominan los pinos y los eucaliptos. Son grandes 

las posibilidades y la importancia de la industria maderera en Galicia, 

distribuida en actividades empresariales diversas: aserraderos, chapa y 

tableros, pasta celulosa, carpintería, mobiliario, papel y cartón. La industria de 

primera transformación está representada por empresas de gran tamaño, 

presentes en los mercados internacionales. La industria de segunda 

transformación corresponde a numerosas empresas, pequeñas y medianas. 

 

Industria del textil-confección: Inicialmente, esta actividad fue desarrollada por 

sastres y costureras. En las décadas de los sesenta y setenta el incremento de 

la demanda va orientando a los viejos oficios hacia la creación de talleres y 
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pequeñas empresas, que inician la confección en cadena. A principios de los 

ochenta, el desarrollo de una cobertura industrial de alto nivel tecnológico y la 

promoción bajo el eslogan “moda galega” reconocen al sector como prioritario 

dentro de la economía española y gallega. La industria del textil-confección es 

actualmente un sector firme en Galicia, consolidado e innovador, constituido 

por empresas que juntaron capacidad productiva, diseño, calidad y control de 

distribución, con el caso de INDITEX y su marca ZARA como buque insignia y 

que supone un caso sin precedentes en este ámbito y en el sector económico 

en general. La confección de piezas de ropa en serie supone más del 75% de 

la actividad del sector. Un 16% corresponde a la confección de piezas de ropa 

de punto y el porcentaje restante se ocupa en actividades diversas 

relacionadas con la confección. Los núcleos principales del sector están en 

Arteixo, A Coruña, Ferrol, San Cibrao das Viñas, Ourense, Lalín, Redondela y 

Santiago de Compostela. La competitividad del sector mejoró en los últimos 

años; manifestándose en la presencia de empresas gallegas con diseñadores 

de prestigio en certámenes, pasarelas, en las mejores redes de distribución y, 

en general, en el reconocimiento de nuestro producto.  

 

Industria naval: Los astilleros gallegos medianos y pequeños cuentan con una 

importante carga de trabajo, diversificada en barcos pesqueros de litoral, 

barcos para pescar en caladeros de altura y para pesca especializada, como 

los grandes atuneros, transbordadores y buques de transporte de automóviles 

o de productos químicos. Las empresas del sector constituyeron a finales de 

1999 el Cluster del Sector de la Construcción Naval de Galicia (ACLUNAGA) 

formado por 97 empresas del sector naval gallego. Bazán de Ferrol desarrolla 

los contratos de las Fragatas F-100 y del segundo buque LPD, para la Marina 

de Guerra Española, que aseguran trabajo hasta el año 2005. La firma de 

contratos para la construcción de fragatas para la Marina de Guerra Noruega 

amplía hasta el 2010 el pleno empleo de la factoría. 

 

Industria de telecomunicaciones y audiovisual: El sector de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones en Galicia (TIC) se caracteriza por la 

convergencia, tanto en las tecnologías con la generalización de la 
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digitalización, como en las grandes áreas de aplicaciones (informática, 

telecomunicaciones y audiovisual). Los componentes tradicionales de la 

informática, como soportes físico y lógico, unidos a los servicios, forman parte 

de un agregado que se complementa con las telecomunicaciones, telefonía fija 

y móvil, circuitos, comunicaciones corporativas, difusión y transmisión de señal 

audiovisual y el acceso a Internet. Las asociaciones de empresas de 

electrónica e informática SEDISI definen el hipersector TIC en cuatro áreas: 

telecomunicaciones, informática, servicios de valor añadido y audiovisual, que 

coinciden con las recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. La industria electrónica que realiza su actividad dentro del 

sector de las TIC representa un 2% de las empresas del sector, pero genera el 

28% de más de 70.000 millones de ptas. de la facturación total gallega y 

absorbe el 12% del personal. 

Fuente: IGE. Galicia en cifras 

 

Artesanía: La actividad artesanal tiene gran importancia cultural y económica. 

Numerosos oficios mantienen las tradiciones populares en la estructura 

productiva del medio rural. Casi 6.000 personas trabajan a tiempo completo o 

parcial. La Ley de Artesanía de Galicia, 1992, permitió crear la Comisión 

Galega de Artesáns y el Registro General de la Artesanía de Galicia, en el que 

están inscritos 1.676 artesanos y 279 talleres; permitió, así mismo, regular las 

condiciones para obtener la licencia de artesano y del taller artesanal. La 

artesanía gallega tiene muy buenas perspectivas para competir en un mercado 

que valora los productos con identidad propia. 

 

LAS 10 MAYORES EMPRESAS GALLEGAS 
EN EL ÁMBITO DE LAS TIC. 1999 

EMPRESA Nº EMPLEADOS FACTURACIÓN (Pesetas) 
Soluziona 656 9.300.000.000 
Televés 290 7.000.000.000 
Intelsis 146 6.600.000.000 
Televisión de Galicia 448 5.282.000.000 
Arteixo Telecom. 152 2.830.000.000 
Sermatica 106 2.000.000.000 
Coremain 130 1.700.000.000 
Servicios de software Galicia 144 1.460.000.000 
Montajes T. Del Noroeste 255 1.330.000.000 
Egatel 38    881.688.911 
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Comercio 
 

El crecimiento exportador de la economía gallega fue durante 1999 de cuatro 

puntos por encima de la media española, al nivel de los principales países de la 

Unión Europea, con un fuerte incremento de la presencia en Latinoamérica. La 

calidad de los productos gallegos está refrendada por la marca de garantía 

Galicia Calidade y por las denominaciones propias de los productos agrarios, 

con 16 productos amparados. 

 

 

 

Turismo 
El turismo es uno de los motores económicos de Galicia. En 1999 creció el 

sector, pues se crearon en Galicia 39 hoteles (de 415 se pasó a 454) y 2.439 

plazas (de 30.920 se pasó a 33.359), y el número de turistas que vinieron a 

Galicia durante ese año ascendió a unos cinco millones. Además, durante los 

últimos ejercicios se registraron índices de ocupación hotelera en meses 

considerados como de baja influencia turística, con lo que se consiguió 

desestacionalizar el turismo. La oferta turística en Galicia abarca múltiples 

campos, desde el convencional de playas y montaña, pasando por el turismo 

termal, con un grado de ocupación media de los balnearios durante todo el año 

en más de 10 puntos sobre el resto de la oferta hotelera y por el mayor índice 

de estancia media: 10 días. O el turismo en campings, en el que se crearon 

1.500 plazas en los dos últimos años, el turismo náutico, el turismo cultural (con 

la gran influencia del Camino de Santiago y los Años Jacobeos), el turismo 

rural (en el que ya existen 2.600 plazas distribuidas en 244 establecimientos y 

supone una de las modalidades más demandadas por los usuarios), o el 

turismo de congresos y convenciones, donde Galicia se está convirtiendo en 

uno de los destinos preferentes para estos encuentros, lo que lleva a la 

construcción y mejora de infraestructuras: palacios de congresos y hoteles de 

gran capacidad. 
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El empleo 
En la evolución del mercado de trabajo en Galicia en los últimos años se  

observa una tendencia descendiente del número de parados. La población 

ocupada experimenta una evolución positiva en el bienio 1998-1999. Desde 

1997 se crearon aproximadamente 40.000 nuevos empleos. La creación de 

empleo sigue un comportamiento diferente en cada sector; el descenso de casi 

90.000 ocupados en el sector primario desde 1994 contrasta con la creación de 

115.100 nuevos empleos en el resto de sectores. 

Parados y tasas de paro
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Fuente: Encuesta de población activa. Medias anuales. Datos en miles. 
 
 

 

Galicia: ocupados en los sectores no 
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Fuente: Encuesta de población activa. Medias anuales. Datos en miles. 
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La Encuesta de Población Activa (EPA) refleja que en el tercer trimestre del 

año 2001 el paro se redujo en Galicia en 23 mil personas (un 14%), la mayor 

caída en los últimos 25 años, dejando la tasa en el 12,57%. En el mismo 

período, el número de ocupados se incrementó en 14 mil. En España, el 

fenómeno es justo el inverso, ya que aunque el número de ocupados aumentó 

en 177 mil el de parados se redujo únicamente en 12.500, lo cual demuestra 

que la economía crea empleo pero no es capaz de reducir el paro. Por primera 

vez en más de dos años, la tasa de desempleo en Galicia se sitúa por debajo 

de la media española (12,77%). La fuerte caída del paro en Galicia responde a 

dos factores: el descenso de la población activa y el aumento de los ocupados, 

sobre todo gracias al tirón del turismo. En España, sin embargo, aumentó el 

número de ocupados pero el incremento de activos hizo que la reducción del 

paro se viese limitado. 

 

Por otra parte, la memoria del Consejo Económico y Social de Galicia pone de 

manifiesto que la región norte de Portugal ha superado a Galicia en cuanto a 

PIB, al alcanzar en 1998 el 66% de la media comunitaria, mientras que la 

comunidad gallega se queda en el 64,2%. El informe del CES refleja también 

que la tasa de paro en Galicia es muy superior a la que se registra en la Región 

Norte de Portugal, que a finales del 2000 se situaba en el 3,9%. 

 

Respecto al empleo femenino, la tasa de actividad femenina está alrededor del 

39%, pero es 20 puntos inferior a la de los hombres. La tasa de paro de las 

mujeres en 1999 se situó en el 22,7%, 11 puntos inferior a la masculina. En lo 

tocante a la ocupación, los 58.800 empleos que las mujeres perdieron en el 

sector agrario desde 1994, se vieron compensados por los casi 57.000 nuevos 

empleos femeninos creados en el resto de los sectores. De los empleos 

creados, la mayoría fue por cuenta ajena, lo que incrementa el peso de las 

asalariadas en el conjunto de la ocupación femenina. El descenso del paro 

femenino lleva un ritmo más lento que el masculino, pero es considerable si 

nos atenemos a las demandas pendientes en las oficinas de empleo. Así, el 

paro registrado de las mujeres pasó de 102.422 en 1994 a 81.586 en 1999, lo 

que supone un descenso del 20,3%. 
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En cuanto al empleo juvenil, desde 1997 el número de ocupados menores de 

30 años aumentó en más de 7.000,  hasta quedar situado en cerca de 205.000. 

Desde 1997, la cifra de parados menores de 30 años descendió en 11.200 y se 

situó en 81.480. Este descenso del número de parados nuevos hizo bajar 3,5 

puntos la tasa de paro correspondiente a este grupo de edad en los dos últimos 

años y se sitúa en el 28,5%. 

 

Población de 16 y más años según su relación con la actividad económica 
(media anual). 2000  
Miles de personas 

 
 A Coruña   Lugo    Ourense Pontevedra Galicia España
Pobolación de 16 y más años
        

            Hombres 448,3 156,5 141,4 359,1 1.105,2 15.784,8
            Mujeres 501,4 159,1 155,4 405,4 1.221,2 17.046,0
            Total 949,7 315,5 296,7 764,5 2.326,5 32.830,9
Activos       
            Hombres 271,6 90,0 79,1 226,0 666,7 10.067,3
            Mujeres 188,5 68,6 61,6 172,6 491,2 6.776,8
            Total 460,1 158,6 140,8 398,6 1.158,0 16.844,1
Ocupados       
            Hombres 241,2 82,6 70,5 202,8 597,1 9.086,7
            Mujeres 152,1 57,5 47,4 132,4 389,5 5.387,1
            Total 393,4 140,1 117,9 335,3 986,6 14.473,8
Parados       
            Hombres 30,4 7,5 8,6 23,2 69,6 980,7
            Mujeres 36,3 11,1 14,2 40,2 101,8 1.389,7
            Total 66,7 18,5 22,8 63,3 171,4 2.370,4
Población contada aparte 1,5 1,5 0,1 2,6 5,6 81,5
Inactivos       
            Hombres 175,2 65,0 62,1 130,6 432,9 5.636,0
            Mujeres 312,9 90,5 93,8 232,8 730,0 10.269,2
            Total 488,1 155,5 155,9 363,4 1.162,9 15.905,2

Fuente: INE. Encuesta de población activa. 
Elaboración IGE. 
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A continuación, y a modo de resumen estadístico de la realidad gallega, se 

presentan un compendio de INDICADORES sobre diversos aspectos de esa 

Galicia actual. Ya se sabe de la importancia que tienen los indicadores para 

establecer parámetros uniformes y medidas que permiten, además de 

cuantificar, establecer comparaciones con otras comunidades. Así, en primer 

lugar, se compendian los datos que pueden permitir una descripción estadística 

de Galicia; acompañándose también un análisis comparativo por Comunidades 

Autónomas respecto a una serie de indicadores referidos a sus respectivas 

actividades económicas. Con todo lo expuesto en esta parte de documentación 

se ha pretendido recopilar la información existente sobre la realidad social a 

analizar, a modo de referencia documental. 
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 PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS de GALICIA 
 

 

 A 
CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA ESPAÑA 

1.DATOS FÍSICOS Y DEMOGRÁFICOS 

- Superficie (Km2) 7.951 9.856 7.273 4.495 29.575 506.030

- Población de 
derecho. Padrón de 
1998 1.106.325 367.751 344.170 906.298 2.724.544 39.852.651

- Densidad de 
población (Hab./Km2). 
Año 1998 139,1 37,3 47,3 201,6 92,1 78,8

- Variación de la 
población (%). Período 
1986-1998 -0,3 -9,2 -19,8 0,7 -4,2 3,6

- Migraciones 
interiores : saldo 
migratorio. Período 
1989-1998 .. .. .. .. -9.576 -

- Distribución de la población (%) : 

* Por tamaño de los municipios (Padrón de 1998) 

  - < 2.001 habitantes 1,5 5,1 17,2 0,1 3,5 7,6

  - 2.001 - 10.000 
habitantes 28,7 51,3 40,7 21,1 30,7 16,7

  - 10.001 - 100.000 
habitantes 47,8 43,6 10,7 47,6 42,5 35,2

  - 100.001 - 500.000 
habitantes 22,0 - 31,4 31,2 23,3 23,0

  - > 500.000 habitantes - - - - - 17,5

* Por grupos de edad (Proyecciones para el año 1998) 

  - < 15 años 13,0 11,9 11,2 14,7 13,2 15,5

  - 15 - 64 años 69,1 63,1 63,5 69,7 67,8 68,3

  - > 64 años 17,8 25,1 25,4 15,6 19,0 16,3
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2. MERCADO DE TRABAJO (Media anual de 1999) 

- Activos (miles) 446,8 152,9 137,0 387,3 1.123,9 16.422,9

- Ocupados (miles) 380,2 132,2 109,1 320,2 941,7 13.817,4

- Parados (miles) 66,5 20,7 27,9 67,1 182,2 2.605,5

- Paro registrado 
(miles) 57,5 14,4 17,6 49,6 139,1 1.651,6

- Tasa de actividad (%) 47,3 48,3 46,1 50,9 48,5 50,2

- Tasa de empleo (%) 40,2 41,7 36,7 42,1 40,6 42,3

- Tasa de paro (%) 14,9 13,5 20,4 17,3 16,2 15,9

- Tasa de paro 
registrado (%) 12,9 9,4 12,8 12,8 12,4 10,1

- Tasa de paro 
armonizada (UE15 = 
9,4%). Abril 1999 .. .. .. .. 16,8 16,1

- Estructura sectorial del empleo (%) : 

* Agricultura 14,6 39,7 13,6 15,7 18,4 7,3

* Industria 18,0 9,1 17,8 21,6 17,9 20,1

* Construcción 11,6 8,9 12,2 11,2 11,1 10,6

* Servicios 55,9 42,4 56,4 51,4 52,5 61,9
 
3. PRODUCCIÓN 

- PIBpm (millones). 
Año 1999 .. .. .. .. 5.085.379 93.068.288

- Variación real del 
PIBpm 1998-1999 (%) .. .. .. .. 3,7 3,8

- Participación del 
PIBpm regional en el 
total nacional (%).Año 
1999 .. .. .. .. 5,5 100,0

- PIBpm por habitante 
(Media de 
España=100).Año 
1999 .. .. .. .. 79,5 100,0
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- Variación nominal 
del PIBpm por 
habitante 1998-1999 
(%) .. .. .. .. 7,2 6,9

- PIB por habitante en 
UPA (Media EU15 
=100). Año 1997 .. .. .. .. 64 80

- Estructura sectorial del VABpm (%).Año 1999 : 

* Agricultura .. .. .. .. 7,1 4,0

* Industria .. .. .. .. 21,7 21,6

* Construcción .. .. .. .. 9,2 7,7

* Servicios .. .. .. .. 62,0 66,6
 
 
4. PRODUCTIVIDAD (Año 1998) 

- VABpm por ocupado (Media de España=100) : 

* Agricultura .. .. .. .. 51,1 100,0

* Industria .. .. .. .. 88,2 100,0

* Construcción .. .. .. .. 91,2 100,0

* Servicios .. .. .. .. 84,5 100,0

* Total .. .. .. .. 76,4 100,0
 
5. COMERCIO EXTERIOR (Año 1999) 

- Saldo Balanza 
comercial (millones) .. .. .. .. -106.388 -5.410.898

- Export. 
regional/export. 
nacional total (%) .. .. .. .. 5,6 100,0

- 
Exportaciones/PIBpm 
(%) .. .. .. .. 19,0 18,5

- Inversiones 
extranjeras directas 
(millones) .. .. .. .. 18.354 4.475.134
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6. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA (Año 1998) 

Potencia instalada (Mw) : 

- Total 3.014,2 496,5 2.029,2 146,9 5.686,8 52.021,0

- Hidráulica 325,2 478,8 2.008,6 90,9 2.903,5 17.520,7

- Térmica 2.687,8 17,7 20,6 56,0 2.782,1 26.539,5

- Nuclear - - - - - 7.632,0

- Otras 1,2 - - - 1,2 328,8
 
7. TRANSPORTES (Año 1999) 

Carreteras (Estado,CC.AA. y Diputaciones y Cabildos): 

- Total carreteras (Km/100 
Km2) 52,8 63,1 45,7 77,0 58,2 32,4

- Total carreteras (Km/1.000 
habitantes) 3,8 17,0 9,8 3,8 6,3 4,2

- Vías de gran capacidad 
(Km/100 Km2) 3,4 0,9 2,1 4,1 2,4 2,0

- Vías de gran capacidad 
(Km/1.000 habitantes) 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3

- Carreteras con anchura > 7 
metros (%) 46,6 18,4 34,9 39,9 32,8 36,7

- Carreteras con pavimento 
asfáltico (%) 55,5 19,6 33,6 86,0 44,4 59,6

Ferrocarriles : 

- Km/100 Km2 .. .. .. .. 3,5 2,8

- Km/1000 habitantes .. .. .. .. 0,4 0,4

Aeropuertos : 

- Pasajeros transportados 
(Miles) 1.807 - - 620 2.427 126.530

- Mercancías (Toneladas) 5.477 - - 1.334 6.811 583.485

 

Puertos : 

- Tráfico total de mercancías 
(Miles de toneladas) 19.365 - - 5.491 24.856 315.996
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8. TELECOMUNICACIONES (Año 1998) 

- Líneas telefónicas 
instaladas por 100 
habitantes. .. .. .. .. 34,8 42,6

- Grado de 
digitalización de la red 
(%). .. .. .. .. 95,7 86,3

- Población(>14 años) 
con acceso a Internet 
(%).Año 1999 .. .. .. .. 6,9 10,5
 
9. TURISMO (Año 1999) 

- Plazas hoteleras por 
1.000 habitantes .. .. .. .. 22,7 32,5

- Plazas en hoteles de 
3 o más estrellas (% 
sobre el total) .. .. .. .. 28,4 61,2

10. VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO (Año 1991) 

- Viviendas familiares 
por 100 habitantes 40,9 43,8 53,0 37,1 41,6 44,3

- Viviendas con menos 
de 30 años de 
antigüedad (%) 62,5 43,1 54,0 61,9 58,2 66,3

- Porcentaje de viviendas que poseen : 

* Teléfono 70,8 46,1 46,9 74,5 64,0 76,9

* Automóvil 62,8 58,7 52,5 66,6 61,5 63,2

* Uno o más cuartos de 
baño 92,6 80,8 81,8 93,8 89,4 92,0

* Vídeo 30,8 17,7 17,1 24,6 24,6 44,4

* Ordenador personal 7,0 4,2 5,6 5,1 5,8 11,0
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11. MEDIO AMBIENTE 

- Residuos sólidos 
urbanos (% con vertido 
incontrolado). Año 1999 .. .. .. .. 64,1 14,7

- Depuración aguas 
residuales(% 
pobl.conforme Directiva 
UE).Año 1997 .. .. .. .. 7,1 46,2
 
12. EQUIPAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

< 50.000 HABITANTES (Año 1995) 

Porcentaje de viviendas sin : 

- Distribución de agua 
potable 13,3 22,5 6,6 13,3 13,3 2,0

- Saneamiento 32,2 50,8 24,3 27,7 32,2 8,0

- Pavimentación de vías 
urbanas 3,5 7,7 3,2 5,6 4,6 4,3

- Alumbrado público 2,5 12,9 0,3 0,9 3,2 1,8

Porcentaje de población sin : 

- Servicio de residuos 
sólidos 12,2 21,0 0,5 6,3 9,6 2,3

- Depuración de aguas 
residuales 69,0 58,4 36,7 64,3 59,5 54,0

13. EQUIPAMIENTOS SANITARIOS (Año 1999) 

- Médicos por 1.000 
habitantes 4,1 3,5 3,7 3,6 3,8 4,5

- Camas por 1.000 
habitantes 4,5 3,8 4,0 3,7 4,1 4,1
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14. EDUCACIÓN 

Educación no 
universitaria       
- Población>16 años 
analfabeta/sin estudios 
(%). Año 1998 .. .. .. .. 21,1 16,4

- Enseñanza Primaria: 
alumnos por unidad 
(Curso 1999-2000) 19,1 17,4 18,3 18,6 18,6 21,9

- E.Secundaria y FP: 
tasas de escolarización 
(Curso 98-99) .. .. .. .. 95,7 91,7

Educación 
universitaria       
- Alumnos por 100 
hab.de 19-25 años 
(Curso 1999-2000) .. .. .. .. 29,0 31,9

- Población>16 años 
con estudios superiores 
(%). Año 1998 .. .. .. .. 8,1 10,5
 
15. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Año 1999) 

- Gastos internos en 
I+D (% del PIB) .. .. .. .. 0,54 0,89

- Investigadores (por 
1.000 activos) .. .. .. .. 2,98 3,79

 

 
NOTA: los signos convencionales (..) y ( - ) indican ausencia de datos y valores de 0 o menos de una 
décima de la unidad utilizada, respectivamente. 
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FUENTES: 

• Instituto Nacional de Estadística :  

o Anuarios Estadísticos (1997, 1997 y 1999)  

o Encuesta de Población Activa (1999)  

o Contabilidad Regional de España (Base 1995)  

o Indicadores Sociales (1997)  

o Estadística de la Enseñanza Universitaria (Curso 1999-2000)  

o Estadística sobre indicadores de I+D (1999)  

• Ministerio de Administraciones Públicas (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales, 1990-1995)  

• Ministerio de Economía (Dirección General de Comercio e Inversiones)  

• Ministerio de Educación y Cultura (Estadística de la Enseñanza en España, Curso 1999-2000)  

• Ministerio de Industria y Energía (Estadística de la Industria Eléctrica, 1998)  

• Ministerio de Fomento (Anuario Estadístico, 1999)  

• Ministerio de Medio Ambiente (El Medio Ambiente en España, 1998)  

• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Boletín de Estadísticas Laborales, 1999)  

• EUROSTAT (Statistiques en bref, Régions)  

• Telefónica de España, S.A.  

• Elaboración propia en base a datos oficiales  
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ANEXO II 
 

Tablas 
Encuesta Mundial de Valores 

(Edición Galicia) 
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Ficha Técnica del Estudio 
 
 

Ámbito: Comunidad Autónoma de Galicia 

 

Universo: Población residente en Galicia mayor de 18 años 

 
Tipo de muestreo: No probabilísitico. Por cuotas. 

 

Afijación de la muestra: Proporcional por provincias y tamaño hábitat. 

 

Selección del entrevistado: Siguiendo cuotas de edad y sexo y mediante 

sistema de rutas aleatorias. 

 
Tipo de encuesta: Personal, en el hogar del entrevistado. 

 

Tamaño de la muestra: 1.189 entrevistas 

 

Error Muestral:  Para un nivel de confianza de 95.5% (z=2) y p=q=0.5=50%, 

el error para datos globales es de + 2.9%. 

 

Realización del trabajo de campo: A cargo del Instituto Sondaxe, S.L. : del 15 

de diciembre del 2000 al 6 de enero del 2001. 

 

Dirección: José Luis Veira Veira. 
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IMPORTANCIA DE DETERMINADOS VALORES 
 
Familia 

Importancia de la familia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 88,8% 93,3% 91,2% 
Bastante importante 9,4% 5,6% 7,4% 
No muy importante 1,6% 1,0% 1,3% 
No sabe 0,2% 0,2% 0,2% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de la familia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 84,0% 88,9% 93,9% 91,2% 95,9% 92,4% 91,2% 
Bastante importante 14,7% 8,8% 6,1% 6,7% 3,4% 6,1% 7,4% 
No muy importante 1,3% 1,8%  2,1% ,7% 1,4% 1,3% 
No sabe  0,5%     0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la familia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140 

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante 100,0% 88,9% 92,4% 87,1% 93,2% 89,7% 91,2% 

Bastante 
importante  7,8% 6,4% 11,4% 5,6% 8,7% 7,4% 

No muy 
importante  3,3% 1,3% ,7% ,6% 1,7% 1,3% 

No sabe    0,7% 0,6%  0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de la familia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 91,1% 87,7% 90,9% 92,0% 95,9% 86,5% 87,3% 75,0% 91,2% 
Bastante 
importante 8,0% 9,6% 6,8% 6,0% 4,1% 13,5% 9,5% 25,0% 7,4% 

No muy importante 0,9% 2,7% 2,3% 2,0%   1,6%  1,3% 
No sabe       1,6%  0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la familia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante 100,0% 91,9% 89,7% 92,1% 82,0% 91,2% 91,2% 
Bastante importante  6,3% 9,9% 6,6% 10,0% 8,8% 7,4% 
No muy importante  1,3% 0,4% 1,1% 8,0%  1,3% 
No sabe  0,4%  0,2%   0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Amigos 
 

Importancia de los amigos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 46,1% 55,5% 51,0% 
Bastante importante 48,4% 39,1% 43,5% 
No muy importante 5,1% 5,0% 5,1% 
Nada importante 0,4% 0,3% 0,3% 
No sabe  0,2% 0,1% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de los amigos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 57,1% 53,7% 42,9% 47,2% 44,2% 57,0% 51,0% 
Bastante importante 37,2% 40,7% 54,1% 47,2% 47,6% 37,5% 43,5% 
No muy importante 5,1% 5,1% 2,6% 5,2% 7,5% 5,4% 5,1% 
Nada importante 0,6%  0,5% 0,5% 0,7%  0,3% 
No sabe  0,5%     0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de los amigos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante 50,0% 66,7% 47,5% 48,6% 49,1% 55,6% 51,0% 

Bastante 
importante 50,0% 24,4% 46,1% 45,0% 47,2% 41,5% 43,5% 

No muy 
importante  8,9% 5,6% 6,4% 3,1% 2,9% 5,1% 

Nada 
importante   0,7%    0,3% 

No sabe     0,6%  0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de los amigos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 48,2% 54,8% 34,1% 54,7% 51,7% 65,9% 45,3% 75,0% 51,0% 
Bastante 
importante 45,4% 41,1% 60,2% 38,9% 43,5% 33,0% 48,4% 25,0% 43,5% 

No muy importante 5,4% 4,1% 5,7% 6,4% 4,1% 1,1% 6,3%  5,1% 
Nada importante         0,3% 
No sabe 0,9%        0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de los amigos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante 33,3% 54,3% 45,4% 50,6% 69,4% 58,8% 51,0% 
Bastante importante 50,0% 40,7% 50,2% 43,7% 26,5% 29,4% 43,5% 
No muy importante 16,7% 5,0% 4,4% 5,1% 2,0% 11,8% 5,1% 
Nada importante    0,5% 2,0%  0,3% 
No sabe    0,2%   0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tiempo libre 
 

Importancia del tiempo libre según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 37,3% 38,9% 38,2% 
Bastante importante 51,5% 48,0% 49,7% 
No muy importante 10,5% 11,5% 11,0% 
Nada importante 0,7% 1,3% 1,0% 
No sabe  0,3% 0,2% 
Total 100 100 100 

 

Importancia del tiempo libre según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 51,9% 40,7% 38,8% 34,7% 28,6% 35,7% 38,2% 
Bastante importante 40,4% 50,5% 50,0% 54,4% 54,4% 47,8% 49,7% 
No muy importante 7,1% 8,3% 9,2% 9,3% 15,6% 15,8% 11,0% 
Nada importante 0,6% 0,5% 2,0% 1,0% 1,4% 0,4% 1,0% 
No sabe    0,5%  0,4% 0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del tiempo libre según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante 25,0% 41,4% 34,4% 40,3% 42,2% 42,1% 38,2% 

Bastante 
importante 50,0% 33,3% 51,9% 48,2% 47,8% 52,1% 49,7% 

No muy 
importante 25,0% 24,1% 12,1% 10,8% 8,7% 5,4% 11,0% 

Nada 
importante   1,5% 0,7% 1,2% 0,4% 1,0% 

No sabe  1,1% 0,2%    0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia del tiempo libre según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 38,7% 46,6% 27,6% 36,4% 34,2% 50,6% 41,9%  38,2% 
Bastante 
importante 53,5% 42,5% 54,0% 46,3% 51,4% 40,4% 48,4% 75,0% 49,7% 

No muy importante 6,8% 11,0% 13,8% 16,3% 13,0% 7,9% 9,7% 25,0% 11,0% 
Nada importante 0,9%  4,6% 0,7% 0,7% 1,1%   1,0% 
No sabe    0,3% 0,7%    0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del tiempo libre según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante 33,3% 40,8% 37,2% 36,8% 44,0% 47,1% 38,2% 
Bastante importante 66,7% 54,3% 48,2% 49,9% 32,0% 44,1% 49,7% 
No muy importante  4,5% 13,8% 11,7% 22,0% 8,8% 11,0% 
Nada importante  0,4% 0,4% 1,4% 2,0%  1,0% 
No sabe   0,4% 0,2%   0,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Política 
 

Importancia de la política según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 3,2% 2,9% 3,0% 
Bastante importante 20,9% 13,5% 17,0% 
No muy importante 31,9% 37,2% 34,7% 
Nada importante 43,1% 44,3% 43,7% 
No sabe 0,9% 2,1% 1,5% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de la política según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 3,2% 2,3% 3,6% 2,1% 3,4% 3,3% 3,0% 
Bastante importante 17,3% 19,4% 18,5% 19,3% 13,1% 14,9% 17,0% 
No muy importante 39,1% 35,5% 37,4% 31,3% 35,9% 31,2% 34,7% 
Nada importante 39,7% 41,0% 39,5% 45,8% 45,5% 48,9% 43,7% 
No sabe 0,6% 1,8% 1,0% 1,6% 2,1% 1,8% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la política según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante  3,4% 2,7% 3,6% 2,5% 4,1% 3,0% 

Bastante 
importante 25,0% 10,1% 11,5% 15,0% 18,6% 32,4% 17,0% 

No muy 
importante  16,9% 33,6% 40,0% 39,8% 37,3% 34,7% 

Nada 
importante 75,0% 64,0% 50,9% 39,3% 37,9% 25,3% 43,7% 

No sabe  5,6% 1,3% 2,1% 1,2% 0,8% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de la política según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 2,8% 1,4% 3,4% 3,7% 0,7% 4,5% 3,2%  3,0% 
Bastante 
importante 18,7% 17,8% 20,5% 14,8% 12,9% 21,3% 17,5%  17,0% 

No muy importante 35,2% 45,2% 26,1% 30,9% 34,7% 43,8% 34,9% 33,3% 34,7% 
Nada importante 42,6% 35,6% 50,0% 48,3% 48,3% 29,2% 41,3% 66,7% 43,7% 
No sabe 0,7%   2,3% 3,4% 1,1% 3,2%  1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la política según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante  5,0% 1,2% 2,7% 2,0% 11,8% 3,0% 
Bastante importante 16,7% 28,1% 19,9% 12,5% 6,0% 23,5% 17,0% 
No muy importante  36,7% 33,9% 35,6% 22,0% 35,3% 34,7% 
Nada importante 83,3% 29,9% 44,2% 46,7% 70,0% 29,4% 43,7% 
No sabe  0,5% 0,8% 2,4%   1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo 
 

Importancia del trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 59,1% 64,6% 62,0% 
Bastante importante 35,6% 30,4% 32,9% 
No muy importante 3,2% 3,1% 3,1% 
Nada importante 1,8% 1,3% 1,5% 
No sabe 0,4% 0,6% 0,5% 
Total 100 100 100 

 

Importancia del trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 46,1% 57,9% 68,9% 64,8% 75,2% 61,0% 62,0% 
Bastante importante 49,4% 36,1% 27,6% 31,6% 20,0% 32,5% 32,9% 
No muy importante 3,9% 4,2% 1,5% 2,1% 2,8% 3,6% 3,1% 
Nada importante 0,6% 0,9% 1,5% 0,5% 2,1% 2,5% 1,5% 
No sabe  0,9% 0,5% 1,0%  0,4% 0,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante 50,0% 71,9% 65,9% 63,1% 54,4% 53,8% 62,0% 

Bastante 
importante  25,8% 29,6% 29,8% 38,8% 41,7% 32,9% 

No muy 
importante 25,0% 1,1% 3,1% 2,8% 2,5% 4,2% 3,1% 

Nada 
importante 25,0% 1,1% 1,1% 3,5% 3,1%  1,5% 

No sabe   0,4% 0,7% 1,3% 0,4% 0,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia del trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 60,8% 63,0% 68,2% 64,1% 67,8% 46,1% 62,5% 33,3% 62,0% 
Bastante 
importante 35,5% 34,2% 27,3% 28,9% 28,0% 48,3% 29,7% 33,3% 32,9% 

No muy importante 2,1% 2,7% 3,4% 4,4% 1,4% 4,5% 4,7% 33,3% 3,1% 
Nada importante 1,2%  1,1% 2,3% 1,4% 1,1% 1,6%  1,5% 
No sabe 0,5%   0,3% 1,4%  1,6%  0,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del trabajo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante 50,0% 60,6% 57,4% 63,8% 74,0% 52,9% 62,0% 
Bastante importante 50,0% 33,0% 36,1% 32,2% 24,0% 35,3% 32,9% 
No muy importante  4,5% 4,0% 2,3%  8,8% 3,1% 
Nada importante  1,4% 2,0% 1,1% 2,0% 2,9% 1,5% 
No sabe  0,5% 0,4% 0,6%   0,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Religión 
 

Importancia de la religión según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 14,2% 29,7% 22,4% 
Bastante importante 21,5% 28,7% 25,3% 
No muy importante 32,7% 25,8% 29,1% 
Nada importante 30,1% 14,8% 22,0% 
No sabe 1,4% 1,0% 1,2% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de la religión según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 4,5% 7,4% 10,2% 19,2% 31,5% 50,7% 22,4% 
Bastante importante 16,0% 15,7% 25,5% 32,1% 39,0% 25,9% 25,3% 
No muy importante 39,1% 38,4% 38,3% 28,0% 17,8% 16,1% 29,1% 
Nada importante 39,1% 37,0% 24,5% 18,7% 11,0% 6,9% 22,0% 
No sabe 1,3% 1,4% 1,5% 2,1% 0,7% 0,4% 1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la religión según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante 50,0% 47,2% 28,9% 6,4% 13,0% 13,2% 22,4% 

Bastante 
importante  27,0% 30,9% 23,6% 23,6% 14,9% 25,3% 

No muy 
importante  18,0% 26,1% 32,1% 33,5% 35,1% 29,1% 

Nada 
importante 25,0% 6,7% 13,3% 35,7% 28,0% 36,0% 22,0% 

No sabe 25,0% 1,1% 0,7% 2,1% 1,9% 0,8% 1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de la religión según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 12,7% 6,8% 9,1% 47,5% 34,5%  9,5%  22,4% 
Bastante 
importante 21,0% 28,8% 26,1% 27,1% 39,9% 12,2% 25,4% 66,7% 25,3% 

No muy importante 37,7% 34,2% 27,3% 15,6% 16,9% 44,4% 38,1%  29,1% 
Nada importante 26,9% 28,8% 36,4% 9,2% 7,4% 42,2% 27,0% 33,3% 22,0% 
No sabe 1,7% 1,4% 1,1% 0,7% 1,4% 1,1%   1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la religión según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante 33,3% 21,7% 22,4% 21,3% 40,0% 18,2% 22,4% 
Bastante importante 33,3% 23,1% 28,4% 25,4% 26,0% 12,1% 25,3% 
No muy importante  30,3% 28,4% 30,5% 14,0% 27,3% 29,1% 
Nada importante 33,3% 23,1% 20,0% 21,8% 20,0% 36,4% 22,0% 
No sabe  1,8% 0,8% 1,0%  6,1% 1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Servicio a los demás 
 

Importancia del servicio a los demás según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy importante 22,7% 37,4% 30,4% 
Bastante importante 62,1% 53,8% 57,7% 
No muy importante 11,0% 6,1% 8,4% 
Nada importante 2,7% 0,8% 1,7% 
No sabe 1,6% 1,9% 1,8% 
Total 100 100 100 

 

Importancia del servicio a los demás según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy importante 17,4% 20,3% 23,9% 31,6% 39,0% 45,1% 30,4% 
Bastante importante 56,8% 65,9% 63,5% 57,5% 55,5% 49,5% 57,7% 
No muy importante 21,3% 9,7% 7,1% 6,2% 4,8% 4,3% 8,4% 
Nada importante 2,6% 1,4% 4,6% ,5%  1,1% 1,7% 
No sabe 1,9% 2,8% 1,0% 4,1% 0,7%  1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del servicio a los demás según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy 
importante 50,0% 57,3% 33,3% 20,3% 26,1% 22,3% 30,4% 

Bastante 
importante 25,0% 39,3% 58,1% 58,7% 57,8% 63,6% 57,7% 

No muy 
importante 25,0% 3,4% 6,4% 15,2% 11,2% 9,5% 8,4% 

Nada 
importante   0,9% 4,3% 3,7% 0,4% 1,7% 

No sabe   1,3% 1,4% 1,2% 4,1% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia del servicio a los demás según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy importante 23,2% 27,4% 26,1% 43,4% 42,9% 14,8% 18,8% 33,3% 30,4% 
Bastante 
importante 62,2% 54,8% 58,0% 51,9% 51,0% 65,9% 60,9% 66,7% 57,7% 

No muy importante 9,9% 15,1% 11,4% 3,4% 4,1% 15,9% 12,5%  8,4% 
Nada importante 2,1% 1,4% 2,3% 1,0%  2,3% 4,7%  1,7% 
No sabe 2,6% 1,4% 2,3% 0,3% 2,0% 1,1% 3,1%  1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del servicio a los demás según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy importante 16,7% 30,8% 30,4% 28,6% 52,0% 33,3% 30,4% 
Bastante importante 66,7% 56,6% 62,1% 58,3% 40,0% 48,5% 57,7% 
No muy importante 16,7% 10,0% 6,3% 8,7% 6,0% 12,1% 8,4% 
Nada importante  1,4% 0,4% 2,2%  3,0% 1,7% 
No sabe  1,4% 0,8% 2,2% 2,0% 3,0% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Valores de la vida familiar 
 

Sacrificio de los padres según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sacrificarse por los hijos 70,4% 75,6% 73,1% 
Vivir propia vida 19,3% 12,2% 15,6% 
Ninguna de las dos 9,0% 11,2% 10,2% 
No sabe 1,2% 1,0% 1,1% 
Total 100 100 100 

 

Sacrificio de los padres según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sacrificarse por los 
hijos 56,4% 55,8% 72,4% 78,2% 85,6% 87,1% 73,1% 

Vivir propia vida 26,3% 25,3% 14,3% 12,4% 10,3% 7,2% 15,6% 
Ninguna de las dos 13,5% 17,1% 11,7% 9,3% 4,1% 5,8% 10,2% 
No sabe 3,8% 1,8% 1,5%    1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Sacrificio de los padres según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sacrificarse 
por los hijos 80,0% 88,9% 81,1% 64,5% 72,0% 53,7% 73,1% 

Vivir propia 
vida 20,0% 7,8% 11,6% 19,9% 17,4% 24,0% 15,6% 

Ninguna de 
las dos  3,3% 6,9% 12,8% 9,9% 19,8% 10,2% 

No sabe   0,4% 2,8% 0,6% 2,5% 1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sacrificio de los padres según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sacrificarse por los 
hijos 68,2% 62,5% 73,6% 87,6% 83,1% 50,0% 61,9% 50,0% 73,1% 

Vivir propia vida 19,1% 22,2% 16,1% 7,7% 9,5% 26,1% 20,6% 25,0% 15,6% 
Ninguna de las dos 11,1% 15,3% 10,3% 4,7% 7,4% 19,3% 15,9% 25,0% 10,2% 
No sabe 1,7%     4,5% 1,6%  1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Sacrificio de los padres según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sacrificarse por los hijos 50,0% 67,7% 70,8% 76,1% 80,4% 64,7% 73,1% 
Vivir propia vida 16,7% 17,5% 16,8% 14,4% 13,7% 17,6% 15,6% 
Ninguna de las dos 33,3% 13,5% 12,0% 8,2% 3,9% 17,6% 10,2% 
No sabe  1,3% 0,4% 1,3% 2,0%  1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Amor a los padres según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

 76,1% 77,6% 76,9% 
 21,8% 20,5% 21,1% 
No sabe 2,1% 1,9% 2,0% 
Total 100 100 100 

 

 

Amor a los padres según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

 64,3% 66,8% 76,0% 81,9% 85,0% 84,5% 76,9% 
 31,2% 29,5% 21,9% 17,6% 14,3% 14,4% 21,1% 
No sabe 4,5% 3,7% 2,0% 0,5% 0,7% 1,1% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Amor a los padres según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
 80,0% 98,9% 82,4% 70,7% 75,8% 60,6% 76,9% 
 20,0% 1,1% 16,9% 25,0% 21,1% 36,1% 21,1% 
No sabe   0,7% 4,3% 3,1% 3,3% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Amor a los padres según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

 75,5% 68,5% 72,4% 86,0% 81,6% 59,6% 75,8% 66,7% 76,9% 
 22,9% 28,8% 24,1% 13,4% 17,0% 34,8% 22,6% 33,3% 21,1% 
No sabe 1,7% 2,7% 3,4% 0,7% 1,4% 5,6% 1,6%  2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Amor a los padres según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

 83,3% 71,9% 74,2% 79,7% 80,0% 70,6% 76,9% 
 16,7% 26,3% 23,8% 18,4% 18,0% 23,5% 21,1% 
No sabe  1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 5,9% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Valores a inculcar en los niños 
 
Independencia 

 

Inculcar independencia a los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 50,6% 47,1% 48,8% 
No mencionado 49,4% 52,9% 51,2% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar independencia a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 60,6% 52,1% 59,0% 50,3% 40,8% 36,0% 48,8% 
No mencionado 39,4% 47,9% 41,0% 49,7% 59,2% 64,0% 51,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar independencia a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 80,0% 33,7% 41,5% 51,8% 54,0% 65,5% 48,8% 
No 
mencionado 20,0% 66,3% 58,5% 48,2% 46,0% 34,5% 51,2% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar independencia a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 51,4% 50,0% 57,5% 37,1% 40,1% 69,3% 64,1% 33,3% 48,8% 
No mencionado 48,6% 50,0% 42,5% 62,9% 59,9% 30,7% 35,9% 66,7% 51,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar independencia a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 83,3% 50,9% 47,4% 47,3% 50,0% 64,7% 48,8% 
No mencionado 16,7% 49,1% 52,6% 52,7% 50,0% 35,3% 51,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Esfuerzo 
 

Inculcar esfuerzo a los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 68,5% 72,0% 70,3% 
No mencionado 31,5% 28,0% 29,7% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar esfuerzo a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 61,7% 62,3% 70,8% 75,0% 76,2% 75,2% 70,3% 
No mencionado 38,3% 37,7% 29,2% 25,0% 23,8% 24,8% 29,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar esfuerzo a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 80,0% 70,0% 72,3% 69,3% 73,9% 63,9% 70,3% 
No 
mencionado 20,0% 30,0% 27,7% 30,7% 26,1% 36,1% 29,7% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar esfuerzo a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 67,0% 71,8% 66,3% 75,7% 74,3% 64,4% 73,0% 25,0% 70,3% 
No mencionado 33,0% 28,2% 33,7% 24,3% 25,7% 35,6% 27,0% 75,0% 29,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar esfuerzo a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 83,3% 71,9% 69,3% 70,8% 62,0% 69,7% 70,3% 
No mencionado 16,7% 28,1% 30,7% 29,2% 38,0% 30,3% 29,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Responsabilidad 
 

Inculcar responsabilidad los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 88,6% 89,0% 88,9% 
No mencionado 11,4% 11,0% 11,1% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar responsabilidad a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 87,0% 93,5% 92,3% 88,0% 86,4% 86,0% 88,9% 
No mencionado 13,0% 6,5% 7,7% 12,0% 13,6% 14,0% 11,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar responsabilidad a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 100,0% 85,6% 87,6% 92,9% 85,7% 92,4% 88,9% 
No 
mencionado  14,4% 12,4% 7,1% 14,3% 7,6% 11,1% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar responsabilidad a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 91,3% 90,1% 89,7% 88,0% 81,8% 88,6% 92,1% 33,3% 88,9% 
No mencionado 8,7% 9,9% 10,3% 12,0% 18,2% 11,4% 7,9% 66,7% 11,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar responsabilidad a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 83,3% 89,7% 88,8% 89,7% 78,0% 82,4% 88,9% 
No mencionado 16,7% 10,3% 11,2% 10,3% 22,0% 17,6% 11,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Imaginación 
 

Inculcar imaginación los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 34,5% 27,1% 30,6% 
No mencionado 65,5% 72,9% 69,4% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar imaginación a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 42,2% 37,7% 31,8% 30,7% 20,3% 23,4% 30,6% 
No mencionado 57,8% 62,3% 68,2% 69,3% 79,7% 76,6% 69,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar imaginación a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante  22,2% 27,0% 33,1% 26,7% 43,7% 30,6% 
No 
mencionado 100,0% 77,8% 73,0% 66,9% 73,3% 56,3% 69,4% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar imaginación a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 33,5% 25,4% 34,9% 24,7% 16,3% 48,9% 42,2% 100,0% 30,6% 
No mencionado 66,5% 74,6% 65,1% 75,3% 83,7% 51,1% 57,8%  69,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar imaginación a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 33,3% 34,5% 25,5% 30,9% 24,0% 44,1% 30,6% 
No mencionado 66,7% 65,5% 74,5% 69,1% 76,0% 55,9% 69,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tolerancia 
 

Inculcar tolerancia los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 84,4% 86,0% 85,2% 
No mencionado 15,6% 14,0% 14,8% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar tolerancia a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 87,7% 89,3% 89,7% 87,5% 84,4% 76,6% 85,2% 
No mencionado 12,3% 10,7% 10,3% 12,5% 15,6% 23,4% 14,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar tolerancia a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 100,0% 78,9% 83,8% 82,0% 88,2% 89,9% 85,2% 
No 
mencionado  21,1% 16,2% 18,0% 11,8% 10,1% 14,8% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar tolerancia a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 87,5% 93,0% 84,9% 78,0% 88,4% 87,5% 84,1% 100,0% 85,2% 
No mencionado 12,5% 7,0% 15,1% 22,0% 11,6% 12,5% 15,9%  14,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar tolerancia a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 83,3% 85,7% 83,7% 85,6% 87,8% 82,4% 85,2% 
No mencionado 16,7% 14,3% 16,3% 14,4% 12,2% 17,6% 14,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 



 590

Sobriedad 
 

Inculcar sobriedad los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 23,1% 26,3% 24,8% 
No mencionado 76,9% 73,7% 75,2% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar sobriedad a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 19,4% 14,9% 23,5% 27,6% 29,3% 32,4% 24,8% 
No mencionado 80,6% 85,1% 76,5% 72,4% 70,7% 67,6% 75,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar sobriedad a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante  39,3% 28,8% 24,3% 18,6% 14,7% 24,8% 
No 
mencionado 100,0% 60,7% 71,2% 75,7% 81,4% 85,3% 75,2% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar sobriedad a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 22,6% 16,9% 21,8% 32,4% 28,8% 17,0% 18,8%  24,8% 
No mencionado 77,4% 83,1% 78,2% 67,6% 71,2% 83,0% 81,3% 100,0% 75,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar sobriedad a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 33,3% 20,6% 27,2% 26,3% 22,0% 9,1% 24,8% 
No mencionado 66,7% 79,4% 72,8% 73,7% 78,0% 90,9% 75,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Determinación 
 

Inculcar determinación los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 29,7% 26,5% 28,0% 
No mencionado 70,3% 73,5% 72,0% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar determinación a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 34,4% 35,6% 34,2% 22,4% 18,9% 23,1% 28,0% 
No mencionado 65,6% 64,4% 65,8% 77,6% 81,1% 76,9% 72,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar determinación a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 25,0% 18,0% 20,3% 26,4% 38,1% 43,5% 28,0% 
No 
mencionado 75,0% 82,0% 79,7% 73,6% 61,9% 56,5% 72,0% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar determinación a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 28,8% 36,6% 31,4% 21,1% 24,0% 39,1% 34,9% 66,7% 28,0% 
No mencionado 71,2% 63,4% 68,6% 78,9% 76,0% 60,9% 65,1% 33,3% 72,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar determinación a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 50,0% 31,8% 33,2% 25,4% 12,0% 29,4% 28,0% 
No mencionado 50,0% 68,2% 66,8% 74,6% 88,0% 70,6% 72,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 



 594

Fe religiosa 
 

Inculcar fe religiosa los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 12,7% 24,2% 18,7% 
No mencionado 87,3% 75,8% 81,3% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar fe religiosa a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 6,5% 7,0% 9,7% 18,8% 23,6% 38,8% 18,7% 
No mencionado 93,5% 93,0% 90,3% 81,3% 76,4% 61,2% 81,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar fe religiosa a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 25,0% 39,3% 22,1% 7,2% 13,0% 13,9% 18,7% 
No 
mencionado 75,0% 60,7% 77,9% 92,8% 87,0% 86,1% 81,3% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar fe religiosa a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 11,1% 5,6% 10,3% 34,7% 33,1% 4,5% 7,9% 33,3% 18,7% 
No mencionado 88,9% 94,4% 89,7% 65,3% 66,9% 95,5% 92,1% 66,7% 81,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar fe religiosa a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 33,3% 21,5% 20,0% 16,0% 30,0% 20,6% 18,7% 
No mencionado 66,7% 78,5% 80,0% 84,0% 70,0% 79,4% 81,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Abnegación 
 

Inculcar abnegación los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 17,1% 13,7% 15,3% 
No mencionado 82,9% 86,3% 84,7% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar abnegación a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 12,9% 11,6% 13,8% 17,7% 17,6% 17,6% 15,3% 
No mencionado 87,1% 88,4% 86,2% 82,3% 82,4% 82,4% 84,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar abnegación a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 20,0% 15,6% 15,3% 16,5% 14,3% 15,1% 15,3% 
No 
mencionado 80,0% 84,4% 84,7% 83,5% 85,7% 84,9% 84,7% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Inculcar abnegación a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 14,4% 9,9% 12,6% 18,7% 18,4% 12,6% 10,9% 33,3% 15,3% 
No mencionado 85,6% 90,1% 87,4% 81,3% 81,6% 87,4% 89,1% 66,7% 84,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar abnegación a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 16,7% 14,3% 21,1% 14,0% 4,0% 17,6% 15,3% 
No mencionado 83,3% 85,7% 78,9% 86,0% 96,0% 82,4% 84,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Obediencia 
 

Inculcar obediencia los niños según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Importante 51,5% 52,5% 52,0% 
No mencionado 48,5% 47,5% 48,0% 
Total 100 100 100 

 

 

Inculcar obediencia a los niños según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Importante 48,7% 47,9% 52,6% 49,5% 53,1% 58,3% 52,0% 
No mencionado 51,3% 52,1% 47,4% 50,5% 46,9% 41,7% 48,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar obediencia a los niños según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Importante 50,0% 73,0% 52,4% 52,1% 59,6% 38,2% 52,0% 
No 
mencionado 50,0% 27,0% 47,6% 47,9% 40,4% 61,8% 48,0% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
 

 

 

 

 

 



 599

 

 

Inculcar obediencia a los niños según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Importante 51,4% 47,9% 43,7% 57,2% 59,5% 41,4% 47,6% 25,0% 52,0% 
No mencionado 48,6% 52,1% 56,3% 42,8% 40,5% 58,6% 52,4% 75,0% 48,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Inculcar obediencia a los niños según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Importante 50,0% 48,7% 48,6% 53,9% 70,0% 38,2% 52,0% 
No mencionado 50,0% 51,3% 51,4% 46,1% 30,0% 61,8% 48,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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CONVIVENCIA 
 
Compartir tiempo con los padres 

 

Compartir tiempo con los padres según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi cada 
semana 72,0% 78,5% 75,4% 

Una o dos veces al mes 19,1% 11,5% 15,2% 
Sólo unas veces al año 5,0% 5,6% 5,3% 
Nunca 3,9% 4,2% 4,0% 
No sabe  0,2% 0,1% 
Total 100 100 100 

 

Compartir tiempo con los padres según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Semanalmente / 
Casi cada semana 87,2% 82,5% 76,0% 74,1% 77,6% 63,3% 75,4% 

Una o dos veces al 
mes 7,7% 15,2% 15,3% 19,7% 14,3% 16,5% 15,2% 

Sólo unas veces al año 4,5% 1,8% 6,6% 4,1% 4,1% 8,6% 5,3% 
Nunca ,6% ,5% 2,0% 1,6% 4,1% 11,5% 4,0% 
No sabe    0,5%   0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo con los padres según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Semanalmente 
/ Casi cada 
semana 

75,0% 68,9% 73,8% 77,9% 80,9% 76,0% 75,4% 

Una o dos veces 
al mes 25,0% 13,3% 15,8% 14,3% 12,3% 16,9% 15,2% 

Sólo unas veces 
al año  4,4% 5,1% 5,7% 4,9% 6,6% 5,3% 

Nunca  12,2% 5,3% 2,1% 1,9% 0,4% 4,0% 
No sabe  1,1%     0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo con los padres según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 78,8% 79,5% 75,0% 65,2% 77,7% 84,3% 79,4% 75,0% 75,4% 

Una o dos veces al mes 14,6% 13,7% 19,3% 16,7% 13,5% 11,2% 17,5%  15,2% 
Sólo unas veces al año 5,0% 5,5% 3,4% 7,4% 4,7% 4,5% 3,2% 25,0% 5,3% 
Nunca 1,7% 1,4% 1,1% 10,7% 4,1%    4,0% 
No sabe   1,1%      0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo con los padres según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 66,7% 76,8% 73,8% 76,6% 49,0% 91,2% 75,4% 

Una o dos veces al mes 33,3% 15,2% 17,9% 14,3% 19,6% 2,9% 15,2% 
Sólo unas veces al año  6,7% 5,2% 4,8% 9,8% 5,9% 5,3% 
Nunca  1,3% 3,2% 4,2% 21,6%  4,0% 
No sabe    0,2%   0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo con amigos 
 

Compartir tiempo con amigos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi cada 
semana 78,2% 65,4% 71,5% 

Una o dos veces al mes 17,2% 21,5% 19,4% 
Sólo unas veces al año 4,4% 9,1% 6,9% 
Nunca 0,2% 3,8% 2,1% 
No sabe  0,2% 0,1% 
Total 100 100 100 

 

Compartir tiempo con amigos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Semanalmente / 
Casi cada semana 91,7% 79,3% 69,9% 65,8% 61,9% 64,3% 71,5% 

Una o dos veces al 
mes 7,6% 16,6% 22,4% 22,3% 23,8% 22,0% 19,4% 

Sólo unas veces al año  4,1% 6,6% 9,3% 12,2% 8,3% 6,9% 
Nunca 0,6%  1,0% 2,6% 2,0% 5,1% 2,1% 
No sabe      0,4% 0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo con amigos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Semanalmente 
/ Casi cada 
semana 

100,0% 62,2% 66,2% 75,0% 75,3% 81,4% 71,5% 

Una o dos veces 
al mes  13,3% 23,3% 19,3% 16,7% 16,1% 19,4% 

Sólo unas veces 
al año  18,9% 7,8% 5,0% 5,6% 2,1% 6,9% 

Nunca  5,6% 2,5% 0,7% 2,5% 0,4% 2,1% 
No sabe   0,2%    0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo con amigos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 73,4% 79,2% 70,1% 66,2% 53,4% 96,6% 81,3% 100,0% 71,5% 

Una o dos veces al mes 20,7% 16,7% 17,2% 21,4% 27,7% 3,4% 12,5%  19,4% 
Sólo unas veces al año 5,6% 2,8% 11,5% 7,7% 13,5%  4,7%  6,9% 
Nunca 0,2% 1,4% 1,1% 4,3% 5,4%  1,6%  2,1% 
No sabe    0,3%     0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo con amigos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 50,0% 73,9% 68,4% 71,3% 77,6% 78,8% 71,5% 

Una o dos veces al mes 16,7% 19,4% 22,5% 19,1% 12,2% 15,2% 19,4% 
Sólo unas veces al año 16,7% 5,0% 6,3% 7,5% 8,2% 6,1% 6,9% 
Nunca 16,7% 1,4% 2,8% 2,1% 2,0%  2,1% 
No sabe  0,5%     0,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo con compañeros 
 

Compartir tiempo con compañeros según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi cada 
semana 39,3% 24,9% 31,8% 

Una o dos veces al mes 22,7% 16,4% 19,4% 
Sólo unas veces al año 14,2% 11,6% 12,8% 
Nunca 22,8% 45,2% 34,5% 
No sabe 1,1% 1,9% 1,5% 
Total 100 100 100 

 

Compartir tiempo con compañeros según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Semanalmente / 
Casi cada semana 50,3% 35,5% 35,1% 29,7% 23,0% 21,9% 31,8% 

Una o dos veces al 
mes 23,9% 23,5% 20,6% 26,0% 18,9% 9,0% 19,4% 

Sólo unas veces al año 9,0% 19,4% 17,5% 14,1% 12,2% 5,8% 12,8% 
Nunca 16,1% 20,3% 25,8% 27,6% 45,3% 61,5% 34,5% 
No sabe 0,6% 1,4% 1,0% 2,6% 0,7% 1,8% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo con compañeros según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Semanalmente 
/ Casi cada 
semana 

50,0% 19,1% 27,3% 35,3% 32,9% 42,9% 31,8% 

Una o dos veces 
al mes 25,0% 2,2% 16,7% 28,1% 23,6% 24,2% 19,4% 

Sólo unas veces 
al año  7,9% 10,5% 18,7% 16,8% 14,2% 12,8% 

Nunca 25,0% 68,5% 43,6% 16,5% 26,1% 17,5% 34,5% 
No sabe  2,2% 1,8% 1,4% 0,6% 1,3% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo con compañeros según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 41,4% 38,4% 36,8% 21,3% 10,3% 50,0% 27,4% 33,3% 31,8% 

Una o dos veces al mes 24,8% 28,8% 19,5% 11,3% 11,6% 20,5% 27,4%  19,4% 
Sólo unas veces al año 18,0% 17,8% 10,3% 7,7% 8,2% 10,2% 14,5%  12,8% 
Nunca 15,1% 13,7% 31,0% 57,7% 68,5% 18,2% 29,0% 33,3% 34,5% 
No sabe 0,7% 1,4% 2,3% 2,0% 1,4% 1,1% 1,6% 33,3% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo con compañeros según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 16,7% 34,5% 22,2% 32,9% 52,0% 39,4% 31,8% 

Una o dos veces al mes 33,3% 25,0% 18,7% 18,6% 10,0% 12,1% 19,4% 
Sólo unas veces al año  14,5% 9,9% 13,1% 10,0% 21,2% 12,8% 
Nunca 50,0% 25,0% 47,6% 33,3% 28,0% 27,3% 34,5% 
No sabe  0,9% 1,6% 2,1%   1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo en la Igesia 
 

Compartir tiempo en la iglesia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi cada 
semana 14,5% 29,6% 22,4% 

Una o dos veces al mes 13,5% 18,3% 16,0% 
Sólo unas veces al año 22,7% 18,2% 20,3% 
Nunca 48,0% 33,0% 40,1% 
No sabe 1,2% 1,0% 1,1% 
Total 100 100 100 

 

Compartir tiempo en la iglesia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Semanalmente / 
Casi cada semana 4,5% 4,6% 11,2% 17,6% 37,4% 50,2% 22,4% 

Una o dos veces al 
mes 7,7% 9,2% 13,2% 20,7% 20,4% 22,4% 16,0% 

Sólo unas veces al año 27,6% 25,8% 24,4% 22,8% 15,0% 10,1% 20,3% 
Nunca 57,7% 59,0% 50,3% 37,8% 27,2% 16,2% 40,1% 
No sabe 2,6% 1,4% 1,0% 1,0%  1,1% 1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo en la iglesia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Semanalmente 
/ Casi cada 
semana 

50,0% 43,3% 29,1% 12,2% 14,9% 9,5% 22,4% 

Una o dos veces 
al mes  22,2% 21,9% 7,2% 10,6% 9,5% 16,0% 

Sólo unas veces 
al año 25,0% 13,3% 18,9% 26,6% 24,2% 19,9% 20,3% 

Nunca 25,0% 21,1% 29,3% 52,5% 50,3% 58,1% 40,1% 
No sabe   0,7% 1,4%  2,9% 1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo en la iglesia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 12,7% 11,0% 8,0% 48,3% 30,6% 2,2% 9,4%  22,4% 

Una o dos veces al mes 10,4% 15,1% 13,8% 22,0% 27,2% 11,1% 12,5% 33,3% 16,0% 
Sólo unas veces al año 25,5% 27,4% 19,5% 11,1% 15,0% 25,6% 28,1%  20,3% 
Nunca 50,7% 45,2% 56,3% 18,2% 25,9% 56,7% 50,0% 66,7% 40,1% 
No sabe 0,7% 1,4% 2,3% 0,3% 1,4% 4,4%   1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo en la iglesia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 16,7% 22,3% 23,9% 20,3% 40,0% 24,2% 22,4% 

Una o dos veces al mes 16,7% 11,6% 17,9% 17,7% 16,0% 3,0% 16,0% 
Sólo unas veces al año 16,7% 19,2% 21,5% 21,1% 18,0% 6,1% 20,3% 
Nunca 33,3% 45,1% 35,5% 39,9% 26,0% 66,7% 40,1% 
No sabe 16,7% 1,8% 1,2% 1,0%   1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo en un club 
 

Compartir tiempo en  un club según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi cada 
semana 15,2% 10,0% 12,5% 

Una o dos veces al mes 13,3% 8,5% 10,8% 
Sólo unas veces al año 12,1% 10,0% 11,0% 
Nunca 59,4% 69,6% 64,7% 
No sabe  1,9% 1,0% 
Total 100 100 100 

 

Compartir tiempo en un club según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Semanalmente / 
Casi cada semana 15,4% 15,7% 7,7% 12,6% 13,0% 11,6% 12,5% 

Una o dos veces al 
mes 13,5% 14,3% 12,2% 8,9% 4,8% 9,7% 10,8% 

Sólo unas veces al año 14,1% 13,4% 13,8% 11,6% 8,2% 6,1% 11,0% 
Nunca 55,8% 56,7% 65,3% 65,8% 74,0% 70,4% 64,7% 
No sabe 1,3%  1,0% 1,1%  2,2% 1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo en un club según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Semanalmente 
/ Casi cada 
semana 

25,0% 20,0% 8,0% 13,7% 14,5% 17,0% 12,5% 

Una o dos veces 
al mes  4,4% 8,4% 10,8% 13,8% 16,6% 10,8% 

Sólo unas veces 
al año 25,0% 4,4% 8,0% 16,5% 9,4% 17,4% 11,0% 

Nunca 50,0% 70,0% 74,2% 58,3% 61,6% 47,7% 64,7% 
No sabe  1,1% 1,3% 0,7% 0,6% 1,2% 1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Compartir tiempo en un club según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 11,2% 13,7% 15,7% 12,1% 8,1% 22,2% 12,7% 33,3% 12,5% 

Una o dos veces al mes 12,6% 11,0% 11,2% 9,4% 6,8% 16,7% 6,3% 33,3% 10,8% 
Sólo unas veces al año 14,0% 16,4% 21,3% 6,7% 2,7% 10,0% 11,1%  11,0% 
Nunca 61,8% 58,9% 51,7% 69,8% 80,4% 50,0% 69,8% 33,3% 64,7% 
No sabe 0,5%   2,0% 2,0% 1,1%   1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Compartir tiempo en un club según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Semanalmente / Casi 
cada semana 50,0% 18,4% 11,5% 9,7% 16,0% 20,6% 12,5% 

Una o dos veces al mes  12,1% 9,9% 10,8% 6,0% 14,7% 10,8% 
Sólo unas veces al año  13,5% 13,1% 9,7% 4,0% 11,8% 11,0% 
Nunca 50,0% 55,2% 65,1% 68,3% 74,0% 50,0% 64,7% 
No sabe  0,9% 0,4% 1,5%  2,9% 1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Construcción de relaciones 
 

Construcción de relaciones según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Comprendiendo a los demás 67,1% 70,0% 68,6% 
Expresando las propias 
preferencias 26,3% 23,0% 24,6% 

No sabe 6,6% 7,0% 6,8% 
Total 100 100 100 

 

 

 

Construcción de relaciones según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Comprendiendo a 
los demás 68,4% 66,8% 71,4% 70,3% 69,0% 67,3% 68,6% 

Expresando las propias 
preferencias 25,7% 25,7% 21,2% 25,4% 21,8% 26,2% 24,6% 

No sabe 5,9% 7,5% 7,4% 4,3% 9,2% 6,5% 6,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Construcción de relaciones según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Comprendiendo 
a los demás 80,0% 64,3% 66,2% 72,3% 72,3% 70,8% 68,6% 

Expresando las 
propias 
preferencias 

20,0% 28,6% 26,0% 17,5% 23,9% 25,0% 24,6% 

No sabe  7,1% 7,7% 10,2% 3,9% 4,2% 6,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Construcción de relaciones según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Comprendiendo a los 
demás 69,9% 66,7% 76,5% 65,1% 66,7% 69,8% 68,3% 100,0% 68,6% 

Expresando las propias 
preferencias 24,0% 25,0% 11,8% 28,5% 25,2% 23,3% 30,0%  24,6% 

No sabe 6,1% 8,3% 11,8% 6,4% 8,2% 7,0% 1,7%  6,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Construcción de relaciones según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Comprendiendo a los 
demás 66,7% 69,8% 68,6% 68,7% 66,0% 67,6% 68,6% 

Expresando las propias 
preferencias 33,3% 27,0% 24,4% 23,4% 31,9% 20,6% 24,6% 

No sabe  3,3% 7,0% 8,0% 2,1% 11,8% 6,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Conviviría con... 
Convivencia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Vecinos con antecedentes 66,1% 62,6% 63.1% 
Personas de otra raza 91,5% 91,6% 89.9% 
Bebedores 60,7% 49,6% 53.9% 
Emocionalmente inestables 66,9% 66,8% 65.6% 
Musulmanes / Marroquíes 82,7% 86,9% 83.4% 
Inmigrantes 90,4% 93,6% 90.4% 
Afectados por el SIDA 79,1% 79,4% 77.9% 
Drogadictos 47,5% 45,4% 45.6% 
Homosexuales 78,1% 82,9% 79.1% 
Gitanos 62,0% 66,0% 62.9% 

 

Convivencia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189 

Vecinos con antecedentes 70,0% 70,0% 67,5% 63,7% 52,5% 60,6% 63.1% 
Personas de otra raza 91,1% 95,7% 93,4% 88,7% 89,6% 90,2% 89.9% 
Bebedores 61,9% 57,3% 53,3% 57,9% 45,0% 53,1% 53.9% 
Emocionalmente 
inestables 72,8% 67,4% 64,3% 66,4% 61,4% 68,1% 65.6% 

Musulmanes / Marroquíes 85,2% 89,6% 88,5% 82,6% 82,2% 81,4% 83.4% 
Inmigrantes 92,1% 95,1% 95,1% 90,3% 89,7% 90,0% 90.4% 
Afectados por el SIDA 90,0% 86,7% 85,8% 78,1% 70,4% 68,0% 77.9% 
Drogadictos 52,9% 46,9% 50,8% 52,3% 41,5% 37,5% 45.6% 
Homosexuales 88,7% 90,3% 85,2% 78,0% 68,2% 73,2% 79.1% 
Gitanos 69,0% 66,0% 73,3% 65,9% 63,6% 52,4% 62.9% 

 

Convivencia según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / Nc 
N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios 
N= 161 

Universitarios 
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Vecinos con 
antecedentes 45,8% 65,5% 62,4% 68,5% 60,7% 68,6% 63.1% 

Personas de otra 
raza 100,0% 82,0% 91,5% 92,7% 93,5% 93,2% 89.9% 

Bebedores 100,0% 56,6% 56,7% 46,3% 53,5% 55,5% 53.9% 
Emocionalmente 
inestables 78,0% 79,8% 66,1% 63,5% 68,0% 65,1% 65.6% 

Musulmanes / 
Marroquíes 100,0% 76,2% 83,6% 85,9% 84,2% 90,6% 83.4% 

Inmigrantes 100,0% 86,0% 91,6% 90,8% 94,9% 93,9% 90.4% 
Afectados por el 
SIDA 69,5% 55,9% 76,6% 82,5% 80,9% 91,5% 77.9% 

Drogadictos 45,8% 38,0% 46,9% 51,1% 42,0% 49,1% 45.6% 
Homosexuales 69,5% 71,3% 76,5% 85,4% 82,8% 88,9% 79.1% 
Gitanos 47,5% 44,5% 62,4% 69,8% 64,0% 71,9% 62.9% 

 



 613

Convivencia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Vecinos con antecedentes 66,6% 72,6% 56,1% 60,9% 56,6% 68,1% 77,4% 100,0% 63.1% 
Personas de otra raza 93,6% 90,0% 91,7% 90,6% 89,0% 90,1% 91,3% 100,0% 89.9% 
Bebedores 56,9% 47,5% 45,2% 55,3% 48,7% 62,3% 66,6% 27,4% 53.9% 
Emocionalmente inestables 64,4% 64,4% 64,3% 69,7% 67,6% 65,8% 73,7% 100,0% 65.6% 
Musulmanes / Marroquíes 84,7% 87,4% 88,3% 82,6% 82,2% 87,3% 91,2% 100,0% 83.4% 
Inmigrantes 93,0% 88,8% 97,6% 91,0% 89,9% 90,8% 93,0% 100,0% 90.4% 
Afectados por el SIDA 82,0% 78,1% 89,6% 67,4% 77,8% 89,7% 91,3% 100,0% 77.9% 
Drogadictos 48,0% 53,5% 43,8% 39,7% 42,0% 52,2% 64,0% 46,8% 45.6% 
Homosexuales 82,2% 83,4% 90,4% 72,2% 77,8% 91,6% 83,3% 66,2% 79.1% 
Gitanos 65,2% 72,5% 68,5% 55,5% 60,4% 75,6% 72,8% 61,2% 62.9% 

 

Convivencia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Vecinos con antecedentes 65,3% 62,9% 61,7% 65,1% 67,9% 71,3% 63.1% 
Personas de otra raza 68,7% 90,3% 91,4% 92,6% 86,2% 94,2% 89.9% 
Bebedores 34,5% 49,8% 47,4% 59,2% 63,5% 55,1% 53.9% 
Emocionalmente inestables 66,5% 54,7% 66,6% 70,6% 75,1% 65,3% 65.6% 
Musulmanes / Marroquíes 68,7% 80,8% 86,2% 86,8% 71,3% 89,0% 83.4% 
Inmigrantes 68,7% 91,4% 90,3% 92,8% 95,3% 94,8% 90.4% 
Afectados por el SIDA 85,7% 78,8% 76,5% 81,0% 69,8% 83,7% 77.9% 
Drogadictos 68,7% 42,1% 43,9% 48,5% 44,0% 53,6% 45.6% 
Homosexuales 69,2% 78,9% 78,7% 82,5% 68,3% 90,4% 79.1% 
Gitanos 34,5% 60,7% 60,9% 67,5% 57,0% 62,3% 62.9% 
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¿Tienen los inmigrantes menos derecho al trabajo? 
 

Derecho al trabajo de inmigrantes según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

De acuerdo 72,3% 66,4% 69,2% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,4% 15,4% 14,9% 
En desacuerdo 12,2% 16,4% 14,4% 
No sabe 1,1% 1,8% 1,4% 
Total 100 100 100 

 

 

 

Derecho al trabajo de inmigrantes según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

De acuerdo 57,1% 58,5% 66,2% 70,3% 78,9% 81,2% 69,2% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 17,9% 18,0% 12,3% 15,1% 15,0% 12,3% 14,9% 

En desacuerdo 23,7% 21,2% 20,5% 13,5% 6,1% 4,3% 14,4% 
No sabe 1,3% 2,3% 1,0% 1,0%  2,2% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Derecho al trabajo de inmigrantes según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
De acuerdo 75,0% 77,8% 76,8% 71,4% 70,2% 47,1% 69,2% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 25,0% 11,1% 12,8% 14,3% 12,4% 23,1% 14,9% 

En desacuerdo  11,1% 8,6% 13,6% 16,8% 27,7% 14,4% 
No sabe   1,8% 0,7% 0,6% 2,1% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Derecho al trabajo de inmigrantes según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

De acuerdo 68,2% 60,3% 65,5% 80,4% 70,3% 50,6% 66,7% 33,3% 69,2% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 13,4% 17,8% 17,2% 14,2% 13,5% 20,2% 15,9% 33,3% 14,9% 

En desacuerdo 16,9% 20,5% 16,1% 4,4% 14,2% 27,0% 15,9% 33,3% 14,4% 
No sabe 1,4% 1,4% 1,1% 1,0% 2,0% 2,2% 1,6%  1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Derecho al trabajo de inmigrantes según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

De acuerdo 16,7% 69,5% 66,3% 70,4% 85,7% 52,9% 69,2% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 33,3% 11,7% 18,3% 14,8% 4,1% 29,4% 14,9% 

En desacuerdo 33,3% 18,4% 15,1% 12,9% 10,2% 14,7% 14,4% 
No sabe 16,7% 0,4% 0,4% 1,9%  2,9% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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TRABAJO Y OCIO 
 

Trabajo y ocio según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Más importante el trabajo 29,9% 27,5% 28,6% 
Importan los dos por igual 42,8% 37,2% 39,9% 
Más importante el ocio 22,3% 29,6% 26,1% 
No sabe 5,0% 5,8% 5,4% 
Total 100 100 100 

 

 

 

Trabajo y ocio según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Más importante el 
trabajo 49,7% 38,6% 25,5% 20,2% 16,4% 23,5% 28,6% 

Importan los dos por 
igual 36,1% 42,8% 53,1% 39,9% 39,0% 30,7% 39,9% 

Más importante el ocio 9,0% 12,1% 17,9% 33,7% 39,0% 40,4% 26,1% 
No sabe 5,2% 6,5% 3,6% 6,2% 5,5% 5,4% 5,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Trabajo y ocio según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Más importante 
el trabajo  24,7% 21,8% 30,0% 38,4% 39,3% 28,6% 

Importan los dos 
por igual 75,0% 29,2% 39,3% 44,3% 37,1% 43,9% 39,9% 

Más importante el 
ocio 25,0% 43,8% 33,3% 19,3% 18,9% 11,7% 26,1% 

No sabe  2,2% 5,6% 6,4% 5,7% 5,0% 5,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo y ocio según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Más importante el trabajo 34,0% 30,1% 16,3% 22,1% 23,0% 47,7% 25,0% 25,0% 28,6% 
Importan los dos por igual 39,6% 43,8% 57,0% 32,1% 41,2% 37,5% 46,9% 75,0% 39,9% 
Más importante el ocio 22,4% 17,8% 20,9% 39,1% 30,4% 6,8% 25,0%  26,1% 
No sabe 4,0% 8,2% 5,8% 6,7% 5,4% 8,0% 3,1%  5,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Trabajo y ocio según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Más importante el trabajo 33,3% 35,2% 29,0% 26,2% 30,0% 26,5% 28,6% 
Importan los dos por igual 33,3% 40,6% 35,7% 42,4% 22,0% 44,1% 39,9% 
Más importante el ocio 33,3% 17,8% 28,2% 27,0% 46,0% 20,6% 26,1% 
No sabe  6,4% 7,1% 4,3% 2,0% 8,8% 5,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Motivaciones para trabajar 
 

Motivaciones para trabajar según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Contrato comercial 6,7% 5,0% 5,8% 
Lo mejor que pueda 30,0% 31,6% 30,8% 
Es una necesidad 30,9% 22,0% 26,2% 
Que no interfiera 24,8% 24,1% 24,4% 
Es lo más importante 3,6% 3,4% 3,5% 
No trabaja 1,8% 9,9% 6,1% 
No sabe 2,2% 3,9% 3,1% 
Total 100 100 100 

 

Motivaciones para trabajar según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Contrato comercial 9,8% 5,6% 4,2% 5,2% 3,5% 5,9% 5,8% 
Lo mejor que pueda 20,3% 25,6% 30,2% 37,2% 41,7% 31,5% 30,8% 
Es una necesidad 26,8% 28,4% 27,1% 23,0% 22,9% 27,8% 26,2% 
Que no interfiera 26,1% 34,0% 32,8% 23,6% 16,0% 14,8% 24,4% 
Es lo más importante 0,7% 1,4% 3,1% 4,7% 4,2% 5,6% 3,5% 
No trabaja 14,4% 4,2% ,5% 4,7% 7,6% 7,8% 6,1% 
No sabe 2,0% 0,9% 2,1% 1,6% 4,2% 6,7% 3,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Motivaciones para trabajar según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Contrato 
comercial  11,5% 5,2% 10,3% 5,2% 3,0% 5,8% 

Lo mejor que 
pueda  25,3% 32,6% 34,6% 35,5% 24,2% 30,8% 

Es una necesidad 33,3% 29,9% 27,4% 26,5% 23,9% 23,7% 26,2% 
Que no interfiera 33,3% 13,8% 20,4% 26,5% 24,5% 35,6% 24,4% 
Es lo más 
importante  4,6% 4,4%  1,3% 4,2% 3,5% 

No trabaja  6,9% 6,4% 0,7% 6,5% 7,6% 6,1% 
No sabe 33,3% 8,0% 3,5% 1,5% 3,2% 1,7% 3,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Motivaciones para trabajar según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Contrato comercial 6,2% 4,2% 1,1% 6,6% 7,4% 4,6% 6,6%  5,8% 
Lo mejor que pueda 30,6% 40,3% 37,9% 32,8% 27,7% 17,2% 31,1% 33,3% 30,8% 
Es una necesidad 28,2% 29,2% 25,3% 26,9% 19,6% 25,3% 24,6%  26,2% 
Que no interfiera 29,7% 23,6% 28,7% 16,9% 19,6% 23,0% 31,1% 33,3% 24,4% 
Es lo más importante 3,6% 2,8% 5,7% 5,2% ,7% 1,1% 1,6%  3,5% 
No trabaja    5,5% 19,6% 27,6% 4,9%  6,1% 
No sabe 1,7%  1,1% 6,2% 5,4% 1,1%  33,3% 3,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Motivaciones para trabajar según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Contrato comercial 33,3% 5,5% 4,4% 6,4% 8,2% 2,9% 5,8% 
Lo mejor que pueda  31,1% 31,5% 31,8% 32,7% 8,8% 30,8% 
Es una necesidad 33,3% 19,2% 22,6% 30,8% 24,5% 17,6% 26,2% 
Que no interfiera 16,7% 30,6% 26,2% 20,5% 20,4% 50,0% 24,4% 
Es lo más importante 16,7% 5,0% 3,2% 2,6% 10,2%  3,5% 
No trabaja  6,4% 8,1% 4,9% 2,0% 17,6% 6,1% 
No sabe  2,3% 4,0% 3,1% 2,0% 2,9% 3,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Afirmaciones sobre el trabajo: es perezoso quien no trabaja 
 

Es perezoso quien no trabaja según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 18,8% 23,5% 21,2% 
De acuerdo 44,7% 37,8% 41,1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17,9% 17,7% 17,8% 
En desacuerdo 14,9% 16,2% 15,6% 
Muy en desacuerdo 2,1% 2,4% 2,3% 
No sabe 1,6% 2,4% 2,0% 
Total 100 100 100 

 

Es perezoso quien no trabaja según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 15,4% 12,4% 16,3% 20,9% 30,1% 30,5% 21,2% 
De acuerdo 33,3% 36,7% 44,4% 40,3% 46,6% 44,7% 41,2% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 21,8% 19,3% 17,3% 20,4% 15,8% 14,2% 17,9% 

En desacuerdo 23,1% 26,1% 18,9% 15,2% 5,5% 5,8% 15,5% 
Muy en desacuerdo 5,8% 4,1% 1,0% ,5% ,7% 1,8% 2,3% 
No sabe ,6% 1,4% 2,0% 2,6% 1,4% 2,9% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Es perezoso quien no trabaja según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de 
acuerdo  48,9% 23,4% 14,4% 19,5% 11,2% 21,2% 

De acuerdo 25,0% 33,3% 47,8% 40,3% 37,7% 31,5% 41,1% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 25,0% 7,8% 15,9% 21,6% 20,1% 22,4% 17,9% 

En desacuerdo 50,0% 5,6% 9,7% 20,9% 16,4% 28,6% 15,6% 
Muy en 
desacuerdo  1,1% 1,3% 2,2% 3,8% 4,1% 2,3% 

No sabe  3,3% 2,0% ,7% 2,5% 2,1% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Es perezoso quien no trabaja según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 15,3% 13,7% 31,0% 30,2% 22,4% 14,6% 21,9%  21,2% 
De acuerdo 42,4% 42,5% 34,5% 44,3% 44,2% 29,2% 35,9% 25,0% 41,1% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 17,9% 16,4% 16,1% 14,1% 20,4% 25,8% 21,9%  17,8% 

En desacuerdo 20,5% 24,7% 16,1% 6,7% 8,8% 22,5% 14,1% 75,0% 15,5% 
Muy en desacuerdo 1,9% 1,4% 1,1% 1,3% 2,7% 6,7% 4,7%  2,3% 
No sabe 2,1% 1,4% 1,1% 3,4% 1,4% 1,1% 1,6%  2,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Es perezoso quien no trabaja según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 33,3% 17,1% 19,5% 21,5% 48,0% 14,7% 21,2% 
De acuerdo 33,3% 42,3% 49,4% 39,5% 28,0% 20,6% 41,1% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 16,7% 19,8% 13,9% 18,6% 12,0% 26,5% 17,8% 

En desacuerdo 16,7% 15,8% 13,9% 16,4% 4,0% 26,5% 15,5% 
Muy en desacuerdo  2,3% 2,4% 1,8% 2,0% 11,8% 2,3% 
No sabe  2,7% ,8% 2,2% 6,0%  2,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Afirmaciones sobre el trabajo: dos secretarias realizan el mismo trabajo 
 

Dos secretarias realizan el mismo trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Justo 80,2% 74,2% 77,0% 
Injusto 16,1% 22,3% 19,3% 
No sabe 3,7% 3,5% 3,6% 
Total 100 100 100 

 

Dos secretarias realizan el mismo trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Justo 70,7% 76,5% 79,2% 79,3% 76,9% 78,1% 77,0% 
Injusto 23,6% 18,9% 15,7% 19,2% 20,4% 19,4% 19,3% 
No sabe 5,7% 4,6% 5,1% 1,6% 2,7% 2,5% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Dos secretarias realizan el mismo trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Justo 50,0% 78,9% 76,2% 70,0% 84,5% 77,3% 76,9% 
Injusto  17,8% 20,4% 25,0% 13,7% 18,6% 19,4% 
No sabe 50,0% 3,3% 3,5% 5,0% 1,9% 4,1% 3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dos secretarias realizan el mismo trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Justo 78,2% 71,2% 88,6% 77,7% 72,1% 71,9% 73,0% 100,0% 77,0% 
Injusto 16,9% 27,4% 9,1% 19,0% 25,9% 23,6% 22,2%  19,3% 
No sabe 4,9% 1,4% 2,3% 3,3% 2,0% 4,5% 4,8%  3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Dos secretarias realizan el mismo trabajo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Justo 100,0% 80,7% 76,2% 75,8% 80,0% 70,6% 77,0% 
Injusto  17,5% 20,2% 20,2% 18,0% 14,7% 19,3% 
No sabe  1,8% 3,6% 4,0% 2,0% 14,7% 3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Afirmaciones sobre el trabajo: es humillante recibir dinero sin trabajar 
 

Humillante recibir dinero sin trabajar según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 10,7% 10,3% 10,5% 
De acuerdo 24,3% 25,2% 24,8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25,9% 28,7% 27,4% 
En desacuerdo 31,4% 27,6% 29,4% 
Muy en desacuerdo 6,3% 5,0% 5,6% 
No sabe 1,4% 3,2% 2,4% 
Total 100 100 100 

 

Humillante recibir dinero sin trabajar según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 7,1% 7,4% 4,6% 13,5% 14,3% 14,5% 10,4% 
De acuerdo 18,1% 18,9% 21,4% 28,5% 25,9% 32,7% 24,9% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 26,5% 30,9% 29,1% 23,8% 30,6% 25,1% 27,5% 

En desacuerdo 40,0% 34,6% 40,3% 26,9% 19,7% 18,5% 29,4% 
Muy en desacuerdo 7,7% 7,4% 4,1% 5,7% 3,4% 4,7% 5,5% 
No sabe ,6% ,9% ,5% 1,6% 6,1% 4,4% 2,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Humillante recibir dinero sin trabajar según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de 
acuerdo  12,4% 11,3% 9,3% 12,7% 7,4% 10,5% 

De acuerdo  34,8% 26,8% 22,1% 24,1% 18,6% 24,7% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 25,0% 16,9% 28,6% 27,1% 21,5% 31,8% 27,2% 

En desacuerdo 75,0% 29,2% 25,7% 35,7% 31,6% 32,6% 29,5% 
Muy en 
desacuerdo  2,2% 4,6% 4,3% 8,2% 8,3% 5,6% 

No sabe  4,5% 3,1% 1,4% 1,9% 1,2% 2,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Humillante recibir dinero sin trabajar según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 9,0% 6,8% 12,5% 15,2% 10,1% 5,7% 7,9%  10,5% 
De acuerdo 23,8% 13,7% 30,7% 30,4% 25,7% 12,6% 25,4%  24,8% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 26,4% 34,2% 23,9% 25,3% 26,4% 33,3% 31,7% 25,0% 27,2% 

En desacuerdo 33,5% 41,1% 26,1% 19,9% 29,1% 36,8% 27,0% 75,0% 29,5% 
Muy en desacuerdo 5,9% 2,7% 4,5% 4,1% 7,4% 11,5% 6,3%  5,7% 
No sabe 1,4% 1,4% 2,3% 5,1% 1,4%  1,6%  2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Humillante recibir dinero sin trabajar según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 33,3% 11,7% 9,9% 10,1% 13,7% 6,1% 10,5% 
De acuerdo 33,3% 23,3% 25,8% 25,2% 25,5% 15,2% 24,7% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  28,7% 28,6% 27,3% 17,6% 33,3% 27,4% 

En desacuerdo 33,3% 28,3% 25,8% 30,7% 29,4% 36,4% 29,3% 
Muy en desacuerdo  5,4% 7,1% 4,8% 5,9% 9,1% 5,6% 
No sabe  2,7% 2,8% 1,9% 7,8%  2,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Afirmaciones sobre el trabajo: dirección de las empresas 
 

Dirección de las empresas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Los propietarios deben dirigir 43,6% 45,6% 44,7% 
Propietarios y trabajadores 39,2% 30,7% 34,8% 
El Estado debe ser propietario 2,1% 1,4% 1,8% 
Los trabajadores deben ser 
propietarios 9,5% 10,2% 9,9% 

No sabe 5,5% 12,0% 8,9% 
Total 100 100 100 

 

Dirección de las empresas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Los propietarios 
deben dirigir 34,8% 38,7% 40,3% 52,3% 52,4% 48,9% 44,8% 

Propietarios y 
trabajadores 44,5% 44,2% 41,3% 31,6% 27,2% 24,1% 34,9% 

El Estado debe ser 
propietario 2,6% ,5% 1,0% 2,1% 1,4% 2,2% 1,6% 

Los trabajadores deben 
ser propietarios 9,7% 11,1% 10,7% 10,4% 8,8% 9,0% 9,9% 

No sabe 8,4% 5,5% 6,6% 3,6% 10,2% 15,8% 8,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Dirección de las empresas según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Los propietarios 
deben dirigir 50,0% 40,4% 48,7% 40,0% 41,6% 41,9% 44,7% 

Propietarios y 
trabajadores 25,0% 15,7% 29,6% 40,0% 44,1% 44,4% 34,8% 

El Estado debe ser 
propietario  2,2% 1,5% 1,4% 2,5% 1,7% 1,7% 

Los trabajadores 
deben ser 
propietarios 

 19,1% 10,2% 8,6% 7,5% 8,7% 10,0% 

No sabe 25,0% 22,5% 10,0% 10,0% 4,3% 3,3% 8,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dirección de las empresas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Los propietarios deben dirigir 43,6% 43,1% 50,6% 49,0% 48,6% 33,0% 33,3% 25,0% 44,7% 
Propietarios y trabajadores 40,6% 37,5% 32,6% 25,0% 23,6% 45,5% 54,0% 75,0% 34,9% 
El Estado debe ser propietario ,5%  1,1% 3,0% 2,0% 4,5% 1,6%  1,7% 
Los trabajadores deben ser 
propietarios 9,4% 13,9% 13,5% 9,3% 9,5% 11,4% 6,3%  9,9% 

No sabe 5,9% 5,6% 2,2% 13,7% 16,2% 5,7% 4,8%  8,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Dirección de las empresas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Los propietarios deben dirigir 83,3% 52,0% 39,4% 45,9% 36,0% 20,6% 44,7% 
Propietarios y trabajadores  33,6% 39,4% 33,3% 34,0% 47,1% 34,9% 
El Estado debe ser propietario  3,6% ,8% 1,3% 2,0% 2,9% 1,7% 
Los trabajadores deben ser 
propietarios  4,0% 8,4% 12,0% 16,0% 11,8% 9,8% 

No sabe 16,7% 6,7% 12,0% 7,5% 12,0% 17,6% 8,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Afirmaciones sobre el trabajo: seguir las instrucciones del trabajo 
 

Seguir las instrucciones según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Se deben seguir las instrucciones 43,2% 47,1% 45,2% 
Se debe estar convencido 41,8% 37,0% 39,3% 
Depende 13,1% 13,9% 13,5% 
No sabe 1,9% 1,9% 1,9% 
Total 100 100 100 

 

Seguir las instrucciones según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Se deben seguir 
las instrucciones 35,9% 34,1% 39,6% 46,9% 59,5% 54,1% 45,2% 

Se debe estar 
convencido 44,2% 46,1% 42,1% 39,2% 30,4% 34,1% 39,3% 

Depende 17,9% 18,0% 18,3% 13,4% 8,1% 7,9% 13,7% 
No sabe 1,9% 1,8%  ,5% 2,0% 3,9% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Seguir las instrucciones según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Se deben 
seguir las 
instrucciones 

25,0% 58,4% 52,0% 41,0% 41,9% 29,9% 45,2% 

Se debe estar 
convencido 25,0% 25,8% 37,8% 42,4% 43,8% 43,6% 39,4% 

Depende 25,0% 13,5% 8,2% 15,1% 13,1% 25,3% 13,6% 
No sabe 25,0% 2,2% 2,0% 1,4% 1,3% 1,2% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Seguir las instrucciones según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Se deben seguir las 
instrucciones 40,7% 37,5% 48,9% 54,0% 54,1% 32,6% 35,5% 25,0% 45,2% 

Se debe estar convencido 42,6% 54,2% 33,0% 33,7% 32,4% 41,6% 50,0% 50,0% 39,4% 
Depende 15,3% 8,3% 18,2% 9,0% 11,5% 23,6% 12,9% 25,0% 13,6% 
No sabe 1,4%   3,3% 2,0% 2,2% 1,6%  1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Seguir las instrucciones según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Se deben seguir las 
instrucciones 100,0% 41,1% 43,5% 46,1% 63,3% 35,3% 45,2% 

Se debe estar convencido  40,6% 43,5% 38,7% 30,6% 29,4% 39,3% 
Depende  16,5% 11,5% 13,0% 6,1% 32,4% 13,5% 
No sabe  1,8% 1,6% 2,2%  2,9% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspectos que se destacan a la hora de buscar trabajo 
 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Un buen sueldo 27,1% 25,2% 26,1% 
Un trabajo seguro 42,1% 40,0% 41,0% 
Trabajar con gente de su gusto 15,9% 15,8% 15,9% 
Sentirse realizado 14,5% 18,4% 16,6% 
No sabe ,4% ,6% ,5% 
Total 100 100 100 

 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Un buen sueldo 34,2% 22,8% 23,1% 24,2% 20,5% 30,0% 26,0% 
Un trabajo seguro 29,0% 35,8% 38,5% 42,1% 50,7% 47,7% 41,0% 
Trabajar con gente de 
su gusto 14,2% 16,3% 15,9% 20,5% 14,4% 14,1% 15,9% 

Sentirse realizado 21,9% 24,7% 22,6% 13,2% 13,0% 7,2% 16,6% 
No sabe ,6% ,5%   1,4% 1,1% ,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales Ns / 
Nc 

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Un buen sueldo  36,7% 28,2% 24,8% 25,8% 19,2% 26,2% 
Un trabajo seguro 100,0% 44,4% 44,2% 40,1% 36,5% 34,3% 40,9% 
Trabajar con gente 
de su gusto  17,8% 18,1% 13,1% 17,0% 11,3% 15,9% 

Sentirse realizado  1,1% 9,1% 21,9% 20,1% 33,9% 16,5% 
No sabe   ,4%  ,6% 1,3% ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspectos en la búsqueda de trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Un buen sueldo 25,9% 23,6% 23,3% 29,4% 23,3% 28,4% 20,6%  26,0% 
Un trabajo seguro 38,0% 40,3% 39,5% 49,5% 41,8% 29,5% 39,7% 25,0% 41,1% 
Trabajar con gente de su gusto 17,1% 13,9% 10,5% 14,7% 16,4% 11,4% 27,0% 25,0% 15,9% 
Sentirse realizado 18,8% 22,2% 26,7% 5,0% 17,8% 29,5% 12,7% 50,0% 16,5% 
No sabe ,2%   1,3% ,7% 1,1%   ,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Un buen sueldo 33,3% 24,1% 22,2% 27,1% 42,0% 21,9% 26,0% 
Un trabajo seguro 33,3% 38,2% 42,9% 42,3% 34,0% 34,4% 41,1% 
Trabajar con gente de su gusto  13,6% 13,9% 17,3% 16,0% 21,9% 15,9% 
Sentirse realizado 33,3% 22,7% 20,2% 13,1% 8,0% 21,9% 16,5% 
No sabe  1,4% ,8% ,2%   ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspectos que se destacan a la hora de buscar trabajo II 
 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Un buen sueldo 29,2% 26,2% 27,6% 
Un trabajo seguro 26,2% 26,8% 26,5% 
Trabajar con gente de su gusto 23,8% 31,2% 27,7% 
Sentirse realizado 19,0% 14,1% 16,5% 
No sabe 1,8% 1,6% 1,7% 
Total 100 100 100 

 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Un buen sueldo 28,1% 22,7% 27,7% 33,0% 32,2% 25,4% 27,7% 
Un trabajo seguro 24,8% 22,7% 23,6% 26,1% 32,9% 29,0% 26,4% 
Trabajar con gente de 
su gusto 27,5% 30,3% 28,2% 24,5% 20,5% 31,9% 27,8% 

Sentirse realizado 18,3% 22,7% 20,0% 14,4% 13,0% 11,2% 16,4% 
No sabe 1,3% 1,4% ,5% 2,1% 1,4% 2,5% 1,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Un buen sueldo 50,0% 32,6% 26,7% 29,4% 26,6% 27,4% 27,7% 
Un trabajo seguro 25,0% 42,7% 29,6% 18,4% 26,6% 18,1% 26,5% 
Trabajar con gente 
de su gusto 25,0% 19,1% 28,5% 32,4% 24,1% 29,5% 27,8% 

Sentirse realizado  4,5% 13,6% 19,1% 20,9% 23,2% 16,4% 
No sabe  1,1% 1,7% ,7% 1,9% 1,7% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspectos en la búsqueda de trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Un buen sueldo 26,4% 30,1% 29,8% 28,4% 26,2% 30,7% 25,4% 25,0% 27,6% 
Un trabajo seguro 27,1% 28,8% 22,6% 30,1% 26,2% 21,6% 17,5%  26,5% 
Trabajar con gente de su gusto 25,2% 31,5% 26,2% 29,7% 30,5% 25,0% 28,6% 50,0% 27,7% 
Sentirse realizado 20,2% 9,6% 17,9% 9,8% 15,6% 20,5% 27,0% 25,0% 16,6% 
No sabe 1,0%  3,6% 2,0% 1,4% 2,3% 1,6%  1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Aspectos en la búsqueda de trabajo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Un buen sueldo 50,0% 30,6% 27,8% 27,9% 16,0% 12,1% 27,5% 
Un trabajo seguro 16,7% 25,1% 25,8% 25,6% 42,0% 36,4% 26,5% 
Trabajar con gente de su gusto 16,7% 23,7% 29,4% 29,0% 28,0% 21,2% 27,8% 
Sentirse realizado 16,7% 17,8% 14,9% 16,2% 14,0% 27,3% 16,5% 
No sabe  2,7% 2,0% 1,3%  3,0% 1,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Condiciones de trabajo 
 

Buen sueldo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 85,6% 85,2% 85,4% 
No mencionado 14,4% 14,8% 14,6% 
Total 100 100 100 

 

Buen sueldo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 87,8% 83,4% 81,2% 87,0% 83,8% 88,3% 85,4% 
No mencionado 12,2% 16,6% 18,8% 13,0% 16,2% 11,7% 14,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Buen sueldo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 100,0% 93,3% 85,2% 82,1% 82,3% 86,4% 85,4% 
No mencionado  6,7% 14,8% 17,9% 17,7% 13,6% 14,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Buen sueldo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 84,0% 90,4% 83,9% 88,1% 83,1% 89,9% 79,4% 66,7% 85,5% 
No mencionado 16,0% 9,6% 16,1% 11,9% 16,9% 10,1% 20,6% 33,3% 14,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Buen sueldo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 100,0% 86,8% 86,1% 84,3% 86,0% 88,2% 85,4% 
No mencionado  13,2% 13,9% 15,7% 14,0% 11,8% 14,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Seguridad y estabilidad según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 80,9% 73,9% 77,2% 
No mencionado 19,1% 26,1% 22,8% 
Total 100 100 100 

 

Seguridad y estabilidad según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 72,4% 71,0% 75,0% 81,9% 77,6% 82,8% 77,2% 
No mencionado 27,6% 29,0% 25,0% 18,1% 22,4% 17,2% 22,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Seguridad y estabilidad según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 100,0% 77,8% 79,4% 71,4% 79,1% 73,6% 77,2% 
No mencionado  22,2% 20,6% 28,6% 20,9% 26,4% 22,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Seguridad y estabilidad según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 76,9% 71,2% 69,3% 85,8% 73,6% 71,1% 73,4% 66,7% 77,2% 
No mencionado 23,1% 28,8% 30,7% 14,2% 26,4% 28,9% 26,6% 33,3% 22,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Seguridad y estabilidad según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 83,3% 80,8% 74,5% 77,2% 76,0% 72,7% 77,2% 
No mencionado 16,7% 19,2% 25,5% 22,8% 24,0% 27,3% 22,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo adaptado a las capacidades según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 76,7% 71,1% 73,8% 
No mencionado 23,3% 28,9% 26,2% 
Total 100 100 100 

 

Trabajo adaptado a las capacidades según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 79,5% 73,6% 76,9% 79,8% 68,7% 66,8% 73,8% 
No mencionado 20,5% 26,4% 23,1% 20,2% 31,3% 33,2% 26,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Trabajo adaptado a las capacidades según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 75,0% 55,6% 73,7% 69,3% 78,3% 80,4% 73,8% 
No mencionado 25,0% 44,4% 26,3% 30,7% 21,7% 19,6% 26,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo adaptado a las capacidades según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 75,1% 75,0% 72,7% 68,9% 72,1% 84,3% 76,2% 100,0% 73,8% 
No mencionado 24,9% 25,0% 27,3% 31,1% 27,9% 15,7% 23,8%  26,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Trabajo adaptado a las capacidades según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 66,7% 79,0% 73,0% 73,2% 70,0% 64,7% 73,8% 
No mencionado 33,3% 21,0% 27,0% 26,8% 30,0% 35,3% 26,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo respetable según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 64,2% 64,0% 64,1% 
No mencionado 35,8% 36,0% 35,9% 
Total 100 100 100 

 

Trabajo respetable según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 59,9% 59,4% 63,3% 67,7% 64,6% 68,0% 64,1% 
No mencionado 40,1% 40,6% 36,7% 32,3% 35,4% 32,0% 35,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Trabajo respetable según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 75,0% 74,4% 65,8% 65,7% 56,6% 60,4% 64,2% 
No mencionado 25,0% 25,6% 34,2% 34,3% 43,4% 39,6% 35,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo respetable según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 65,8% 56,2% 55,7% 70,4% 58,8% 59,6% 65,1% 25,0% 64,1% 
No mencionado 34,2% 43,8% 44,3% 29,6% 41,2% 40,4% 34,9% 75,0% 35,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Trabajo respetable según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 83,3% 69,7% 58,3% 63,7% 72,0% 61,8% 64,1% 
No mencionado 16,7% 30,3% 41,7% 36,3% 28,0% 38,2% 35,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Buen horario según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 62,4% 58,9% 60,6% 
No mencionado 37,6% 41,1% 39,4% 
Total 100 100 100 

 

Buen horario según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 69,9% 60,8% 67,0% 59,1% 52,0% 56,2% 60,6% 
No mencionado 30,1% 39,2% 33,0% 40,9% 48,0% 43,8% 39,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Buen horario según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 25,0% 66,7% 59,7% 61,4% 56,0% 63,5% 60,6% 
No mencionado 75,0% 33,3% 40,3% 38,6% 44,0% 36,5% 39,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Buen horario según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 64,9% 63,0% 49,4% 59,7% 51,0% 68,5% 62,5% 25,0% 60,6% 
No mencionado 35,1% 37,0% 50,6% 40,3% 49,0% 31,5% 37,5% 75,0% 39,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Buen horario según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 50,0% 59,4% 56,2% 61,5% 80,0% 55,9% 60,6% 
No mencionado 50,0% 40,6% 43,8% 38,5% 20,0% 44,1% 39,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Utilizar iniciativa según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 48,4% 41,0% 44,5% 
No mencionado 51,6% 59,0% 55,5% 
Total 100 100 100 

 

Utilizar iniciativa según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 53,5% 54,4% 41,6% 46,6% 39,9% 34,3% 44,4% 
No mencionado 46,5% 45,6% 58,4% 53,4% 60,1% 65,7% 55,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Utilizar iniciativa según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 20,0% 31,1% 39,4% 43,9% 46,2% 60,6% 44,5% 
No mencionado 80,0% 68,9% 60,6% 56,1% 53,8% 39,4% 55,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Utilizar iniciativa según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 49,2% 46,6% 47,7% 38,5% 29,7% 54,5% 54,0% 75,0% 44,6% 
No mencionado 50,8% 53,4% 52,3% 61,5% 70,3% 45,5% 46,0% 25,0% 55,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Utilizar iniciativa según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 66,7% 51,1% 46,2% 41,3% 36,0% 55,9% 44,5% 
No mencionado 33,3% 48,9% 53,8% 58,7% 64,0% 44,1% 55,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Llegar a hacer algo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 52,1% 43,5% 47,6% 
No mencionado 47,9% 56,5% 52,4% 
Total 100 100 100 

 

Llegar a hacer algo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 55,1% 49,8% 49,0% 56,3% 41,9% 38,0% 47,7% 
No mencionado 44,9% 50,2% 51,0% 43,8% 58,1% 62,0% 52,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Llegar a hacer algo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado 25,0% 36,7% 44,8% 50,7% 48,4% 56,2% 47,6% 
No mencionado 75,0% 63,3% 55,2% 49,3% 51,6% 43,8% 52,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Llegar a hacer algo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 49,2% 47,2% 50,6% 43,2% 41,2% 58,4% 53,1% 75,0% 47,7% 
No mencionado 50,8% 52,8% 49,4% 56,8% 58,8% 41,6% 46,9% 25,0% 52,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Llegar a hacer algo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 50,0% 56,8% 42,9% 47,2% 36,0% 47,1% 47,6% 
No mencionado 50,0% 43,2% 57,1% 52,8% 64,0% 52,9% 52,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Vacaciones abundantes según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 47,3% 40,4% 43,7% 
No mencionado 52,7% 59,6% 56,3% 
Total 100 100 100 

 

Vacaciones abundantes según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 57,7% 43,8% 34,7% 45,9% 35,4% 45,3% 43,8% 
No mencionado 42,3% 56,2% 65,3% 54,1% 64,6% 54,7% 56,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Vacaciones abundantes según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado  55,6% 42,6% 38,6% 42,1% 46,9% 43,8% 
No mencionado 100,0% 44,4% 57,4% 61,4% 57,9% 53,1% 56,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Vacaciones abundantes según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 44,9% 39,7% 34,5% 46,1% 33,1% 55,1% 48,4% 33,3% 43,6% 
No mencionado 55,1% 60,3% 65,5% 53,9% 66,9% 44,9% 51,6% 66,7% 56,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Vacaciones abundantes según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 33,3% 48,4% 36,1% 42,6% 66,0% 58,8% 43,7% 
No mencionado 66,7% 51,6% 63,9% 57,4% 34,0% 41,2% 56,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo no agobiante según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mencionado 45,0% 40,4% 42,6% 
No mencionado 55,0% 59,6% 57,4% 
Total 100 100 100 

 

Trabajo no agobiante según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mencionado 48,1% 39,6% 43,4% 50,8% 36,7% 38,3% 42,5% 
No mencionado 51,9% 60,4% 56,6% 49,2% 63,3% 61,7% 57,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Trabajo no agobiante según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mencionado  43,8% 43,9% 43,6% 42,4% 39,0% 42,5% 
No mencionado 100,0% 56,2% 56,1% 56,4% 57,6% 61,0% 57,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo no agobiante según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mencionado 41,6% 46,6% 42,0% 39,7% 43,5% 46,1% 50,8% 33,3% 42,5% 
No mencionado 58,4% 53,4% 58,0% 60,3% 56,5% 53,9% 49,2% 66,7% 57,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Trabajo no agobiante según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mencionado 33,3% 42,0% 35,3% 44,8% 54,0% 44,1% 42,6% 
No mencionado 66,7% 58,0% 64,7% 55,2% 46,0% 55,9% 57,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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CONVENCIONALISMOS. PERTENENCIA A ASOCIACIONES 
 

Organizaciones de ancianos / discapacitados según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,7% 5,1% 4,5% 
No miembro 96,3% 94,9% 95,5% 
Total 100 100 100 

 

Organizaciones de ancianos / discapacitados según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 3,2% 3,2% 6,1% 2,6% 2,7% 7,2% 4,5% 
No miembro 96,8% 96,8% 93,9% 97,4% 97,3% 92,8% 95,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Organizaciones de ancianos / discapacitados según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro 50,0% 3,3% 3,8% 2,2% 5,6% 6,2% 4,5% 
No miembro 50,0% 96,7% 96,2% 97,8% 94,4% 93,8% 95,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Organizaciones de ancianos/discapacitados según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 4,9% 4,2% 1,1% 6,7% 2,0% 2,2% 4,7%  4,5% 
No miembro 95,1% 95,8% 98,9% 93,3% 98,0% 97,8% 95,3% 100,0% 95,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Organizaciones de ancianos/discapacitados según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  7,2% 4,8% 2,9% 10,0% 8,8% 4,5% 
No miembro 100,0% 92,8% 95,2% 97,1% 90,0% 91,2% 95,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Organizaciones religiosas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 12,7% 21,2% 17,2% 
No miembro 87,3% 78,8% 82,8% 
Total 100 100 100 

 

Organizaciones religiosas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 10,8% 11,1% 13,7% 16,6% 21,1% 26,3% 17,2% 
No miembro 89,2% 88,9% 86,3% 83,4% 78,9% 73,7% 82,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Organizaciones religiosas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro 20,0% 14,4% 20,7% 15,0% 14,3% 13,7% 17,3% 
No miembro 80,0% 85,6% 79,3% 85,0% 85,7% 86,3% 82,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 655

 

Organizaciones religiosas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 14,1% 9,7% 14,8% 25,3% 21,6% 11,2% 11,1%  17,3% 
No miembro 85,9% 90,3% 85,2% 74,7% 78,4% 88,8% 88,9% 100,0% 82,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Organizaciones religiosas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  17,9% 16,3% 16,6% 34,0% 9,1% 17,2% 
No miembro 100,0% 82,1% 83,7% 83,4% 66,0% 90,9% 82,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones culturales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 9,9% 10,9% 10,4% 
No miembro 90,1% 89,1% 89,6% 
Total 100 100 100 

 

Asociaciones culturales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 14,7% 12,4% 15,3% 6,7% 10,2% 5,4% 10,4% 
No miembro 85,3% 87,6% 84,7% 93,3% 89,8% 94,6% 89,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asociaciones culturales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro 20,0% 2,2% 5,8% 10,0% 11,8% 22,7% 10,4% 
No miembro 80,0% 97,8% 94,2% 90,0% 88,2% 77,3% 89,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones culturales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 12,2% 6,8% 12,6% 6,0% 6,8% 22,5% 11,1% 33,3% 10,4% 
No miembro 87,8% 93,2% 87,4% 94,0% 93,2% 77,5% 88,9% 66,7% 89,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asociaciones culturales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  15,7% 13,1% 7,4% 4,0% 17,6% 10,3% 
No miembro 100,0% 84,3% 86,9% 92,6% 96,0% 82,4% 89,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sindicatos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 9,2% 3,5% 6,2% 
No miembro 9,2% 96,5% 93,8% 
Total 100 100 100 

 

Sindicatos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 3,2% 4,6% 13,8% 7,7% 5,4% 3,2% 6,2% 
No miembro 96,8% 95,4% 86,2% 92,3% 94,6% 96,8% 93,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Sindicatos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro  3,3% 6,2% 8,6% 3,7% 8,3% 6,3% 
No miembro 100,0% 96,7% 93,8% 91,4% 96,3% 91,7% 93,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sindicatos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 12,0% 1,4% 6,8% 4,7%  1,1% 1,6%  6,2% 
No miembro 88,0% 98,6% 93,2% 95,3% 100,0% 98,9% 98,4% 100,0% 93,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Sindicatos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  6,7% 7,5% 5,8% 4,0% 2,9% 6,1% 
No miembro 100,0% 93,3% 92,5% 94,2% 96,0% 97,1% 93,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Partidos políticos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,2% 1,9% 2,5% 
No miembro 96,8% 98,1% 97,5% 
Total 100 100 100 

 

Partidos políticos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 1,9% 3,7% 4,1% 1,6% 2,0% 1,4% 2,4% 
No miembro 98,1% 96,3% 95,9% 98,4% 98,0% 98,6% 97,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Partidos políticos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   1,5% 3,6% 1,9% 5,8% 2,5% 
No miembro 100,0% 100,0% 98,5% 96,4% 98,1% 94,2% 97,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Partidos políticos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,1%  5,7% 2,3%  1,1% 6,3%  2,5% 
No miembro 96,9% 100,0% 94,3% 97,7% 100,0% 98,9% 93,8% 100,0% 97,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Partidos políticos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  3,6% 2,0% 2,7%   2,5% 
No miembro 100,0% 96,4% 98,0% 97,3% 100,0% 100,0% 97,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. comunitaria local según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,5% 3,7% 3,6% 
No miembro 96,5% 96,3% 96,4% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. comunitaria local según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 2,6% 4,6% 3,6% 1,6% 4,1% 4,3% 3,5% 
No miembro 97,4% 95,4% 96,4% 98,4% 95,9% 95,7% 96,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. comunitaria local según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   3,1% 1,4% 5,6% 6,2% 3,6% 
No miembro 100,0% 100,0% 96,9% 98,6% 94,4% 93,8% 96,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. comunitaria local según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,8%  4,5% 3,7% 5,4% 2,2% 1,6%  3,5% 
No miembro 96,2% 100,0% 95,5% 96,3% 94,6% 97,8% 98,4% 100,0% 96,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. comunitaria local según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  5,4% 6,3% 1,6% 8,0% 2,9% 3,6% 
No miembro 100,0% 94,6% 93,7% 98,4% 92,0% 97,1% 96,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. tercer mundo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,4% 4,5% 3,9% 
No miembro 96,6% 95,5% 96,1% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. tercer mundo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 4,5% 3,2% 7,6% 2,6% 2,0% 3,2% 3,9% 
No miembro 95,5% 96,8% 92,4% 97,4% 98,0% 96,8% 96,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. tercer mundo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   2,5% 2,9% 4,3% 8,7% 3,9% 
No miembro 100,0% 100,0% 97,5% 97,1% 95,7% 91,3% 96,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. tercer mundo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 5,2% 1,4% 5,7% 2,7% 3,4% 3,4% 3,2%  3,9% 
No miembro 94,8% 98,6% 94,3% 97,3% 96,6% 96,6% 96,8% 100,0% 96,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. tercer mundo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  7,2% 3,2% 2,9% 8,0% 2,9% 4,0% 
No miembro 100,0% 92,8% 96,8% 97,1% 92,0% 97,1% 96,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones ecologistas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,0% 3,2% 3,1% 
No miembro 97,0% 96,8% 96,9% 
Total 100 100 100 

 

Asociaciones ecologistas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 4,5% 3,2% 6,1% 2,1% ,7% 1,8% 3,0% 
No miembro 95,5% 96,8% 93,9% 97,9% 99,3% 98,2% 97,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asociaciones ecologistas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro 20,0%  2,0% 1,4% 3,7% 7,1% 3,1% 
No miembro 80,0% 100,0% 98,0% 98,6% 96,3% 92,9% 96,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones ecologistas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 4,7% 4,1% 2,3% 1,7% 2,0% 3,4% 1,6%  3,1% 
No miembro 95,3% 95,9% 97,7% 98,3% 98,0% 96,6% 98,4% 100,0% 96,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asociaciones ecologistas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  4,5% 3,6% 2,6% 2,0% 2,9% 3,1% 
No miembro 100,0% 95,5% 96,4% 97,4% 98,0% 97,1% 96,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 668

 
 
 
 
 

Asoc. profesionales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 7,3% 3,5% 5,3% 
No miembro 92,7% 96,5% 94,7% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. profesionales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 2,6% 7,8% 8,2% 7,7% 4,1% 1,4% 5,2% 
No miembro 97,4% 92,2% 91,8% 92,3% 95,9% 98,6% 94,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. profesionales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   4,2% 7,1% 2,5% 10,8% 5,3% 
No miembro 100,0% 100,0% 95,8% 92,9% 97,5% 89,2% 94,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. profesionales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 6,6% 4,1% 23,9% 1,0% 1,4% 2,2% 4,8%  5,2% 
No miembro 93,4% 95,9% 76,1% 99,0% 98,6% 97,8% 95,2% 100,0% 94,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. profesionales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro 16,7% 6,8% 8,0% 3,8% 2,0% 2,9% 5,2% 
No miembro 83,3% 93,2% 92,0% 96,2% 98,0% 97,1% 94,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. juveniles según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,2% 2,9% 3,0% 
No miembro 96,8% 97,1% 97,0% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. juveniles según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 7,1% 5,1% 1,5% 2,1% 1,4% 1,4% 3,0% 
No miembro 92,9% 94,9% 98,5% 97,9% 98,6% 98,6% 97,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. juveniles según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   1,6% 2,1% 5,6% 6,7% 3,1% 
No miembro 100,0% 100,0% 98,4% 97,9% 94,4% 93,3% 96,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. juveniles según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,3% 1,4% 1,1% 2,0% ,7% 11,2% 3,2%  3,0% 
No miembro 96,7% 98,6% 98,9% 98,0% 99,3% 88,8% 96,8% 100,0% 97,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. juveniles según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  5,4% 3,6% 1,9% 2,0% 2,9% 2,9% 
No miembro 100,0% 94,6% 96,4% 98,1% 98,0% 97,1% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. deportivas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 22,3% 9,3% 15,5% 
No miembro 77,7% 90,7% 84,5% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. deportivas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 23,7% 19,4% 20,4% 13,5% 11,6% 8,0% 15,5% 
No miembro 76,3% 80,6% 79,6% 86,5% 88,4% 92,0% 84,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. deportivas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro  1,1% 9,3% 21,4% 22,4% 27,3% 15,5% 
No miembro 100,0% 98,9% 90,7% 78,6% 77,6% 72,7% 84,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. deportivas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 19,5% 13,7% 24,1% 9,0% 6,8% 28,1% 14,1%  15,6% 
No miembro 80,5% 86,3% 75,9% 91,0% 93,2% 71,9% 85,9% 100,0% 84,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. deportivas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro 50,0% 23,3% 17,5% 12,0% 4,0% 24,2% 15,5% 
No miembro 50,0% 76,7% 82,5% 88,0% 96,0% 75,8% 84,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de mujeres según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro ,4% 5,8% 3,2% 
No miembro 99,6% 94,2% 96,8% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. de mujeres según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro ,6% 3,2% 3,1% 3,1% 3,4% 4,3% 3,1% 
No miembro 99,4% 96,8% 96,9% 96,9% 96,6% 95,7% 96,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. de mujeres según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro  3,3% 2,9% 3,6% 1,2% 5,0% 3,2% 
No miembro 100,0% 96,7% 97,1% 96,4% 98,8% 95,0% 96,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de mujeres según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,1% 2,7% 4,5% 3,0% 4,7% 1,1% 3,2%  3,2% 
No miembro 96,9% 97,3% 95,5% 97,0% 95,3% 98,9% 96,8% 100,0% 96,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. de mujeres según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  4,5% 4,0% 2,4% 4,0% 2,9% 3,2% 
No miembro 100,0% 95,5% 96,0% 97,6% 96,0% 97,1% 96,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. pacifistas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro ,5% 1,4% 1,0% 
No miembro 99,5% 98,6% 99,0% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. pacifistas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro ,6% 1,4% 1,5% 1,0%  1,1% 1,0% 
No miembro 99,4% 98,6% 98,5% 99,0% 100,0% 98,9% 99,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. pacifistas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   ,7%  ,6% 2,9% 1,0% 
No miembro 100,0% 100,0% 99,3% 100,0% 99,4% 97,1% 99,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. pacifistas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 1,2% 4,1% 1,1% 1,0%   1,6%  1,1% 
No miembro 98,8% 95,9% 98,9% 99,0% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 98,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. pacifistas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  1,8% ,4% 1,0% 2,0%  1,0% 
No miembro 100,0% 98,2% 99,6% 99,0% 98,0% 100,0% 99,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de salud según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 3,2% 3,5% 3,4% 
No miembro 96,8% 96,5% 96,6% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. de salud según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 3,8% 4,1% 5,6% 2,6% 2,7% 1,8% 3,4% 
No miembro 96,2% 95,9% 94,4% 97,4% 97,3% 98,2% 96,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. de salud según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro   3,4% 2,2% 2,5% 5,8% 3,4% 
No miembro 100,0% 100,0% 96,6% 97,8% 97,5% 94,2% 96,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de salud según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 5,2%  3,4% 2,3% 1,4% 3,4% 3,2%  3,3% 
No miembro 94,8% 100,0% 96,6% 97,7% 98,6% 96,6% 96,8% 100,0% 96,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. de salud según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro  7,2% 3,6% 1,8% 4,0% 2,9% 3,3% 
No miembro 100,0% 92,8% 96,4% 98,2% 96,0% 97,1% 96,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Otros grupos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Miembro 5,8% 4,2% 5,0% 
No miembro 94,2% 95,8% 95,0% 
Total 100 100 100 

 

Otros grupos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Miembro 8,3% 5,1% 6,1% 4,2% 4,1% 2,5% 4,8% 
No miembro 91,7% 94,9% 93,9% 95,8% 95,9% 97,5% 95,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Otros grupos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Miembro 50,0% 1,1% 2,7% 8,6% 6,3% 7,5% 4,9% 
No miembro 50,0% 98,9% 97,3% 91,4% 93,8% 92,5% 95,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Otros grupos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Miembro 5,4% 6,8% 5,7% 3,0% 2,0% 10,1% 7,9%  5,0% 
No miembro 94,6% 93,2% 94,3% 97,0% 98,0% 89,9% 92,1% 100,0% 95,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Otros grupos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Miembro 16,7% 5,9% 6,3% 3,8% 4,0% 5,9% 4,9% 
No miembro 83,3% 94,1% 93,7% 96,2% 96,0% 94,1% 95,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Convencionalismos. Trabajo en asociaciones 
 

Organizaciones de ancianos / discapacitados según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,8% 4,0% 3,4% 
No menciona 97,2% 96,0% 96,6% 
Total 100 100 100 

 

Organizaciones de ancianos / discapacitados según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 2,6% 2,8% 3,1% 1,6% 2,7% 5,8% 3,3% 

No menciona 97,4% 97,2% 96,9% 98,4% 97,3% 94,2% 96,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Organizaciones de ancianos / discapacitados según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario 50,0% 4,5% 2,5% 1,4% 4,3% 4,6% 3,4% 

No menciona 50,0% 95,5% 97,5% 98,6% 95,7% 95,4% 96,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Organizaciones de ancianos/discapacitados según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 4,0% 2,8% 1,1% 5,3% ,7% 2,2% 3,1%  3,5% 
No menciona 96,0% 97,2% 98,9% 94,7% 99,3% 97,8% 96,9% 100,0% 96,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Organizaciones de ancianos/discapacitados según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  5,8% 2,8% 2,2% 6,0% 8,8% 3,4% 
No menciona 100,0% 94,2% 97,2% 97,8% 94,0% 91,2% 96,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Organizaciones religiosas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 8,5% 11,9% 10,3% 
No menciona 91,5% 88,1% 89,7% 
Total 100 100 100 

 

Organizaciones religiosas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 6,4% 5,1% 6,6% 9,8% 14,3% 17,3% 10,3% 

No menciona 93,6% 94,9% 93,4% 90,2% 85,7% 82,7% 89,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Organizaciones religiosas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario  7,9% 12,2% 7,1% 9,3% 9,5% 10,3% 

No menciona 100,0% 92,1% 87,8% 92,9% 90,7% 90,5% 89,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Organizaciones religiosas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 8,5% 5,5% 4,5% 17,3% 12,9% 6,7% 3,2%  10,4% 
No menciona 91,5% 94,5% 95,5% 82,7% 87,1% 93,3% 96,8% 100,0% 89,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Organizaciones religiosas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  10,3% 10,3% 9,0% 30,0% 5,9% 10,3% 
No menciona 100,0% 89,7% 89,7% 91,0% 70,0% 94,1% 89,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones culturales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 5,3% 7,1% 6,2% 
No menciona 94,7% 92,9% 93,8% 
Total 100 100 100 

 

Asociaciones culturales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 8,3% 9,2% 7,1% 3,6% 6,1% 3,2% 6,1% 

No menciona 91,7% 90,8% 92,9% 96,4% 93,9% 96,8% 93,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asociaciones culturales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   3,4% 5,7% 8,1% 14,1% 6,2% 

No menciona 100,0% 100,0% 96,6% 94,3% 91,9% 85,9% 93,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones culturales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 7,8% 5,5% 5,7% 3,0% 2,7% 12,2% 9,5% 33,3% 6,1% 
No menciona 92,2% 94,5% 94,3% 97,0% 97,3% 87,8% 90,5% 66,7% 93,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asociaciones culturales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  10,3% 5,6% 4,8% 4,0% 11,8% 6,1% 
No menciona 100,0% 89,7% 94,4% 95,2% 96,0% 88,2% 93,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sindicatos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 4,2% 1,6% 2,9% 
No menciona 95,8% 98,4% 97,1% 
Total 100 100 100 

 

Sindicatos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 1,3% 1,8% 8,7% 3,1% 1,4% 1,1% 2,9% 

No menciona 98,7% 98,2% 91,3% 96,9% 98,6% 98,9% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Sindicatos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   2,4% 4,3% 1,9% 4,6% 2,8% 

No menciona 100,0% 100,0% 97,6% 95,7% 98,1% 95,4% 97,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sindicatos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 5,6% 1,4% 3,4% 1,7%  1,1% 1,6%  2,9% 
No menciona 94,4% 98,6% 96,6% 98,3% 100,0% 98,9% 98,4% 100,0% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Sindicatos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  3,6% 3,6% 2,4% 2,0%  2,8% 
No menciona 100,0% 96,4% 96,4% 97,6% 98,0% 100,0% 97,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Partidos políticos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 1,6% 1,6% 1,6% 
No menciona 98,4% 98,4% 98,4% 
Total 100 100 100 

 

Partidos políticos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario ,6% 2,8% 2,6% 1,6% ,7% 1,1% 1,6% 

No menciona 99,4% 97,2% 97,4% 98,4% 99,3% 98,9% 98,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Partidos políticos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   ,7% 1,4% 1,2% 4,6% 1,6% 

No menciona 100,0% 100,0% 99,3% 98,6% 98,8% 95,4% 98,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Partidos políticos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,4%  2,3% 1,7%   3,2%  1,6% 
No menciona 97,6% 100,0% 97,7% 98,3% 100,0% 100,0% 96,8% 100,0% 98,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Partidos políticos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  3,6% ,8% 1,4%   1,6% 
No menciona 100,0% 96,4% 99,2% 98,6% 100,0% 100,0% 98,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. comunitaria local según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 3,4% 2,1% 2,7% 
No menciona 96,6% 97,9% 97,3% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. comunitaria local según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 1,9% 2,8% 3,6% 1,6% 2,0% 2,9% 2,5% 

No menciona 98,1% 97,2% 96,4% 98,4% 98,0% 97,1% 97,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. comunitaria local según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario 20,0%  2,0% 1,4% 3,7% 4,6% 2,6% 

No menciona 80,0% 100,0% 98,0% 98,6% 96,3% 95,4% 97,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. comunitaria local según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 3,8%  1,1% 2,7% 2,0% 2,2% 1,6%  2,6% 
No menciona 96,2% 100,0% 98,9% 97,3% 98,0% 97,8% 98,4% 100,0% 97,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. comunitaria local según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  3,6% 3,2% 1,8% 6,0% 5,9% 2,7% 
No menciona 100,0% 96,4% 96,8% 98,2% 94,0% 94,1% 97,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. tercer mundo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,5% 3,5% 3,0% 
No menciona 97,5% 96,5% 97,0% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. tercer mundo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 2,6% 1,8% 5,1% 2,6% 1,4% 3,2% 2,9% 

No menciona 97,4% 98,2% 94,9% 97,4% 98,6% 96,8% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. tercer mundo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   2,0% 2,9% 2,5% 7,0% 3,0% 

No menciona 100,0% 100,0% 98,0% 97,1% 97,5% 93,0% 97,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. tercer mundo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 4,0% 1,4% 3,4% 2,3% 2,0% 1,1% 3,2%  2,9% 
No menciona 96,0% 98,6% 96,6% 97,7% 98,0% 98,9% 96,8% 100,0% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. tercer mundo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  5,8% 2,0% 2,1% 8,0% 2,9% 3,0% 
No menciona 100,0% 94,2% 98,0% 97,9% 92,0% 97,1% 97,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones ecologistas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,1% 2,4% 2,3% 
No menciona 97,9% 97,6% 97,7% 
Total 100 100 100 

 

Asociaciones ecologistas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 2,5% 1,4% 3,6% 2,6% 1,4% 1,4% 2,1% 

No menciona 97,5% 98,6% 96,4% 97,4% 98,6% 98,6% 97,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asociaciones ecologistas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario 20,0%  1,1% ,7% 3,1% 5,4% 2,2% 

No menciona 80,0% 100,0% 98,9% 99,3% 96,9% 94,6% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociaciones ecologistas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 3,8% 2,7% 1,1% 1,3% ,7% 3,4% 1,6%  2,4% 
No menciona 96,2% 97,3% 98,9% 98,7% 99,3% 96,6% 98,4% 100,0% 97,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asociaciones ecologistas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  3,1% 2,4% 1,8% 2,0% 2,9% 2,2% 
No menciona 100,0% 96,9% 97,6% 98,2% 98,0% 97,1% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. profesionales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 3,7% 1,6% 2,6% 
No menciona 96,3% 98,4% 97,4% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. profesionales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 1,3% 4,6% 2,6% 4,7% 1,4% 1,1% 2,6% 

No menciona 98,7% 95,4% 97,4% 95,3% 98,6% 98,9% 97,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. profesionales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   2,4% 3,6% ,6% 4,6% 2,5% 

No menciona 100,0% 100,0% 97,6% 96,4% 99,4% 95,4% 97,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. profesionales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 3,1% 2,7% 11,4% 1,3%   4,8%  2,7% 
No menciona 96,9% 97,3% 88,6% 98,7% 100,0% 100,0% 95,2% 100,0% 97,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. profesionales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 16,7% 3,6% 2,8% 2,1% 4,0%  2,6% 
No menciona 83,3% 96,4% 97,2% 97,9% 96,0% 100,0% 97,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. juveniles según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,1% 2,4% 2,3% 
No menciona 97,9% 97,6% 97,7% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. juveniles según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 4,5% 4,1% 2,0% 1,0% 1,4% 1,1% 2,3% 

No menciona 95,5% 95,9% 98,0% 99,0% 98,6% 98,9% 97,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. juveniles según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   1,1% 3,6% 3,7% 4,5% 2,4% 

No menciona 100,0% 100,0% 98,9% 96,4% 96,3% 95,5% 97,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. juveniles según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,6%  1,1% 1,7% ,7% 5,6% 6,3%  2,3% 
No menciona 97,4% 100,0% 98,9% 98,3% 99,3% 94,4% 93,7% 100,0% 97,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. juveniles según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  4,0% 2,8% 1,3% 2,0% 2,9% 2,2% 
No menciona 100,0% 96,0% 97,2% 98,7% 98,0% 97,1% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. deportivas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 10,8% 5,0% 7,7% 
No menciona 89,2% 95,0% 92,3% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. deportivas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 10,2% 8,8% 12,2% 6,2% 4,1% 5,4% 7,7% 

No menciona 89,8% 91,2% 87,8% 93,8% 95,9% 94,6% 92,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. deportivas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario  1,1% 4,7% 11,4% 9,9% 13,2% 7,7% 

No menciona 100,0% 98,9% 95,3% 88,6% 90,1% 86,8% 92,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 703

 

Asoc. deportivas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 10,3% 6,9% 12,5% 5,0% 2,7% 11,2% 4,8%  7,8% 
No menciona 89,7% 93,1% 87,5% 95,0% 97,3% 88,8% 95,2% 100,0% 92,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. deportivas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 16,7% 12,1% 8,3% 5,9% 2,0% 12,1% 7,7% 
No menciona 83,3% 87,9% 91,7% 94,1% 98,0% 87,9% 92,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de mujeres según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario ,2% 4,0% 2,2% 
No menciona 99,8% 96,0% 97,8% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. de mujeres según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario ,6% 2,3% 1,0% 3,1% 1,4% 3,6% 2,2% 

No menciona 99,4% 97,7% 99,0% 96,9% 98,6% 96,4% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. de mujeres según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario  1,1% 2,0% 2,2% ,6% 4,1% 2,2% 

No menciona 100,0% 98,9% 98,0% 97,8% 99,4% 95,9% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de mujeres según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,4% 2,7% 1,1% 1,7% 3,4% 1,1% 3,1%  2,2% 
No menciona 97,6% 97,3% 98,9% 98,3% 96,6% 98,9% 96,9% 100,0% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. de mujeres según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  4,0% 2,4% 1,4% 2,0% 2,9% 2,2% 
No menciona 100,0% 96,0% 97,6% 98,6% 98,0% 97,1% 97,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. pacifistas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario ,4% ,8% ,6% 
No menciona 99,6% 99,2% 99,4% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. pacifistas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario ,6% 1,4% ,5% ,5%  ,4% ,6% 

No menciona 99,4% 98,6% 99,5% 99,5% 100,0% 99,6% 99,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. pacifistas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario   ,2%  1,2% 1,7% ,6% 

No menciona 100,0% 100,0% 99,8% 100,0% 98,8% 98,3% 99,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. pacifistas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 1,2% 1,4%  ,3%   1,6%  ,7% 
No menciona 98,8% 98,6% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 98,4% 100,0% 99,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. pacifistas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  ,4% ,4% ,5% 2,0% 2,9% ,6% 
No menciona 100,0% 99,6% 99,6% 99,5% 98,0% 97,1% 99,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asoc. de salud según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 2,8% 3,0% 2,9% 
No menciona 97,2% 97,0% 97,1% 
Total 100 100 100 

 

Asoc. de salud según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 2,6% 2,8% 3,6% 3,6% 1,4% 2,9% 2,9% 

No menciona 97,4% 97,2% 96,4% 96,4% 98,6% 97,1% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asoc. de salud según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario  1,1% 2,2% 2,9% 3,7% 5,0% 3,0% 

No menciona 100,0% 98,9% 97,8% 97,1% 96,3% 95,0% 97,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 709

 

Asoc. de salud según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 3,5%  5,7% 3,0%  3,4% 4,8%  2,9% 
No menciona 96,5% 100,0% 94,3% 97,0% 100,0% 96,6% 95,2% 100,0% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Asoc. de salud según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario  7,2% 1,2% 1,9% 4,0% 2,9% 2,9% 
No menciona 100,0% 92,8% 98,8% 98,1% 96,0% 97,1% 97,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Otros grupos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 5,8% 4,2% 5,0% 
No menciona 94,2% 95,8% 95,0% 
Total 100 100 100 

 

Otros grupos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Hace trabajo 
voluntario 8,3% 5,1% 6,1% 4,2% 4,1% 2,5% 4,8% 

No menciona 91,7% 94,9% 93,9% 95,8% 95,9% 97,5% 95,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Otros grupos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Hace trabajo 
voluntario 50,0% 1,1% 2,7% 8,6% 6,3% 7,5% 4,9% 

No menciona 50,0% 98,9% 97,3% 91,4% 93,8% 92,5% 95,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Otros grupos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 5,4% 6,8% 5,7% 3,0% 2,0% 10,1% 7,9%  5,0% 
No menciona 94,6% 93,2% 94,3% 97,0% 98,0% 89,9% 92,1% 100,0% 95,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Otros grupos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Hace trabajo voluntario 16,7% 5,9% 6,3% 3,8% 4,0% 5,9% 4,9% 
No menciona 83,3% 94,1% 93,7% 96,2% 96,0% 94,1% 95,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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CONVENCIONALISMOS. AFIRMACIONES SOBRE LA FAMILIA, LA MUJER 

 
Niños necesitan padre y madre 

 
Niños necesitan padre y madre según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Tendería a estar de acuerdo 86,5% 78,3% 82,2% 
Tendería a estar en desacuerdo 10,4% 19,0% 14,9% 
No sabe 2,8% 2,7% 2,8% 
Total 100 100 100 

 

Niños necesitan padre y madre según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Tendería a estar de 
acuerdo 66,9% 71,0% 79,1% 85,0% 92,6% 95,3% 82,4% 

Tendería a estar en 
desacuerdo 28,0% 24,4% 18,4% 11,4% 6,8% 4,4% 14,9% 

No sabe 5,1% 4,1% 2,6% 3,6% ,7% ,4% 2,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Niños necesitan padre y madre según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Tendería a estar 
de acuerdo 80,0% 94,3% 89,3% 78,6% 80,7% 65,3% 82,3% 

Tendería a estar 
en desacuerdo  4,6% 8,9% 16,4% 16,8% 30,6% 14,9% 

No sabe 20,0% 1,1% 1,8% 5,0% 2,5% 3,7% 2,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Niños necesitan padre y madre según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Tendería a estar de acuerdo 81,2% 76,7% 72,7% 94,3% 83,7% 64,4% 77,8% 50,0% 82,3% 
Tendería a estar en desacuerdo 15,3% 21,9% 22,7% 5,1% 12,2% 32,2% 20,6% 25,0% 14,9% 
No sabe 3,3% 1,4% 4,5% ,7% 4,1% 3,3% 1,6% 25,0% 2,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Niños necesitan padre y madre según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Tendería a estar de acuerdo 66,7% 78,8% 82,5% 84,0% 90,0% 60,6% 82,2% 
Tendería a estar en desacuerdo 33,3% 18,0% 15,5% 13,1% 8,0% 30,3% 14,9% 
No sabe  3,2% 2,0% 2,7% 2,0% 9,1% 2,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Matrimonio pasado de moda 

 
Matrimonio pasado de moda según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí, de acuerdo 27,8% 25,3% 26,5% 
No, en desacuerdo 67,7% 71,8% 69,9% 
No sabe 4,4% 2,9% 3,6% 
Total 100 100 100 

 

Matrimonio pasado de moda según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí, de acuerdo 39,1% 31,8% 35,2% 21,2% 18,9% 17,0% 26,6% 
No, en desacuerdo 55,1% 62,7% 61,7% 75,1% 79,1% 81,5% 70,0% 
No sabe 5,8% 5,5% 3,1% 3,6% 2,0% 1,4% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Matrimonio pasado de moda según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí, de acuerdo 25,0% 21,1% 22,6% 27,3% 36,0% 30,7% 26,5% 
No, en 
desacuerdo 75,0% 75,6% 74,7% 66,9% 62,7% 63,5% 69,9% 

No sabe  3,3% 2,7% 5,8% 1,2% 5,8% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 715

 

Matrimonio pasado de moda según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí, de acuerdo 28,9% 41,7% 33,3% 17,8% 22,3% 37,1% 21,0%  26,5% 
No, en desacuerdo 67,3% 52,8% 63,2% 80,2% 75,0% 57,3% 77,4% 66,7% 70,1% 
No sabe 3,8% 5,6% 3,4% 2,0% 2,7% 5,6% 1,6% 33,3% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Matrimonio pasado de moda según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí, de acuerdo 50,0% 26,5% 22,6% 26,8% 34,0% 36,4% 26,5% 
No, en desacuerdo 50,0% 70,0% 75,8% 69,5% 64,0% 45,5% 69,9% 
No sabe  3,6% 1,6% 3,7% 2,0% 18,2% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Madres solteras 

 
Madres solteras según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Aprobaría 72,7% 77,9% 75,4% 
Desaprobaría 15,6% 12,2% 13,8% 
Depende 9,6% 8,2% 8,8% 
No sabe 2,1% 1,8% 1,9% 
Total 100 100 100 

 

Madres solteras según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Aprobaría 80,6% 82,0% 86,8% 81,4% 71,6% 56,8% 75,4% 
Desaprobaría 10,3% 8,8% 5,6% 11,9% 20,3% 23,4% 13,8% 
Depende 7,1% 7,8% 7,6% 5,7% 5,4% 15,8% 8,9% 
No sabe 1,9% 1,4%  1,0% 2,7% 4,0% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Madres solteras según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Aprobaría 100,0% 67,8% 73,4% 77,3% 77,0% 80,1% 75,4% 
Desaprobaría  20,0% 16,2% 9,2% 13,7% 9,1% 13,8% 
Depende  8,9% 8,6% 11,3% 8,1% 8,7% 8,8% 
No sabe  3,3% 1,8% 2,1% 1,2% 2,1% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Madres solteras según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Aprobaría 80,9% 93,2% 75,0% 58,2% 77,0% 84,3% 87,3% 66,7% 75,6% 
Desaprobaría 11,3% 4,1% 15,9% 23,7% 11,5% 6,7% 4,8%  13,6% 
Depende 6,6% 1,4% 9,1% 15,1% 8,1% 6,7% 4,8% 33,3% 8,8% 
No sabe 1,2% 1,4%  3,0% 3,4% 2,2% 3,2%  2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Madres solteras según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Aprobaría 50,0% 76,1% 67,1% 79,4% 72,0% 70,6% 75,4% 
Desaprobaría 50,0% 13,1% 19,8% 10,6% 20,0% 17,6% 13,8% 
Depende  8,6% 11,9% 7,8% 8,0% 8,8% 8,8% 
No sabe  2,3% 1,2% 2,2%  2,9% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Mujer trabajadora tiene relación cálida con los hijos 

 
Mujer trabajadora relación cálida con los hijos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 19,3% 34,2% 27,1% 
De acuerdo 55,8% 43,9% 49,5% 
En desacuerdo 17,7% 16,6% 17,1% 
Muy en desacuerdo 1,9% 2,4% 2,2% 
No sabe 5,3% 2,9% 4,0% 
Total 100 100 100 

 

Mujer trabajadora relación cálida con los hijos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 31,0% 26,7% 31,6% 28,1% 21,1% 25,2% 27,3% 
De acuerdo 48,4% 57,1% 54,6% 49,0% 51,7% 40,3% 49,6% 
En desacuerdo 15,5% 12,0% 10,2% 17,2% 21,1% 25,2% 17,2% 
Muy en desacuerdo 2,6% 1,8% ,5% 3,1% ,7% 3,2% 2,1% 
No sabe 2,6% 2,3% 3,1% 2,6% 5,4% 6,1% 3,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Mujer trabajadora relación cálida con los hijos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo  23,6% 24,0% 31,2% 28,5% 33,1% 27,2% 
De acuerdo 80,0% 36,0% 47,2% 53,2% 57,6% 51,7% 49,5% 
En desacuerdo  29,2% 22,1% 12,8% 10,1% 8,7% 17,1% 
Muy en 
desacuerdo  1,1% 2,9% ,7% 1,3% 2,5% 2,2% 

No sabe 20,0% 10,1% 3,8% 2,1% 2,5% 4,1% 4,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Mujer trabajadora relación cálida con los hijos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 26,7% 36,1% 33,3% 21,3% 30,6% 28,4% 28,6% 33,3% 27,1% 
De acuerdo 55,9% 48,6% 56,3% 41,0% 42,2% 53,4% 54,0% 33,3% 49,7% 
En desacuerdo 13,0% 12,5% 4,6% 28,3% 21,1% 11,4% 11,1% 33,3% 17,1% 
Muy en desacuerdo 1,4% 1,4% 3,4% 2,7% 3,4% 2,3% 1,6%  2,2% 
No sabe 3,1% 1,4% 2,3% 6,7% 2,7% 4,5% 4,8%  4,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Mujer trabajadora relación cálida con los hijos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 66,7% 29,9% 24,6% 26,5% 36,0% 20,6% 27,2% 
De acuerdo 16,7% 48,9% 49,2% 50,6% 42,0% 55,9% 49,6% 
En desacuerdo 16,7% 15,8% 18,7% 17,5% 12,0% 14,7% 17,1% 
Muy en desacuerdo  2,7% 2,4% 1,8% 2,0% 2,9% 2,1% 
No sabe  2,7% 5,2% 3,7% 8,0% 5,9% 4,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Ser ama de casa es satisfactorio 

 
Ser ama de casa es satisfactorio según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 11,7% 20,0% 16,0% 
De acuerdo 44,1% 38,6% 41,3% 
En desacuerdo 23,9% 28,8% 26,5% 
Muy en desacuerdo 4,6% 8,1% 6,4% 
No sabe 15,6% 4,5% 9,8% 
Total 100 100 100 

 

Ser ama de casa es satisfactorio según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 14,7% 12,9% 11,7% 12,6% 16,3% 24,8% 16,1% 
De acuerdo 32,1% 35,9% 39,1% 40,0% 53,1% 46,4% 41,2% 
En desacuerdo 32,1% 30,4% 28,4% 32,1% 20,4% 18,3% 26,5% 
Muy en desacuerdo 8,3% 9,7% 8,1% 5,3% 4,1% 4,0% 6,5% 
No sabe 12,8% 11,1% 12,7% 10,0% 6,1% 6,5% 9,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ser ama de casa es satisfactorio según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo  17,8% 19,2% 12,1% 18,2% 9,5% 16,1% 
De acuerdo 50,0% 42,2% 42,9% 42,9% 45,3% 33,2% 41,2% 
En desacuerdo 25,0% 25,6% 24,1% 27,9% 23,3% 33,2% 26,4% 
Muy en 
desacuerdo  4,4% 4,9% 10,7% 5,0% 9,5% 6,5% 

No sabe 25,0% 10,0% 8,9% 6,4% 8,2% 14,5% 9,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Ser ama de casa es satisfactorio según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 12,2% 6,8% 12,5% 21,1% 28,3% 11,2% 14,3%  16,1% 
De acuerdo 43,0% 35,6% 44,3% 47,2% 36,6% 29,2% 30,2% 50,0% 41,2% 
En desacuerdo 26,1% 39,7% 22,7% 18,4% 28,3% 37,1% 36,5% 25,0% 26,4% 
Muy en desacuerdo 7,0% 12,3% 11,4% 4,0% 4,1% 7,9% 4,8%  6,5% 
No sabe 11,7% 5,5% 9,1% 9,4% 2,8% 14,6% 14,3% 25,0% 9,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Ser ama de casa es satisfactorio según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 33,3% 17,7% 16,3% 15,4% 24,0% 2,9% 16,1% 
De acuerdo 33,3% 35,0% 46,4% 41,9% 40,0% 32,4% 41,2% 
En desacuerdo 16,7% 29,1% 25,8% 26,6% 16,0% 26,5% 26,4% 
Muy en desacuerdo 16,7% 7,7% 6,7% 5,3% 6,0% 14,7% 6,4% 
No sabe  10,5% 4,8% 10,8% 14,0% 23,5% 9,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Mujer necesita tener hijos 

 
Mujer necesita tener hijos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí, necesita tener hijos 41,2% 42,0% 41,6% 
No, no lo necesita 45,8% 52,9% 49,5% 
No sabe 13,0% 5,1% 8,9% 
Total 100 100 100 

 

Mujer necesita tener hijos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí, necesita tener 
hijos 27,6% 25,8% 33,0% 40,1% 56,1% 61,6% 41,7% 

No, no lo necesita 61,5% 64,5% 62,4% 49,5% 35,8% 29,0% 49,5% 
No sabe 10,9% 9,7% 4,6% 10,4% 8,1% 9,4% 8,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Mujer necesita tener hijos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí, necesita 
tener hijos 25,0% 53,9% 52,4% 29,5% 34,6% 25,2% 41,7% 

No, no lo necesita 50,0% 29,2% 39,8% 61,9% 56,8% 66,1% 49,3% 
No sabe 25,0% 16,9% 7,8% 8,6% 8,6% 8,7% 9,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Mujer necesita tener hijos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí, necesita tener hijos 34,3% 29,2% 29,9% 58,7% 54,1% 24,7% 38,1% 33,3% 41,7% 
No, no lo necesita 56,8% 66,7% 64,4% 29,9% 41,2% 62,9% 54,0%  49,4% 
No sabe 8,9% 4,2% 5,7% 11,4% 4,7% 12,4% 7,9% 66,7% 8,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Mujer necesita tener hijos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí, necesita tener hijos 66,7% 40,2% 43,4% 41,5% 40,0% 35,3% 41,5% 
No, no lo necesita 33,3% 55,4% 48,2% 48,6% 40,0% 50,0% 49,4% 
No sabe  4,5% 8,4% 9,9% 20,0% 14,7% 9,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Hombre y mujer deben compartir tareas 

 
Hombre y mujer deben compartir tareas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 25,4% 41,4% 33,8% 
De acuerdo 63,5% 49,4% 56,1% 
En desacuerdo 6,6% 6,6% 6,6% 
Muy en desacuerdo 1,2% ,6% ,9% 
No sabe 3,4% 1,9% 2,6% 
Total 100 100 100 

 

Hombre y mujer deben compartir tareas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 41,9% 35,5% 34,7% 33,5% 29,1% 29,7% 33,7% 
De acuerdo 51,6% 54,4% 52,6% 59,7% 62,8% 56,5% 56,1% 
En desacuerdo 3,2% 6,0% 8,7% 4,7% 5,4% 9,8% 6,7% 
Muy en desacuerdo ,6% 1,4% ,5% 1,0% ,7% 1,1% ,9% 
No sabe 2,6% 2,8% 3,6% 1,0% 2,0% 2,9% 2,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Hombre y mujer deben compartir tareas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo  34,4% 33,7% 30,9% 35,0% 34,6% 33,6% 
De acuerdo 80,0% 58,9% 55,5% 59,0% 57,5% 53,8% 56,2% 
En desacuerdo  3,3% 8,2% 7,2% 3,1% 6,3% 6,6% 
Muy en 
desacuerdo   1,1% ,7% ,6% ,8% ,8% 

No sabe 20,0% 3,3% 1,5% 2,2% 3,8% 4,6% 2,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Hombre y mujer deben compartir tareas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 29,9% 37,5% 37,5% 28,5% 40,1% 52,3% 32,8%  33,6% 
De acuerdo 59,5% 56,9% 52,3% 60,1% 44,9% 40,9% 64,1% 66,7% 56,0% 
En desacuerdo 6,1% 4,2% 6,8% 7,4% 12,2% 3,4%  33,3% 6,7% 
Muy en desacuerdo ,9% 1,4% 2,3% 1,0% ,7%  1,6%  1,0% 
No sabe 3,5%  1,1% 3,0% 2,0% 3,4% 1,6%  2,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Hombre y mujer deben compartir tareas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 83,3% 32,1% 28,3% 35,3% 46,9% 26,5% 33,7% 
De acuerdo 16,7% 56,6% 60,6% 54,6% 51,0% 61,8% 56,1% 
En desacuerdo  7,2% 8,8% 6,4%  2,9% 6,7% 
Muy en desacuerdo  ,5% ,4% 1,3%  2,9% ,9% 
No sabe  3,6% 2,0% 2,4% 2,0% 5,9% 2,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Los hombres tienen más derecho al trabajo 

 
Los hombres tienen más derecho al trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

De acuerdo 17,2% 14,4% 15,7% 
Ni lo uno ni lo otro 19,8% 15,6% 17,6% 
En desacuerdo 62,1% 68,9% 65,7% 
No sabe ,9% 1,1% 1,0% 
Total 100 100 100 

 

Los hombres tienen más derecho al trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

De acuerdo 7,7% 5,1% 9,7% 15,5% 17,0% 32,1% 15,7% 
Ni lo uno ni lo otro 12,3% 13,0% 14,8% 18,7% 21,8% 23,5% 17,7% 
En desacuerdo 79,4% 81,5% 74,5% 64,8% 61,2% 42,6% 65,7% 
No sabe ,6% ,5% 1,0% 1,0%  1,8% ,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Los hombres tienen más derecho al trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
De acuerdo  29,2% 22,3% 9,3% 10,0% 3,3% 15,7% 
Ni lo uno ni lo otro 25,0% 16,9% 22,3% 12,1% 16,3% 11,2% 17,6% 
En desacuerdo 75,0% 52,8% 53,9% 77,9% 73,1% 84,6% 65,6% 
No sabe  1,1% 1,5% ,7% ,6% ,8% 1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Los hombres tienen más derecho al trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

De acuerdo 11,1% 9,6% 6,8% 31,4% 13,5% 4,5% 12,7%  15,7% 
Ni lo uno ni lo otro 15,1% 16,4% 22,7% 20,4% 24,3% 11,2% 11,1%  17,7% 
En desacuerdo 73,1% 74,0% 70,5% 46,5% 60,8% 83,1% 76,2% 66,7% 65,6% 
No sabe ,7%   1,7% 1,4% 1,1%  33,3% 1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Los hombres tienen más derecho al trabajo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

De acuerdo 33,3% 6,7% 18,3% 16,5% 32,0% 11,8% 15,7% 
Ni lo uno ni lo otro 33,3% 17,0% 19,9% 17,8% 8,0% 11,8% 17,6% 
En desacuerdo 33,3% 75,3% 61,0% 64,5% 58,0% 76,5% 65,7% 
No sabe  ,9% ,8% 1,1% 2,0%  1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Hombres mejores líderes políticos 

 
Hombres mejores líderes políticos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 4,6% 3,2% 3,9% 
De acuerdo 15,6% 9,8% 12,6% 
En desacuerdo 46,4% 42,0% 44,1% 
Muy en desacuerdo 24,4% 38,3% 31,7% 
No sabe 9,0% 6,6% 7,8% 
Total 100 100 100 

 

Hombres mejores líderes políticos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 3,2% 1,9% 3,6% 1,0% 5,4% 7,2% 3,9% 
De acuerdo 7,1% 8,3% 8,6% 13,5% 15,6% 19,1% 12,5% 
En desacuerdo 45,2% 44,0% 39,6% 46,4% 45,6% 44,4% 44,1% 
Muy en desacuerdo 38,1% 38,4% 42,6% 28,6% 23,8% 21,7% 31,8% 
No sabe 6,5% 7,4% 5,6% 10,4% 9,5% 7,6% 7,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Hombres mejores líderes políticos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo  6,7% 4,9% 2,2% 3,1% 2,1% 3,9% 
De acuerdo 25,0% 18,0% 16,0% 8,6% 8,2% 7,5% 12,5% 
En desacuerdo 25,0% 29,2% 44,8% 51,8% 47,2% 41,5% 44,0% 
Muy en 
desacuerdo 25,0% 30,3% 27,0% 31,7% 31,4% 43,6% 31,8% 

No sabe 25,0% 15,7% 7,3% 5,8% 10,1% 5,4% 7,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 729

 

Hombres mejores líderes políticos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 3,1% 1,4% 3,4% 7,7% 1,4% 3,3% 3,2%  4,0% 
De acuerdo 11,3% 11,3% 4,6% 19,4% 13,6% 6,7% 6,3% 33,3% 12,6% 
En desacuerdo 43,1% 42,3% 50,6% 44,8% 42,2% 46,7% 39,7% 33,3% 44,0% 
Muy en desacuerdo 35,3% 40,8% 29,9% 20,4% 32,0% 35,6% 47,6% 33,3% 31,7% 
No sabe 7,3% 4,2% 11,5% 7,7% 10,9% 7,8% 3,2%  7,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Hombres mejores líderes políticos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 16,7% 3,2% 2,0% 4,5% 10,0%  3,9% 
De acuerdo 16,7% 9,9% 15,5% 12,0% 18,0% 8,8% 12,6% 
En desacuerdo 16,7% 46,4% 43,0% 45,2% 26,0% 44,1% 44,0% 
Muy en desacuerdo 50,0% 35,6% 33,1% 29,8% 26,0% 38,2% 31,8% 
No sabe  5,0% 6,4% 8,5% 20,0% 8,8% 7,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Educ. univ. más importante para los hombres 

 
Educ. univ. más importante para los hombres según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 2,6% 4,2% 3,4% 
De acuerdo 6,9% 5,9% 6,4% 
En desacuerdo 52,6% 34,4% 43,1% 
Muy en desacuerdo 35,6% 53,4% 44,9% 
No sabe 2,3% 2,1% 2,2% 
Total 100 100 100 

 

Educ. univ. más importante para los hombres según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 2,6% 1,8% 2,0% 1,6% 3,4% 7,2% 3,4% 
De acuerdo ,6% 2,8% 4,6% 4,2% 7,5% 14,7% 6,4% 
En desacuerdo 36,1% 39,2% 44,2% 48,7% 49,0% 42,4% 43,1% 
Muy en desacuerdo 58,7% 54,4% 48,7% 45,0% 37,4% 31,7% 45,1% 
No sabe 1,9% 1,8% ,5% ,5% 2,7% 4,0% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Educ. univ. más importante para los hombres según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo  5,6% 4,2% 2,1% 1,9% 2,9% 3,5% 
De acuerdo  15,7% 8,9% 2,1% 2,5% 2,1% 6,3% 
En desacuerdo 50,0% 31,5% 46,9% 47,1% 45,3% 35,5% 43,2% 
Muy en 
desacuerdo 25,0% 38,2% 38,0% 46,4% 49,7% 58,7% 44,8% 

No sabe 25,0% 9,0% 2,0% 2,1% ,6% ,8% 2,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Educ. univ. más importante para los hombres según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 2,8%  3,4% 6,7% 2,1% 3,4%   3,5% 
De acuerdo 5,2% 1,4% 2,3% 14,7% 4,1%  1,6%  6,4% 
En desacuerdo 44,2% 51,4% 46,0% 42,7% 43,8% 32,6% 39,1% 75,0% 43,3% 
Muy en desacuerdo 46,4% 47,2% 44,8% 32,0% 47,9% 62,9% 59,4% 25,0% 44,7% 
No sabe 1,4%  3,4% 4,0% 2,1% 1,1%   2,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Educ. univ. más importante para los hombres según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 16,7% 2,2% 2,4% 3,8% 8,3% 2,9% 3,5% 
De acuerdo  4,9% 7,1% 6,4% 12,5% 2,9% 6,4% 
En desacuerdo 16,7% 39,0% 45,6% 44,5% 37,5% 41,2% 43,2% 
Muy en desacuerdo 66,7% 52,9% 42,9% 42,9% 39,6% 47,1% 44,9% 
No sabe  ,9% 2,0% 2,4% 2,1% 5,9% 2,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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OBJETIVOS SOCIALES:   Primera opción 
 

Objetivos sociales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mantener crecimiento económico 63,1% 54,9% 58,8% 
Asegurar FF.AA. importantes 1,8% 1,6% 1,7% 
Que la gente pueda participar más 29,3% 37,2% 33,4% 
Ciudades y campos más bonitos 4,3% 2,4% 3,3% 
No sabe 1,6% 3,9% 2,8% 
Total 100 100 100 

 

Objetivos sociales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mantener crecimiento 
económico 51,0% 53,5% 58,2% 62,0% 67,1% 61,7% 58,9% 

Asegurar FF.AA. 
importantes 3,9%   2,1% 2,1% 2,5% 1,7% 

Que la gente pueda 
participar más 39,4% 42,3% 37,8% 30,2% 23,3% 28,2% 33,5% 

Ciudades y campos más 
bonitos 3,9% 2,3% 3,1% 2,6% 3,4% 4,0% 3,2% 

No sabe 1,9% 1,9% 1,0% 3,1% 4,1% 3,6% 2,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Objetivos sociales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mantener 
crecimiento 
económico 

80,0% 53,3% 65,1% 52,5% 52,2% 53,5% 58,7% 

Asegurar FF.AA. 
importantes  1,1% 2,0% ,7% 3,1% ,8% 1,7% 

Que la gente 
pueda participar 
más 

 34,4% 26,2% 39,6% 38,4% 43,6% 33,4% 

Ciudades y 
campos más 
bonitos 

 7,8% 2,9% 4,3% 5,0% ,8% 3,3% 

No sabe 20,0% 3,3% 3,8% 2,9% 1,3% 1,2% 2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Objetivos sociales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mantener crecimiento económico 58,2% 55,4% 64,4% 62,8% 59,2% 53,4% 49,2% 25,0% 58,8% 
Asegurar FF.AA. importantes 1,2% 1,4%  3,4% 1,4% 3,4%   1,8% 
Que la gente pueda participar más 35,7% 39,2% 32,2% 25,5% 33,3% 38,6% 41,3% 75,0% 33,4% 
Ciudades y campos más bonitos 3,1% 1,4% 2,3% 3,7% 2,0% 3,4% 7,9%  3,2% 
No sabe 1,9% 2,7% 1,1% 4,7% 4,1% 1,1% 1,6%  2,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Objetivos sociales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mantener crecimiento económico 66,7% 54,1% 60,6% 61,2% 49,0% 42,9% 58,7% 
Asegurar FF.AA. importantes  2,7% ,8% 1,3% 6,1% 2,9% 1,7% 
Que la gente pueda participar más 16,7% 36,5% 33,5% 31,6% 38,8% 42,9% 33,5% 
Ciudades y campos más bonitos  3,6% 3,6% 3,0% 6,1%  3,3% 
No sabe 16,7% 3,2% 1,6% 2,9%  11,4% 2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Objetivos sociales: segunda opción 

 
Objetivos sociales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mantener crecimiento económico 24,5% 28,3% 26,5% 
Asegurar FF.AA. importantes 5,9% 4,0% 4,9% 
Que la gente pueda participar más 44,0% 39,6% 41,7% 
Ciudades y campos más bonitos 20,6% 19,4% 20,0% 
No sabe 5,0% 8,7% 6,9% 
Total 100 100 100 

 

Objetivos sociales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mantener crecimiento 
económico 35,3% 31,9% 26,9% 22,6% 19,6% 23,3% 26,5% 

Asegurar FF.AA. 
importantes 3,8% 3,7% 5,6% 2,6% 6,1% 7,6% 5,1% 

Que la gente pueda 
participar más 39,7% 39,8% 41,6% 50,0% 43,2% 37,8% 41,7% 

Ciudades y campos más 
bonitos 15,4% 19,0% 19,3% 20,5% 23,0% 21,8% 20,0% 

No sabe 5,8% 5,6% 6,6% 4,2% 8,1% 9,5% 6,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Objetivos sociales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mantener 
crecimiento 
económico 

 31,1% 21,0% 27,3% 36,3% 31,3% 26,6% 

Asegurar FF.AA. 
importantes  5,6% 5,9% 5,8% 4,5% 2,5% 4,9% 

Que la gente 
pueda participar 
más 

50,0% 37,8% 43,1% 39,6% 36,9% 43,8% 41,6% 

Ciudades y 
campos más 
bonitos 

25,0% 14,4% 21,6% 21,6% 19,1% 17,9% 20,0% 

No sabe 25,0% 11,1% 8,4% 5,8% 3,2% 4,6% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Objetivos sociales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mantener crecimiento económico 28,8% 26,0% 17,2% 22,8% 23,8% 33,3% 37,1% 25,0% 26,4% 
Asegurar FF.AA. importantes 4,7% 1,4% 4,6% 7,4% 5,4% 1,1% 4,8%  5,0% 
Que la gente pueda participar más 43,7% 41,1% 49,4% 35,6% 42,2% 47,1% 40,3% 25,0% 41,7% 
Ciudades y campos más bonitos 17,7% 24,7% 18,4% 23,5% 22,4% 13,8% 16,1% 25,0% 19,9% 
No sabe 5,0% 6,8% 10,3% 10,7% 6,1% 4,6% 1,6% 25,0% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Objetivos sociales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mantener crecimiento económico  32,1% 26,4% 24,5% 30,0% 29,4% 26,6% 
Asegurar FF.AA. importantes 16,7% 3,6% 5,6% 5,5% 2,0% 2,9% 5,0% 
Que la gente pueda participar más 33,3% 41,2% 41,2% 42,4% 46,0% 35,3% 41,8% 
Ciudades y campos más bonitos 16,7% 18,6% 20,4% 20,6% 16,0% 14,7% 19,8% 
No sabe 33,3% 4,5% 6,4% 7,1% 6,0% 17,6% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales: primera opción 

 
Opciones sociales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mantener el orden 36,2% 40,5% 38,5% 
Dar a la gente mayor participación 19,4% 15,6% 17,4% 
Luchar contra la subida de precios 11,8% 16,2% 14,1% 
Proteger la libertad de expresión 30,9% 25,6% 28,1% 
No sabe 1,6% 2,1% 1,9% 
Total 100 100 100 

 

Opciones sociales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mantener el orden 19,9% 28,8% 31,5% 40,4% 50,7% 53,4% 38,4% 
Dar a la gente mayor 
participación 28,2% 21,9% 17,8% 17,1% 12,8% 10,5% 17,5% 

Luchar contra la subida de 
precios 8,3% 9,8% 16,2% 14,5% 14,9% 18,8% 14,2% 

Proteger la libertad de 
expresión 39,7% 38,6% 33,5% 26,4% 19,6% 15,5% 28,2% 

No sabe 3,8% ,9% 1,0% 1,6% 2,0% 1,8% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mantener el 
orden 50,0% 43,8% 45,9% 34,3% 35,6% 23,2% 38,4% 

Dar a la gente 
mayor 
participación 

25,0% 9,0% 14,0% 22,9% 22,5% 22,0% 17,5% 

Luchar contra la 
subida de precios 25,0% 30,3% 15,7% 10,0% 9,4% 10,0% 14,1% 

Proteger la 
libertad de 
expresión 

 11,2% 22,6% 31,4% 31,9% 43,2% 28,1% 

No sabe  5,6% 1,8% 1,4% ,6% 1,7% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mantener el orden 32,2% 34,2% 32,6% 51,8% 47,0% 21,1% 34,4% 50,0% 38,5% 
Dar a la gente mayor participación 19,5% 21,9% 20,9% 11,7% 9,4% 27,8% 26,6%  17,5% 
Luchar contra la subida de precios 13,9% 9,6% 16,3% 18,1% 17,4% 5,6% 6,3%  14,2% 
Proteger la libertad de expresión 33,2% 31,5% 27,9% 16,7% 22,8% 42,2% 32,8% 25,0% 27,9% 
No sabe 1,2% 2,7% 2,3% 1,7% 3,4% 3,3%  25,0% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mantener el orden 50,0% 33,6% 40,2% 39,6% 37,3% 33,3% 38,4% 
Dar a la gente mayor participación  17,9% 15,5% 18,8% 9,8% 21,2% 17,5% 
Luchar contra la subida de precios  11,2% 13,9% 14,8% 31,4% 3,0% 14,2% 
Proteger la libertad de expresión 33,3% 36,8% 27,1% 25,2% 21,6% 39,4% 28,1% 
No sabe 16,7% ,4% 3,2% 1,6%  3,0% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales: segunda opción 

 
Opciones sociales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mantener el orden 22,5% 23,0% 22,8% 
Dar a la gente mayor participación 25,5% 20,6% 22,9% 
Luchar contra la subida de precios 18,8% 23,6% 21,3% 
Proteger la libertad de expresión 29,6% 27,2% 28,3% 
No sabe 3,5% 5,6% 4,6% 
Total 100 100 100 

 

Opciones sociales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mantener el orden 20,6% 20,1% 25,3% 22,9% 24,3% 23,2% 22,7% 
Dar a la gente mayor 
participación 23,9% 28,0% 28,4% 20,3% 18,9% 18,8% 23,0% 

Luchar contra la subida de 
precios 16,8% 15,4% 19,1% 20,3% 25,7% 28,6% 21,4% 

Proteger la libertad de 
expresión 32,9% 33,2% 24,2% 33,9% 25,7% 22,8% 28,4% 

No sabe 5,8% 3,3% 3,1% 2,6% 5,4% 6,5% 4,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mantener el 
orden  25,8% 24,8% 17,3% 26,4% 18,6% 22,8% 

Dar a la gente 
mayor 
participación 

25,0% 21,3% 19,5% 17,3% 27,0% 32,2% 23,0% 

Luchar contra la 
subida de precios 50,0% 28,1% 24,6% 20,1% 19,5% 12,8% 21,3% 

Proteger la 
libertad de 
expresión 

 15,7% 26,0% 40,3% 26,4% 32,6% 28,3% 

No sabe 25,0% 9,0% 5,1% 5,0% ,6% 3,7% 4,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mantener el orden 25,4% 13,9% 23,0% 23,2% 25,9% 18,2% 15,9%  22,9% 
Dar a la gente mayor participación 23,0% 29,2% 28,7% 20,8% 17,0% 26,1% 23,8% 75,0% 23,0% 
Luchar contra la subida de precios 17,4% 16,7% 18,4% 27,2% 26,5% 14,8% 27,0%  21,3% 
Proteger la libertad de expresión 30,8% 36,1% 25,3% 23,5% 24,5% 34,1% 30,2% 25,0% 28,3% 
No sabe 3,5% 4,2% 4,6% 5,4% 6,1% 6,8% 3,2%  4,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mantener el orden 16,7% 27,0% 24,9% 20,7% 29,2% 6,1% 22,7% 
Dar a la gente mayor participación  20,7% 20,6% 23,9% 33,3% 27,3% 23,0% 
Luchar contra la subida de precios 16,7% 14,9% 20,9% 23,4% 22,9% 30,3% 21,4% 
Proteger la libertad de expresión 33,3% 34,7% 28,9% 27,0% 14,6% 24,2% 28,3% 
No sabe 33,3% 2,7% 4,7% 5,0%  12,1% 4,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales: primera opción 

 
Opciones sociales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Una economía estable 50,5% 48,6% 49,5% 
Una sociedad más humana 24,2% 24,3% 24,2% 
Ideas más importantes que el dinero 9,2% 6,9% 8,0% 
Luchar contra la delincuencia 15,0% 18,3% 16,8% 
No sabe 1,1% 1,9% 1,5% 
Total 100 100 100 

 

Opciones sociales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Una economía estable 30,6% 40,1% 51,5% 59,3% 55,1% 56,1% 49,5% 
Una sociedad más humana 35,0% 31,8% 26,5% 16,0% 20,4% 18,7% 24,3% 
Ideas más importantes que 
el dinero 14,6% 12,9% 9,7% 5,2% 4,1% 3,2% 8,0% 

Luchar contra la 
delincuencia 17,8% 13,8% 11,2% 18,0% 19,0% 20,5% 16,8% 

No sabe 1,9% 1,4% 1,0% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Una economía 
estable 100,0% 53,9% 56,3% 44,9% 46,0% 37,1% 49,7% 

Una sociedad más 
humana  12,4% 20,1% 25,4% 26,7% 35,0% 24,0% 

Ideas más 
importantes que el 
dinero 

 4,5% 4,4% 9,4% 12,4% 14,2% 8,0% 

Luchar contra la 
delincuencia  24,7% 17,6% 19,6% 13,7% 12,9% 16,8% 

No sabe  4,5% 1,6% ,7% 1,2% ,8% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Una economía estable 46,4% 38,4% 51,7% 56,9% 56,8% 37,5% 50,0%  49,6% 
Una sociedad más humana 26,6% 30,1% 26,4% 18,1% 18,2% 33,0% 26,6% 50,0% 24,2% 
Ideas más importantes que el 
dinero 9,4% 9,6% 8,0% 4,3% 4,1% 14,8% 12,5% 25,0% 8,0% 

Luchar contra la delincuencia 16,2% 19,2% 13,8% 19,4% 17,6% 13,6% 10,9% 25,0% 16,8% 
No sabe 1,4% 2,7%  1,3% 3,4% 1,1%   1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Una economía estable 66,7% 43,2% 43,8% 54,5% 58,0% 27,3% 49,6% 
Una sociedad más humana 16,7% 27,5% 33,5% 19,1% 22,0% 33,3% 24,2% 
Ideas más importantes que el dinero  7,7% 6,4% 8,5% 4,0% 18,2% 7,9% 
Luchar contra la delincuencia  20,3% 14,3% 16,6% 16,0% 18,2% 16,7% 
No sabe 16,7% 1,4% 2,0% 1,3%  3,0% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales: segunda opción 

 
Opciones sociales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Una economía estable 23,7% 21,7% 22,7% 
Una sociedad más humana 26,9% 23,5% 25,1% 
Ideas más importantes que el dinero 17,0% 15,6% 16,3% 
Luchar contra la delincuencia 29,9% 35,9% 33,1% 
No sabe 2,5% 3,2% 2,9% 
Total 100 100 100 

 

Opciones sociales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Una economía estable 26,9% 25,1% 21,0% 20,3% 22,4% 21,2% 22,7% 
Una sociedad más humana 17,9% 28,8% 28,7% 31,3% 19,7% 22,7% 25,2% 
Ideas más importantes que 
el dinero 25,0% 14,4% 17,9% 13,5% 13,6% 15,5% 16,4% 

Luchar contra la 
delincuencia 26,3% 29,8% 30,3% 31,8% 41,5% 37,8% 33,1% 

No sabe 3,8% 1,9% 2,1% 3,1% 2,7% 2,9% 2,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Una economía 
estable  23,6% 22,4% 23,0% 23,8% 22,8% 22,8% 

Una sociedad más 
humana 50,0% 15,7% 24,8% 28,1% 25,6% 27,4% 25,2% 

Ideas más 
importantes que el 
dinero 

 13,5% 12,0% 21,6% 18,1% 22,8% 16,2% 

Luchar contra la 
delincuencia 50,0% 39,3% 37,7% 26,6% 30,6% 24,5% 32,9% 

No sabe  7,9% 3,1% ,7% 1,9% 2,5% 2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Opciones sociales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Una economía estable 25,7% 18,1% 20,7% 21,3% 19,6% 24,7% 22,2%  22,7% 
Una sociedad más humana 27,4% 18,1% 28,7% 21,7% 25,7% 23,6% 31,7% 33,3% 25,2% 
Ideas más importantes que el 
dinero 17,0% 15,3% 16,1% 15,7% 10,1% 23,6% 15,9% 66,7% 16,2% 

Luchar contra la delincuencia 26,7% 43,1% 34,5% 38,3% 41,2% 25,8% 30,2%  33,1% 
No sabe 3,3% 5,6%  3,0% 3,4% 2,2%   2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Opciones sociales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Una economía estable  25,2% 26,2% 20,5% 21,6% 23,5% 22,6% 
Una sociedad más humana 16,7% 26,6% 22,6% 26,1% 23,5% 23,5% 25,2% 
Ideas más importantes que el dinero 16,7% 18,0% 16,3% 16,3% 9,8% 17,6% 16,4% 
Luchar contra la delincuencia 50,0% 28,8% 31,3% 34,5% 45,1% 23,5% 33,0% 
No sabe 16,7% 1,4% 3,6% 2,7%  11,8% 2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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ESTILO DE VIDA FUTURO: dinero tendrá menos importancia 

 
Dinero tendrá menos importancia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Buena 65,8% 72,6% 69,4% 
Le da igual 21,6% 17,6% 19,5% 
Mala 10,8% 8,2% 9,4% 
No contesta 1,8% 1,6% 1,7% 
Total 100 100 100 

 

Dinero tendrá menos importancia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Buena 72,6% 75,6% 80,0% 64,4% 64,6% 61,9% 69,5% 
Le da igual 20,4% 21,2% 14,4% 19,6% 19,0% 21,6% 19,5% 
Mala 5,7% 3,2% 4,6% 13,4% 15,0% 13,7% 9,3% 
No contesta 1,3%  1,0% 2,6% 1,4% 2,9% 1,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Dinero tendrá menos importancia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Buena 50,0% 58,9% 65,1% 75,0% 75,3% 75,6% 69,3% 
Le da igual 25,0% 17,8% 20,7% 18,6% 19,8% 18,2% 19,6% 
Mala  22,2% 12,0% 5,7% 4,3% 5,0% 9,5% 
No contesta 25,0% 1,1% 2,2% ,7% ,6% 1,2% 1,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dinero tendrá menos importancia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Buena 75,1% 78,1% 73,9% 60,3% 66,7% 74,2% 58,7% 75,0% 69,5% 
Le da igual 16,9% 16,4% 19,3% 22,7% 18,4% 19,1% 28,6% 25,0% 19,5% 
Mala 7,3% 5,5% 5,7% 14,0% 12,2% 4,5% 11,1%  9,3% 
No contesta ,7%  1,1% 3,0% 2,7% 2,2% 1,6%  1,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Dinero tendrá menos importancia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Buena 50,0% 74,4% 72,2% 67,2% 64,0% 69,7% 69,5% 
Le da igual 33,3% 15,7% 16,7% 21,6% 20,0% 24,2% 19,5% 
Mala 16,7% 8,5% 9,5% 9,3% 16,0% 3,0% 9,3% 
No contesta  1,3% 1,6% 1,9%  3,0% 1,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Estilo de vida futuro: Trabajo tendrá menos importancia 

 
Trabajo tendrá menos importancia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Buena 42,1% 38,6% 40,3% 
Le da igual 22,3% 22,8% 22,5% 
Mala 32,6% 35,9% 34,3% 
No contesta 3,0% 2,7% 2,9% 
Total 100 100 100 

 

Trabajo tendrá menos importancia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Buena 51,9% 48,6% 45,9% 37,6% 29,7% 31,0% 40,4% 
Le da igual 23,7% 23,6% 23,5% 19,6% 19,6% 23,8% 22,5% 
Mala 21,2% 26,4% 28,6% 36,6% 46,6% 43,7% 34,3% 
No contesta 3,2% 1,4% 2,0% 6,2% 4,1% 1,4% 2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Trabajo tendrá menos importancia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Buena 25,0% 20,0% 37,0% 43,9% 41,0% 52,3% 40,1% 
Le da igual 25,0% 20,0% 23,0% 19,4% 28,0% 21,2% 22,7% 
Mala 50,0% 60,0% 36,1% 33,8% 28,6% 24,1% 34,2% 
No contesta   3,8% 2,9% 2,5% 2,5% 3,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo tendrá menos importancia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Buena 42,7% 49,3% 43,2% 34,0% 35,8% 46,7% 40,6% 25,0% 40,2% 
Le da igual 21,8% 13,7% 26,1% 21,0% 23,0% 30,0% 29,7% 25,0% 22,6% 
Mala 32,6% 35,6% 25,0% 43,0% 38,5% 20,0% 26,6% 25,0% 34,3% 
No contesta 2,8% 1,4% 5,7% 2,0% 2,7% 3,3% 3,1% 25,0% 2,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Trabajo tendrá menos importancia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Buena 50,0% 41,0% 40,9% 40,1% 34,0% 44,1% 40,3% 
Le da igual 16,7% 23,9% 19,0% 24,2% 14,0% 23,5% 22,6% 
Mala 33,3% 32,9% 36,9% 33,2% 50,0% 20,6% 34,3% 
No contesta  2,3% 3,2% 2,6% 2,0% 11,8% 2,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Estilo de vida futuro: Tecnología será más importante 

 
Tecnología será más importante según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Buena 62,2% 54,7% 58,3% 
Le da igual 29,0% 31,5% 30,3% 
Mala 6,4% 8,0% 7,3% 
No contesta 2,5% 5,8% 4,2% 
Total 100 100 100 

 

Tecnología será más importante según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Buena 53,8% 58,8% 57,9% 55,4% 66,2% 58,3% 58,3% 
Le da igual 35,9% 30,6% 35,0% 31,1% 24,3% 26,1% 30,3% 
Mala 7,1% 9,7% 6,1% 8,3% 6,8% 6,2% 7,3% 
No contesta 3,2% ,9% 1,0% 5,2% 2,7% 9,4% 4,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tecnología será más importante según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Buena 50,0% 41,4% 60,2% 63,8% 50,0% 63,1% 58,4% 
Le da igual 50,0% 29,9% 29,8% 28,3% 36,9% 27,8% 30,3% 
Mala  9,2% 6,0% 6,5% 11,3% 7,1% 7,2% 
No contesta  19,5% 4,0% 1,4% 1,9% 2,1% 4,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tecnología será más importante según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Buena 60,7% 56,3% 63,6% 60,1% 50,7% 52,8% 54,0% 25,0% 58,2% 
Le da igual 28,2% 35,2% 30,7% 24,8% 38,5% 37,1% 34,9% 50,0% 30,4% 
Mala 8,7% 8,5% 3,4% 6,4% 6,8% 5,6% 9,5% 25,0% 7,3% 
No contesta 2,4%  2,3% 8,7% 4,1% 4,5% 1,6%  4,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tecnología será más importante según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Buena 33,3% 60,7% 59,4% 57,4% 56,0% 58,8% 58,3% 
Le da igual 66,7% 32,6% 28,7% 30,7% 22,0% 26,5% 30,3% 
Mala  4,9% 6,8% 8,4% 6,0% 5,9% 7,2% 
No contesta  1,8% 5,2% 3,5% 16,0% 8,8% 4,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Estilo de vida futuro: Habrá más respeto por la autoridad 

 
Habrá más respeto por la autoridad según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Buena 64,4% 63,5% 63,9% 
Le da igual 24,8% 23,8% 24,3% 
Mala 9,4% 10,6% 10,0% 
No contesta 1,4% 2,1% 1,8% 
Total 100 100 100 

 

Habrá más respeto por la autoridad según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Buena 41,0% 49,1% 57,7% 63,2% 83,0% 84,2% 64,1% 
Le da igual 37,2% 31,7% 30,1% 26,4% 12,2% 11,5% 24,2% 
Mala 18,6% 17,0% 11,2% 7,8% 3,4% 4,0% 10,0% 
No contesta 3,2% 2,3% 1,0% 2,6% 1,4% ,4% 1,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Habrá más respeto por la autoridad según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Buena 80,0% 74,4% 72,9% 56,5% 60,2% 45,9% 63,9% 
Le da igual 20,0% 11,1% 19,8% 29,7% 30,4% 32,6% 24,4% 
Mala  14,4% 5,5% 11,6% 9,3% 18,2% 9,9% 
No contesta   1,8% 2,2%  3,3% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Habrá más respeto por la autoridad según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Buena 59,6% 58,3% 56,8% 83,6% 70,1% 28,1% 54,7% 33,3% 64,0% 
Le da igual 28,4% 25,0% 23,9% 11,0% 25,9% 42,7% 28,1% 33,3% 24,2% 
Mala 9,6% 15,3% 18,2% 4,7% 3,4% 23,6% 15,6% 33,3% 10,0% 
No contesta 2,3% 1,4% 1,1% ,7% ,7% 5,6% 1,6%  1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Habrá más respeto por la autoridad según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Buena 50,0% 62,0% 66,4% 64,7% 70,0% 41,2% 64,0% 
Le da igual 50,0% 28,1% 24,9% 23,1% 10,0% 32,4% 24,3% 
Mala  6,8% 6,7% 11,2% 20,0% 17,6% 9,9% 
No contesta  3,2% 2,0% 1,0%  8,8% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Estilo de vida futuro: Vida familiar será más importante 

 
Vida familiar será más importante según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Buena 91,3% 93,7% 92,6% 
Le da igual 7,6% 5,5% 6,5% 
Mala ,7% ,5% ,6% 
No contesta ,4% ,3% ,3% 
Total 100 100 100 

 

Vida familiar será más importante según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Buena 84,6% 85,8% 92,4% 95,3% 99,3% 97,5% 92,7% 
Le da igual 14,7% 12,4% 7,6% 2,1%  2,5% 6,4% 
Mala ,6% 1,8%  1,0%   ,6% 
No contesta    1,6% ,7%  ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Vida familiar será más importante según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Buena 80,0% 98,9% 95,4% 92,9% 93,2% 83,8% 92,7% 
Le da igual 20,0%  3,8% 6,4% 6,2% 14,5% 6,4% 
Mala  1,1% ,2% ,7% ,6% 1,2% ,6% 
No contesta   ,5%   ,4% ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Vida familiar será más importante según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Buena 91,0% 87,7% 90,9% 97,7% 98,6% 83,1% 87,3% 100,0% 92,7% 
Le da igual 7,8% 9,6% 6,8% 2,3% ,7% 15,7% 12,7%  6,4% 
Mala ,5% 2,7% 1,1%  ,7% 1,1%   ,6% 
No contesta ,7%  1,1%      ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Vida familiar será más importante según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Buena 100,0% 91,5% 92,4% 93,8% 90,2% 81,8% 92,6% 
Le da igual  8,1% 6,8% 5,3% 5,9% 18,2% 6,5% 
Mala   ,4% ,6% 3,9%  ,6% 
No contesta  ,4% ,4% ,3%   ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Estilo de vida futuro: Avances científicos y humanidad 

 
Avances científicos y humanidad según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

La ayudarán 49,6% 42,2% 45,8% 
La perjudicarán 10,1% 10,8% 10,4% 
Las dos cosas 36,6% 39,2% 37,9% 
No contesta 3,7% 7,9% 5,9% 
Total 100 100 100 

 

Avances científicos y humanidad según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

La ayudarán 51,3% 45,8% 45,2% 48,7% 43,9% 42,2% 45,8% 
La perjudicarán 7,1% 7,4% 7,6% 16,6% 11,5% 11,6% 10,4% 
Las dos cosas 41,0% 45,8% 42,1% 31,6% 37,2% 32,1% 38,0% 
No contesta ,6% ,9% 5,1% 3,1% 7,4% 14,1% 5,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Avances científicos y humanidad según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
La ayudarán 50,0% 42,7% 43,8% 47,5% 48,1% 48,8% 45,8% 
La perjudicarán 25,0% 12,4% 12,9% 4,3% 12,5% 6,2% 10,5% 
Las dos cosas 25,0% 25,8% 34,9% 47,5% 36,3% 45,0% 37,9% 
No contesta  19,1% 8,4% ,7% 3,1%  5,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Avances científicos y humanidad según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

La ayudarán 45,6% 49,3% 50,6% 45,3% 41,9% 43,3% 49,2% 33,3% 45,7% 
La perjudicarán 11,3% 8,2% 8,0% 12,3% 9,5% 5,6% 9,5% 33,3% 10,4% 
Las dos cosas 40,2% 35,6% 39,1% 29,3% 40,5% 50,0% 41,3% 33,3% 37,9% 
No contesta 2,8% 6,8% 2,3% 13,0% 8,1% 1,1%   6,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Avances científicos y humanidad según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

La ayudarán 50,0% 51,8% 45,0% 43,2% 60,0% 41,2% 45,9% 
La perjudicarán  6,3% 12,4% 10,9% 14,0% 8,8% 10,4% 
Las dos cosas 33,3% 39,7% 36,7% 39,5% 16,0% 38,2% 37,9% 
No contesta 16,7% 2,2% 6,0% 6,4% 10,0% 11,8% 5,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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RELIGIÓN  
 
Piensa en el sentido de la vida 

 
Piensa en el sentido de la vida según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Con frecuencia 28,3% 37,4% 33,1% 
Algunas veces 40,0% 34,2% 37,0% 
Raramente 22,5% 20,2% 21,3% 
Nunca 7,4% 6,7% 7,1% 
No sabe 1,8% 1,4% 1,6% 
Total 100 100 100 

 

Piensa en el sentido de la vida según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Con frecuencia 30,1% 24,9% 30,5% 35,2% 39,5% 38,6% 33,2% 
Algunas veces 32,7% 41,9% 41,1% 36,3% 35,4% 33,9% 37,0% 
Raramente 26,9% 27,2% 22,3% 21,8% 19,0% 13,4% 21,2% 
Nunca 9,6% 5,1% 5,1% 5,2% 5,4% 10,8% 7,1% 
No sabe ,6% ,9% 1,0% 1,6% ,7% 3,2% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Piensa en el sentido de la vida según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Con frecuencia  38,6% 35,3% 31,4% 25,9% 31,8% 33,0% 
Algunas veces 50,0% 23,9% 37,3% 36,4% 45,1% 35,5% 37,0% 
Raramente 50,0% 17,0% 18,2% 26,4% 21,0% 26,9% 21,4% 
Nunca  15,9% 6,9% 4,3% 8,0% 5,4% 7,1% 
No sabe  4,5% 2,2% 1,4%  ,4% 1,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Piensa en el sentido de la vida según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Con frecuencia 31,4% 40,3% 20,5% 39,0% 36,7% 25,8% 25,4% 33,3% 33,0% 
Algunas veces 38,1% 33,3% 43,2% 32,7% 40,8% 33,7% 41,3% 66,7% 37,0% 
Raramente 23,4% 22,2% 31,8% 15,0% 17,0% 29,2% 23,8%  21,4% 
Nunca 5,9% 2,8% 4,5% 10,3% 4,8% 10,1% 7,9%  7,0% 
No sabe 1,2% 1,4%  3,0% ,7% 1,1% 1,6%  1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Piensa en el sentido de la vida según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Con frecuencia 33,3% 32,6% 35,2% 31,5% 53,1% 20,6% 33,1% 
Algunas veces  37,1% 36,0% 38,4% 18,4% 50,0% 36,9% 
Raramente 66,7% 23,7% 24,1% 19,7% 16,3% 14,7% 21,4% 
Nunca  5,8% 3,6% 8,5% 10,2% 11,8% 7,1% 
No sabe  ,9% 1,2% 1,9% 2,0% 2,9% 1,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Separación bien y mal 

 
Separación bien y mal según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Existen direcctrices claras 22,8% 27,5% 25,3% 
No hay lineas absolutamente claras 60,7% 57,0% 58,7% 
En desacuerdo con ambas 12,6% 9,9% 11,2% 
No sabe 3,9% 5,6% 4,8% 
Total 100 100 100 

 

Separación bien y mal según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Existen direcctrices claras 17,9% 17,5% 17,9% 33,3% 34,0% 30,6% 25,3% 
No hay lineas 
absolutamente claras 67,9% 66,8% 64,8% 51,0% 51,7% 52,2% 58,8% 

En desacuerdo con ambas 11,5% 11,5% 13,3% 9,9% 10,2% 11,2% 11,3% 
No sabe 2,6% 4,1% 4,1% 5,7% 4,1% 6,1% 4,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Separación bien y mal según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Existen 
direcctrices claras  33,3% 29,1% 24,5% 22,8% 16,1% 25,3% 

No hay lineas 
absolutamente 
claras 

100,0% 55,6% 54,3% 62,6% 63,0% 64,0% 58,7% 

En desacuerdo 
con ambas  6,7% 10,0% 10,1% 11,1% 16,5% 11,2% 

No sabe  4,4% 6,6% 2,9% 3,1% 3,3% 4,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Separación bien y mal según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Existen direcctrices claras 24,3% 19,2% 17,2% 30,7% 36,1% 14,4% 17,2%  25,4% 
No hay lineas absolutamente claras 61,5% 69,9% 54,0% 50,7% 50,3% 72,2% 68,8% 100,0% 58,6% 
En desacuerdo con ambas 10,6% 8,2% 23,0% 11,0% 7,5% 12,2% 10,9%  11,2% 
No sabe 3,5% 2,7% 5,7% 7,7% 6,1% 1,1% 3,1%  4,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Separación bien y mal según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Existen direcctrices claras 83,3% 28,7% 25,5% 23,8% 36,0% 2,9% 25,3% 
No hay lineas absolutamente claras 16,7% 56,5% 58,6% 60,5% 50,0% 64,7% 58,8% 
En desacuerdo con ambas  12,1% 10,4% 10,8% 6,0% 29,4% 11,2% 
No sabe  2,7% 5,6% 5,0% 8,0% 2,9% 4,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia religiosa 

 
Creencia religiosa según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Ninguna 11,5% 6,7% 9,0% 
Católica Romana 86,2% 91,7% 89,1% 
Protestante ,2% ,3% ,3% 
Musulmana  ,2% ,1% 
Otra ,4% ,2% ,3% 
No contesta 1,8% 1,0% 1,3% 
Total 100 100 100 

 

Creencia religiosa según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Ninguna 13,4% 16,6% 13,2% 5,7% 4,8% 2,5% 9,1% 
Católica Romana 83,4% 78,8% 84,8% 94,3% 93,9% 96,4% 88,9% 
Protestante ,6%  ,5%  ,7%  ,3% 
Musulmana  ,5%     ,1% 
Otra ,6% ,5%   ,7%  ,3% 
No contesta 1,9% 3,7% 1,5%   1,1% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creencia religiosa según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Ninguna  2,2% 4,7% 10,0% 11,8% 19,0% 9,0% 
Católica Romana 100,0% 97,8% 94,0% 83,6% 87,0% 78,5% 89,0% 
Protestante   ,4% ,7%   ,3% 
Musulmana    ,7%   ,1% 
Otra   ,2% 1,4%   ,3% 
No contesta   ,7% 3,6% 1,2% 2,5% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia religiosa según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Ninguna 12,0% 9,7% 12,6% 2,3% 3,4% 13,3% 18,8% 33,3% 8,9% 
Católica Romana 85,2% 87,5% 87,4% 97,0% 95,2% 83,3% 78,1% 66,7% 89,1% 
Protestante ,5%      1,6%  ,3% 
Musulmana ,2%        ,1% 
Otra ,5%   ,3%     ,3% 
No contesta 1,6% 2,8%  ,3% 1,4% 3,3% 1,6%  1,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creencia religiosa según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Ninguna 33,3% 11,2% 6,4% 8,2% 8,0% 26,5% 9,0% 
Católica Romana 66,7% 87,1% 92,8% 89,1% 92,0% 73,5% 89,1% 
Protestante   ,4% ,3%   ,3% 
Musulmana    ,2%   ,1% 
Otra  ,9%  ,2%   ,3% 
No contesta  ,9% ,4% 2,1%   1,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asistencia a la iglesia 
 

Asistencia a la iglesia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Más de 1 vez a la semana 5,8% 15,5% 10,9% 
Una vez a la semana 15,6% 27,2% 21,7% 
Una vez al mes 10,3% 10,9% 10,6% 
Sólo en festividades 20,4% 16,8% 18,5% 
Una vez al año 4,4% 2,7% 3,5% 
Con menos frecuencia 9,2% 5,1% 7,1% 
Nunca 32,7% 21,1% 26,6% 
No contesta 1,6% ,6% 1,1% 
Total 100 100 100 

 

Asistencia a la iglesia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Más de 1 vez a la semana ,6% 2,3% 3,0% 7,3% 20,4% 26,2% 10,8% 
Una vez a la semana 7,1% 8,7% 12,7% 20,8% 34,0% 40,9% 21,8% 
Una vez al mes 7,1% 8,2% 11,7% 16,7% 12,9% 8,2% 10,6% 
Sólo en festividades 25,0% 24,7% 22,3% 21,4% 12,9% 8,6% 18,6% 
Una vez al año 2,6% 5,0% 5,6% 4,7% 2,7% 1,1% 3,5% 
Con menos frecuencia 7,1% 8,7% 11,2% 8,3% 4,8% 3,2% 7,1% 
Nunca 50,0% 41,1% 31,5% 20,8% 12,2% 10,4% 26,6% 
No contesta ,6% 1,4% 2,0%   1,4% 1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asistencia a la iglesia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Más de 1 vez a la 
semana  24,7% 13,3% 5,0% 4,9% 7,9% 10,9% 

Una vez a la 
semana 25,0% 37,1% 28,8% 7,9% 16,0% 12,0% 21,8% 

Una vez al mes  11,2% 12,8% 8,6% 13,6% 5,0% 10,6% 
Sólo en 
festividades 25,0% 6,7% 17,1% 25,7% 24,7% 17,4% 18,5% 

Una vez al año 25,0% 3,4% 3,6% 4,3% 3,7% 2,5% 3,5% 
Con menos 
frecuencia  6,7% 6,2% 12,1% 4,9% 7,0% 6,9% 

Nunca 25,0% 10,1% 17,3% 34,3% 30,9% 47,1% 26,7% 
No contesta   ,9% 2,1% 1,2% 1,2% 1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asistencia a la iglesia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Más de 1 vez a la semana 4,9% 2,7% 5,7% 25,2% 14,2% 1,1% 3,2% 33,3% 10,8% 
Una vez a la semana 14,4% 18,9% 9,1% 36,5% 35,1% 7,9% 11,1%  21,7% 
Una vez al mes 9,9% 12,2% 12,5% 8,3% 16,9% 9,0% 9,5%  10,6% 
Sólo en festividades 22,8% 21,6% 27,3% 9,0% 14,2% 21,3% 23,8% 33,3% 18,5% 
Una vez al año 4,9% 1,4% 4,5% 2,3% 3,4% 1,1% 3,2%  3,4% 
Con menos frecuencia 8,5% 4,1% 6,8% 6,0% 4,7% 5,6% 15,9%  7,1% 
Nunca 33,4% 35,1% 33,0% 11,6% 10,8% 53,9% 33,3% 33,3% 26,7% 
No contesta 1,2% 4,1% 1,1% 1,0% ,7%    1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Asistencia a la iglesia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Más de 1 vez a la semana 16,7% 13,1% 11,5% 9,1% 22,4% 9,4% 11,0% 
Una vez a la semana 33,3% 15,3% 27,4% 21,8% 24,5% 12,5% 21,7% 
Una vez al mes  10,8% 11,5% 10,7% 12,2%  10,6% 
Sólo en festividades  18,5% 18,3% 20,2% 6,1% 9,4% 18,5% 
Una vez al año 16,7% 1,8% 3,6% 3,7% 6,1% 6,3% 3,5% 
Con menos frecuencia  8,6% 6,3% 7,1% 4,1% 3,1% 6,9% 
Nunca 33,3% 31,1% 21,4% 26,0% 24,5% 56,3% 26,8% 
No contesta  ,9%  1,4%  3,1% 1,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Autopercepción religiosa 

 
Autopercepción religiosa según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Una persona religiosa 60,7% 77,4% 69,5% 
Una persona no religiosa 27,0% 15,8% 21,2% 
Un ateo convencido 7,1% 3,1% 5,0% 
No sabe 5,2% 3,7% 4,4% 
Total 100 100 100 

 

Autopercepción religiosa según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Una persona religiosa 47,1% 54,6% 62,4% 73,2% 84,1% 89,2% 69,7% 
Una persona no religiosa 36,8% 27,8% 27,9% 21,6% 11,0% 6,9% 21,0% 
Un ateo convencido 9,7% 11,6% 4,6% 1,6% 2,1% 1,4% 5,0% 
No sabe 6,5% 6,0% 5,1% 3,7% 2,8% 2,5% 4,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Autopercepción religiosa según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Una persona 
religiosa 80,0% 91,1% 80,9% 59,7% 64,8% 44,2% 69,5% 

Una persona no 
religiosa  6,7% 13,8% 28,8% 24,1% 36,8% 21,1% 

Un ateo 
convencido  1,1% 2,0% 7,2% 6,8% 10,7% 5,0% 

No sabe 20,0% 1,1% 3,3% 4,3% 4,3% 8,3% 4,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Autopercepción religiosa según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Una persona religiosa 61,8% 63,5% 62,1% 87,9% 88,3% 40,4% 48,4% 66,7% 69,5% 
Una persona no religiosa 26,3% 25,7% 25,3% 9,1% 7,6% 39,3% 37,5%  21,1% 
Un ateo convencido 5,9% 5,4% 6,9% 1,7% ,7% 12,4% 9,4% 33,3% 5,0% 
No sabe 5,9% 5,4% 5,7% 1,3% 3,4% 7,9% 4,7%  4,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Autopercepción religiosa según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Una persona religiosa 66,7% 61,7% 73,0% 71,1% 78,0% 50,0% 69,4% 
Una persona no religiosa  27,5% 20,6% 19,2% 20,0% 23,5% 21,1% 
Un ateo convencido 33,3% 6,8% 4,4% 4,2% 2,0% 14,7% 5,1% 
No sabe  4,1% 2,0% 5,5%  11,8% 4,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en Dios 

 
Creencia en Dios según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 77,3% 86,8% 82,3% 
No 14,0% 8,5% 11,1% 
No sabe 8,7% 4,7% 6,6% 
Total 100 100 100 

 

Creencia en Dios según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 65,4% 69,9% 78,6% 89,1% 90,5% 94,6% 82,2% 
No 19,2% 21,8% 12,2% 7,3% 7,4% 2,5% 11,2% 
No sabe 15,4% 8,3% 9,2% 3,6% 2,0% 2,9% 6,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creencia en Dios según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 100,0% 94,4% 90,5% 74,1% 76,3% 66,9% 82,2% 
No  4,4% 6,0% 15,8% 15,6% 19,8% 11,1% 
No sabe  1,1% 3,5% 10,1% 8,1% 13,2% 6,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en Dios según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 78,1% 75,3% 79,5% 94,3% 92,6% 59,6% 73,0% 50,0% 82,2% 
No 14,1% 15,1% 10,2% 3,3% 4,7% 24,7% 20,6% 25,0% 11,2% 
No sabe 7,8% 9,6% 10,2% 2,3% 2,7% 15,7% 6,3% 25,0% 6,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creencia en Dios según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 50,0% 79,9% 84,5% 82,2% 96,0% 64,7% 82,2% 
No 33,3% 13,8% 10,3% 10,1% 4,0% 26,5% 11,2% 
No sabe 16,7% 6,3% 5,2% 7,7%  8,8% 6,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en la vida después de la muerte 

 
Creencia en la vida después de la muerte según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 34,0% 46,1% 40,3% 
No 45,0% 30,8% 37,5% 
No sabe 21,1% 23,1% 22,1% 
Total 100 100 100 

 

Creencia en la vida después de la muerte según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 41,0% 32,9% 34,7% 35,9% 44,2% 50,7% 40,3% 
No 36,5% 46,3% 41,8% 42,7% 28,6% 29,5% 37,6% 
No sabe 22,4% 20,8% 23,5% 21,4% 27,2% 19,8% 22,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creencia en la vida después de la muerte según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 50,0% 42,2% 39,2% 38,1% 40,4% 42,6% 40,2% 
No  37,8% 38,3% 43,2% 34,8% 35,1% 37,6% 
No sabe 50,0% 20,0% 22,4% 18,7% 24,8% 22,3% 22,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en la vida después de la muerte según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 35,4% 42,5% 31,8% 48,7% 42,2% 40,9% 37,5% 33,3% 40,3% 
No 42,0% 38,4% 39,8% 31,0% 35,4% 36,4% 42,2% 33,3% 37,6% 
No sabe 22,6% 19,2% 28,4% 20,3% 22,4% 22,7% 20,3% 33,3% 22,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creencia en la vida después de la muerte según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 33,3% 52,5% 44,2% 34,8% 40,0% 32,4% 40,3% 
No 33,3% 33,6% 35,9% 40,3% 36,0% 29,4% 37,6% 
No sabe 33,3% 13,9% 19,9% 24,9% 24,0% 38,2% 22,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en el alma 

 
Creencia en el alma según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 50,9% 66,0% 58,8% 
No 29,6% 18,5% 23,8% 
No sabe 19,5% 15,6% 17,4% 
Total 100 100 100 

 

Creencia en el alma según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 59,2% 51,9% 48,0% 60,9% 58,8% 70,1% 58,8% 
No 23,6% 29,6% 27,0% 24,0% 22,3% 18,0% 23,8% 
No sabe 17,2% 18,5% 25,0% 15,1% 18,9% 11,9% 17,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creencia en el alma según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 100,0% 67,4% 58,8% 52,9% 60,2% 57,3% 58,8% 
No  19,1% 23,9% 29,3% 23,0% 23,7% 23,9% 
No sabe  13,5% 17,3% 17,9% 16,8% 19,1% 17,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en el alma según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 53,5% 60,3% 44,8% 68,7% 64,4% 55,6% 56,3% 66,7% 58,8% 
No 26,9% 23,3% 31,0% 17,3% 20,5% 25,6% 31,3%  23,8% 
No sabe 19,6% 16,4% 24,1% 14,0% 15,1% 18,9% 12,5% 33,3% 17,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creencia en el alma según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 33,3% 63,7% 59,0% 56,5% 68,0% 58,8% 58,8% 
No 50,0% 22,0% 25,9% 23,8% 18,0% 23,5% 23,8% 
No sabe 16,7% 14,3% 15,1% 19,7% 14,0% 17,6% 17,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en el infierno 

 
Creencia en el infierno según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 20,7% 33,1% 27,2% 
No 60,3% 49,1% 54,4% 
No sabe 19,0% 17,8% 18,4% 
Total 100 100 100 

 

Creencia en el infierno según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 21,8% 18,1% 17,3% 28,5% 35,1% 38,8% 27,1% 
No 59,0% 65,3% 67,3% 52,3% 43,9% 41,4% 54,4% 
No sabe 19,2% 16,7% 15,3% 19,2% 20,9% 19,8% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creencia en el infierno según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 50,0% 35,6% 31,0% 17,1% 28,6% 19,4% 27,1% 
No 25,0% 43,3% 50,2% 63,6% 52,8% 64,5% 54,4% 
No sabe 25,0% 21,1% 18,8% 19,3% 18,6% 16,1% 18,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en el infierno según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 21,2% 23,3% 14,6% 37,5% 40,8% 20,0% 22,2% 25,0% 27,3% 
No 61,3% 63,0% 60,7% 40,8% 42,9% 63,3% 65,1% 75,0% 54,3% 
No sabe 17,5% 13,7% 24,7% 21,7% 16,3% 16,7% 12,7%  18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creencia en el infierno según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 16,7% 24,6% 29,2% 26,5% 34,0% 34,3% 27,2% 
No 50,0% 62,9% 50,0% 53,8% 48,0% 51,4% 54,4% 
No sabe 33,3% 12,5% 20,8% 19,7% 18,0% 14,3% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en el cielo 

 
Creencia en el cielo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 33,8% 49,6% 42,1% 
No 46,7% 33,1% 39,6% 
No sabe 19,5% 17,3% 18,4% 
Total 100 100 100 

 

Creencia en el cielo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 37,2% 28,2% 29,9% 43,5% 51,0% 58,3% 42,0% 
No 46,2% 53,2% 51,3% 36,3% 27,9% 25,2% 39,5% 
No sabe 16,7% 18,5% 18,8% 20,2% 21,1% 16,5% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creencia en el cielo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 50,0% 54,4% 45,6% 33,8% 40,1% 34,9% 42,0% 
No 50,0% 27,8% 34,3% 48,2% 42,0% 49,8% 39,7% 
No sabe  17,8% 20,1% 18,0% 17,9% 15,4% 18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creencia en el cielo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 33,0% 45,8% 23,9% 58,0% 54,4% 31,1% 36,5% 66,7% 42,2% 
No 47,9% 41,7% 48,9% 24,7% 27,9% 51,1% 49,2% 33,3% 39,5% 
No sabe 19,1% 12,5% 27,3% 17,3% 17,7% 17,8% 14,3%  18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creencia en el cielo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 33,3% 44,2% 46,0% 39,9% 46,0% 35,3% 42,1% 
No 33,3% 44,6% 36,4% 39,1% 36,0% 44,1% 39,6% 
No sabe 33,3% 11,2% 17,6% 21,0% 18,0% 20,6% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Consuelo en la religión 

 
Consuelo en la religión según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 40,1% 61,2% 51,1% 
No 51,2% 32,6% 41,4% 
No sabe 8,7% 6,3% 7,4% 
Total 100 100 100 

 

Consuelo en la religión según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 26,1% 31,3% 36,2% 55,4% 66,2% 79,9% 51,1% 
No 65,6% 59,4% 56,6% 36,8% 26,4% 14,0% 41,4% 
No sabe 8,3% 9,2% 7,1% 7,8% 7,4% 6,1% 7,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Consuelo en la religión según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 25,0% 72,2% 63,7% 32,1% 43,5% 31,3% 51,1% 
No 75,0% 20,0% 29,0% 62,9% 48,4% 60,4% 41,5% 
No sabe  7,8% 7,3% 5,0% 8,1% 8,3% 7,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Consuelo en la religión según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 40,3% 38,9% 40,2% 74,9% 71,4% 18,0% 39,7% 75,0% 51,2% 
No 52,6% 54,2% 49,4% 18,4% 22,4% 70,8% 54,0% 25,0% 41,4% 
No sabe 7,1% 6,9% 10,3% 6,7% 6,1% 11,2% 6,3%  7,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Consuelo en la religión según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 33,3% 48,2% 56,3% 50,8% 56,0% 34,3% 51,1% 
No 33,3% 46,4% 39,7% 39,9% 38,0% 57,1% 41,5% 
No sabe 33,3% 5,4% 4,0% 9,3% 6,0% 8,6% 7,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dedica tiempo al rezo o contemplación 

 
Dedica tiempo al rezo o contemplación según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 40,1% 59,5% 50,3% 
No 59,4% 38,1% 48,2% 
No sabe ,5% 2,4% 1,5% 
Total 100 100 100 

 

Dedica tiempo al rezo o contemplación según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 25,3% 30,6% 38,1% 54,7% 64,1% 77,9% 50,3% 
No 72,7% 68,5% 59,3% 44,3% 35,2% 20,7% 48,3% 
No sabe 1,9% ,9% 2,6% 1,0% ,7% 1,4% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Dedica tiempo al rezo o contemplación según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 75,0% 66,3% 60,9% 31,2% 42,9% 35,4% 50,3% 
No 25,0% 32,6% 37,5% 68,1% 55,3% 63,3% 48,3% 
No sabe  1,1% 1,6% ,7% 1,9% 1,3% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dedica tiempo al rezo o contemplación según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 39,1% 40,3% 37,9% 76,2% 64,9% 22,7% 33,9% 66,7% 50,3% 
No 60,2% 58,3% 58,6% 23,5% 31,1% 72,7% 66,1% 33,3% 48,2% 
No sabe ,7% 1,4% 3,4% ,3% 4,1% 4,5%   1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Dedica tiempo al rezo o contemplación según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 33,3% 47,1% 54,5% 48,9% 66,0% 47,1% 50,3% 
No 33,3% 52,5% 44,3% 49,4% 34,0% 50,0% 48,2% 
No sabe 33,3% ,4% 1,2% 1,8%  2,9% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 780

Frecuencia rezo 
 

Frecuencia rezo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Todos los días 18,2% 37,0% 28,1% 
Más de 1 vez a la semana 10,2% 14,3% 12,3% 
Una vez a la semana 5,3% 7,1% 6,2% 
Una vez al mes 5,5% 5,1% 5,3% 
Varias veces al año 10,5% 7,4% 8,9% 
Con menos frecuencia 16,2% 9,6% 12,7% 
Nunca 32,4% 17,1% 24,4% 
No sabe 1,6% 2,4% 2,0% 
Total 100 100 100 

 

Frecuencia rezo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Todos los días 8,3% 13,4% 16,3% 29,0% 40,8% 51,4% 28,1% 
Más de 1 vez a la semana 4,5% 8,3% 10,2% 14,5% 12,9% 19,1% 12,2% 
Una vez a la semana 6,4% 5,1% 7,1% 5,2% 8,8% 6,1% 6,3% 
Una vez al mes 8,3% 5,6% 7,1% 7,8% 1,4% 2,9% 5,4% 
Varias veces al año 9,6% 9,7% 10,2% 10,9% 10,2% 4,7% 8,8% 
Con menos frecuencia 16,6% 15,3% 16,8% 14,0% 10,2% 6,1% 12,7% 
Nunca 43,9% 40,7% 27,0% 17,1% 15,6% 8,6% 24,4% 
No sabe 2,5% 1,9% 5,1% 1,6%  1,1% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Frecuencia rezo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Todos los días  49,5% 33,8% 15,8% 23,6% 17,4% 28,1% 
Más de 1 vez a la 
semana 50,0% 12,1% 16,2% 10,8% 10,6% 5,4% 12,4% 

Una vez a la 
semana  8,8% 7,1% 6,5% 5,6% 4,1% 6,3% 

Una vez al mes 25,0% 3,3% 5,6% 4,3% 6,8% 4,5% 5,3% 
Varias veces al 
año 25,0% 5,5% 10,0% 4,3% 6,2% 11,2% 8,8% 

Con menos 
frecuencia  9,9% 10,4% 19,4% 14,3% 14,9% 12,8% 

Nunca  11,0% 15,5% 36,7% 28,6% 39,7% 24,3% 
No sabe   1,5% 2,2% 4,3% 2,9% 2,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 781

Frecuencia rezo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Todos los días 17,5% 23,3% 16,3% 50,5% 42,6% 6,7% 9,7% 66,7% 28,1% 
Más de 1 vez a la semana 11,1% 11,0% 12,8% 15,7% 15,5% 4,5% 9,7%  12,3% 
Una vez a la semana 5,2% 6,8% 5,8% 7,7% 6,8% 5,6% 6,5%  6,3% 
Una vez al mes 7,1% 8,2% 2,3% 3,0% 4,7% 6,7% 6,5%  5,4% 
Varias veces al año 10,2% 4,1% 15,1% 5,0% 9,5% 9,0% 14,5%  8,9% 
Con menos frecuencia 15,6% 9,6% 17,4% 7,4% 10,1% 19,1% 14,5%  12,8% 
Nunca 31,7% 32,9% 26,7% 10,4% 8,8% 44,9% 33,9% 33,3% 24,3% 
No sabe 1,7% 4,1% 3,5% ,3% 2,0% 3,4% 4,8%  1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Frecuencia rezo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Todos los días 33,3% 27,4% 33,7% 25,3% 43,1% 17,6% 28,1% 
Más de 1 vez a la semana  9,9% 14,3% 13,5% 5,9% 2,9% 12,3% 
Una vez a la semana  3,1% 7,9% 6,3% 11,8% 8,8% 6,3% 
Una vez al mes  5,8% 4,4% 6,0% 3,9%  5,3% 
Varias veces al año  10,3% 7,5% 8,7% 11,8% 8,8% 8,8% 
Con menos frecuencia  13,9% 12,3% 12,4% 7,8% 23,5% 12,7% 
Nunca 33,3% 28,3% 18,3% 25,6% 15,7% 35,3% 24,4% 
No sabe 33,3% 1,3% 1,6% 2,3%  2,9% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Políticos deben creer en Dios 
 

Políticos deben creer en Dios según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 2,7% 2,6% 2,6% 
De acuerdo 3,7% 5,1% 4,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13,8% 20,4% 17,2% 
En desacuerdo 47,8% 42,0% 44,7% 
Muy en desacuerdo 26,4% 23,2% 24,7% 
No sabe 5,7% 6,7% 6,2% 
Total 100 100 100 

 

Políticos deben creer en Dios según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 2,6% 1,4% 1,0% 1,5% 2,7% 5,4% 2,6% 
De acuerdo 1,3% 2,3% 1,5% 6,2% 6,1% 8,3% 4,5% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10,9% 13,9% 15,3% 17,5% 20,9% 22,7% 17,3% 

En desacuerdo 46,8% 46,8% 50,5% 45,9% 43,2% 38,1% 44,8% 
Muy en desacuerdo 34,6% 33,8% 29,6% 19,6% 18,9% 15,5% 24,7% 
No sabe 3,8% 1,9% 2,0% 9,3% 8,1% 10,1% 6,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Políticos deben creer en Dios según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo   4,0% ,7% 3,7% 1,2% 2,7% 
De acuerdo  10,0% 6,4% 1,4% 1,2% 2,1% 4,5% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  21,1% 21,2% 13,7% 14,3% 11,6% 17,4% 

En desacuerdo 50,0% 45,6% 43,2% 50,4% 47,2% 42,1% 44,6% 
Muy en 
desacuerdo  13,3% 17,2% 32,4% 28,6% 39,7% 24,8% 

No sabe 50,0% 10,0% 8,0% 1,4% 5,0% 3,3% 6,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Políticos deben creer en Dios según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 1,4% 1,4%  5,7% 2,7% 1,1% 4,8%  2,7% 
De acuerdo 2,8% 1,4% 2,3% 6,4% 9,5% 1,1% 3,2% 33,3% 4,4% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13,7% 20,5% 14,8% 22,7% 24,3% 10,1% 11,1%  17,4% 
En desacuerdo 47,9% 53,4% 46,6% 39,8% 40,5% 46,1% 44,4%  44,7% 
Muy en desacuerdo 29,5% 19,2% 28,4% 15,1% 17,6% 39,3% 34,9% 66,7% 24,8% 
No sabe 4,7% 4,1% 8,0% 10,4% 5,4% 2,2% 1,6%  6,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Políticos deben creer en Dios según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo  3,6% 1,6% 2,9% 4,0%  2,7% 
De acuerdo 16,7% ,9% 5,9% 4,6% 10,0% 2,9% 4,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  14,8% 18,2% 18,7% 8,0% 17,6% 17,3% 
En desacuerdo 66,7% 44,8% 48,2% 44,2% 40,0% 29,4% 44,7% 
Muy en desacuerdo 16,7% 30,9% 22,1% 23,0% 22,0% 38,2% 24,7% 
No sabe  4,9% 4,0% 6,6% 16,0% 11,8% 6,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Religiosos no influir en el voto 
 

Religiosos no influir en el voto según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 31,7% 29,4% 30,5% 
De acuerdo 38,8% 39,2% 39,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,9% 13,2% 11,6% 
En desacuerdo 11,7% 9,5% 10,5% 
Muy en desacuerdo 3,2% 3,2% 3,2% 
No sabe 4,8% 5,6% 5,2% 
Total 100 100 100 

 

Religiosos no influir en el voto según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 41,9% 33,2% 35,2% 25,5% 33,6% 20,6% 30,5% 
De acuerdo 33,5% 44,7% 39,8% 39,6% 36,3% 38,3% 39,1% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 6,5% 8,8% 11,2% 12,5% 11,6% 17,0% 11,7% 

En desacuerdo 10,3% 7,4% 10,7% 9,4% 11,0% 13,7% 10,6% 
Muy en desacuerdo 3,9% 2,8% 1,0% 4,2% 3,4% 3,2% 3,0% 
No sabe 3,9% 3,2% 2,0% 8,9% 4,1% 7,2% 5,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Religiosos no influir en el voto según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo  12,2% 26,2% 36,7% 37,3% 39,7% 30,5% 
De acuerdo 25,0% 45,6% 38,9% 42,4% 37,3% 36,0% 39,0% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  11,1% 14,7% 7,2% 8,1% 9,5% 11,6% 

En desacuerdo 25,0% 17,8% 11,5% 8,6% 9,9% 7,0% 10,5% 
Muy en 
desacuerdo  5,6% 2,0% 3,6% 2,5% 5,0% 3,1% 

No sabe 50,0% 7,8% 6,7% 1,4% 5,0% 2,9% 5,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Religiosos no influir en el voto según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 34,0% 21,9% 36,8% 22,9% 25,2% 40,9% 42,2% 25,0% 30,5% 
De acuerdo 40,6% 49,3% 32,2% 36,5% 40,1% 33,0% 40,6% 25,0% 38,8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,2% 17,8% 10,3% 15,3% 15,0% 6,8% 6,3%  11,7% 
En desacuerdo 8,5% 5,5% 12,6% 14,0% 11,6% 11,4% 7,8% 25,0% 10,6% 
Muy en desacuerdo 2,8% 1,4% 2,3% 4,7% 2,0% 4,5% 1,6% 25,0% 3,2% 
No sabe 4,9% 4,1% 5,7% 6,6% 6,1% 3,4% 1,6%  5,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Religiosos no influir en el voto según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 16,7% 35,3% 29,4% 29,5% 28,0% 30,3% 30,5% 
De acuerdo 50,0% 37,9% 40,1% 40,4% 22,0% 33,3% 39,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  6,7% 16,7% 11,9% 4,0% 18,2% 11,7% 
En desacuerdo 33,3% 11,6% 8,7% 9,8% 24,0% 6,1% 10,5% 
Muy en desacuerdo  4,0% 2,8% 2,1% 14,0% 3,0% 3,1% 
No sabe  4,5% 2,4% 6,3% 8,0% 9,1% 5,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creyentes ocupar cargos públicos 
 

Creyentes ocupar cargos públicos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 2,5% 2,6% 2,5% 
De acuerdo 4,6% 6,6% 5,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15,2% 23,8% 19,7% 
En desacuerdo 44,5% 37,8% 41,0% 
Muy en desacuerdo 27,5% 22,8% 25,0% 
No sabe 5,7% 6,4% 6,1% 
Total 100 100 100 

 

Creyentes ocupar cargos públicos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo ,6% ,5% 1,5% 1,0% 5,4% 5,1% 2,4% 
De acuerdo 3,9% 3,2% 3,6% 6,7% 4,1% 10,1% 5,7% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 11,6% 16,6% 14,3% 20,1% 24,5% 27,9% 19,7% 

En desacuerdo 46,5% 42,9% 46,4% 42,3% 44,2% 30,4% 41,1% 
Muy en desacuerdo 32,9% 34,1% 32,7% 20,6% 15,6% 16,3% 25,1% 
No sabe 4,5% 2,8% 1,5% 9,3% 6,1% 10,1% 6,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Creyentes ocupar cargos públicos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo 25,0%  3,6% ,7% ,6% 2,9% 2,5% 
De acuerdo  9,0% 8,0% 3,6% 1,9% 2,9% 5,7% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  28,1% 22,9% 10,7% 23,6% 12,4% 19,7% 

En desacuerdo 25,0% 34,8% 40,0% 49,3% 37,9% 42,3% 40,8% 
Muy en 
desacuerdo  13,5% 18,0% 34,3% 31,7% 36,5% 25,1% 

No sabe 50,0% 14,6% 7,5% 1,4% 4,3% 2,9% 6,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Creyentes ocupar cargos públicos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 2,1% 1,4%  5,4% 1,4% 1,1% 1,6%  2,5% 
De acuerdo 4,9% 4,2% 1,1% 8,4% 8,1% 1,1% 4,7% 33,3% 5,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,8% 19,4% 13,6% 28,2% 26,4% 15,7% 14,1%  19,8% 
En desacuerdo 43,4% 56,9% 46,6% 30,9% 41,9% 40,4% 45,3% 33,3% 41,0% 
Muy en desacuerdo 30,0% 16,7% 30,7% 17,1% 16,2% 38,2% 31,3% 33,3% 25,0% 
No sabe 4,7% 1,4% 8,0% 10,1% 6,1% 3,4% 3,1%  6,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Creyentes ocupar cargos públicos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo  2,7% 1,6% 2,4% 8,2%  2,4% 
De acuerdo 16,7% 4,0% 6,8% 5,6% 10,2%  5,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  18,3% 21,5% 19,7% 18,4% 20,6% 19,7% 
En desacuerdo 66,7% 39,7% 45,4% 40,8% 30,6% 32,4% 41,0% 
Muy en desacuerdo 16,7% 30,8% 21,5% 24,1% 22,4% 35,3% 25,0% 
No sabe  4,5% 3,2% 7,4% 10,2% 11,8% 6,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Religiosos no deben influir en el gobierno 
 

Religiosos no deben influir en el gobierno según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 32,7% 30,0% 31,3% 
De acuerdo 39,6% 36,7% 38,1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10,4% 14,6% 12,6% 
En desacuerdo 9,4% 11,2% 10,3% 
Muy en desacuerdo 3,0% 2,2% 2,6% 
No sabe 4,8% 5,3% 5,0% 
Total 100 100 100 

 

Religiosos no deben influir en el gobierno según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 36,9% 37,7% 39,0% 26,0% 29,3% 23,0% 31,4% 
De acuerdo 33,1% 38,6% 41,0% 39,6% 40,8% 36,3% 38,2% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10,2% 11,2% 10,8% 12,5% 11,6% 16,9% 12,6% 

En desacuerdo 11,5% 8,8% 6,7% 9,4% 12,9% 12,9% 10,4% 
Muy en desacuerdo 3,8% ,5% 1,0% 3,6% 1,4% 4,3% 2,5% 
No sabe 4,5% 3,3% 1,5% 8,9% 4,1% 6,5% 4,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Religiosos no deben influir en el gobierno según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo 25,0% 21,1% 27,1% 39,0% 36,4% 36,9% 31,3% 
De acuerdo 25,0% 35,6% 38,1% 38,3% 35,2% 41,1% 38,1% 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  14,4% 15,1% 9,9% 9,3% 10,4% 12,6% 

En desacuerdo  17,8% 11,5% 7,1% 11,1% 7,1% 10,4% 
Muy en 
desacuerdo  5,6% 1,8% 2,1% 4,3% 2,1% 2,5% 

No sabe 50,0% 5,6% 6,4% 3,5% 3,7% 2,5% 5,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Religiosos no deben influir en el gobierno según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 34,8% 22,2% 33,7% 24,7% 29,9% 39,8% 39,7% 25,0% 31,4% 
De acuerdo 40,2% 51,4% 33,7% 37,1% 34,7% 29,5% 41,3% 25,0% 38,2% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10,6% 15,3% 11,6% 14,7% 15,0% 12,5% 7,9%  12,5% 
En desacuerdo 8,0% 6,9% 14,0% 12,7% 12,9% 11,4% 7,9%  10,4% 
Muy en desacuerdo 1,9%  1,2% 5,0% 1,4% 3,4%  25,0% 2,5% 
No sabe 4,5% 4,2% 5,8% 5,7% 6,1% 3,4% 3,2% 25,0% 5,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Religiosos no deben influir en el gobierno según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 33,3% 35,6% 29,2% 30,4% 30,6% 39,4% 31,4% 
De acuerdo 33,3% 33,8% 41,6% 38,9% 32,7% 33,3% 38,1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo  16,0% 14,4% 11,5% 4,1% 12,1% 12,6% 
En desacuerdo 33,3% 8,0% 11,2% 9,9% 24,5% 3,0% 10,4% 
Muy en desacuerdo  3,1% 1,6% 2,7% 4,1%  2,5% 
No sabe  3,6% 2,0% 6,4% 4,1% 12,1% 5,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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POLÍTICA  
 
Interés por la política 
 

Interés por la política según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy interesado 6,5% 4,7% 5,6% 
Algo interesado 30,2% 17,8% 23,7% 
No muy interesado 29,9% 31,3% 30,6% 
Nada interesado 32,9% 45,9% 39,7% 
No sabe ,5% ,3% ,4% 
Total 100 100 100 

 

Interés por la política según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy interesado 7,1% 5,6% 6,1% 5,7% 5,4% 4,0% 5,5% 
Algo interesado 23,1% 24,5% 27,0% 25,9% 27,2% 17,4% 23,6% 
No muy interesado 30,1% 35,6% 30,6% 32,1% 30,6% 26,4% 30,7% 
Nada interesado 39,7% 32,9% 36,2% 36,3% 36,7% 51,8% 39,8% 
No sabe  1,4%    ,4% ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Interés por la política según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy interesado  1,1% 4,2% 5,0% 3,7% 12,4% 5,7% 
Algo interesado 50,0% 10,2% 18,5% 23,6% 28,6% 36,9% 23,7% 
No muy 
interesado  14,8% 31,4% 39,3% 31,7% 29,5% 30,6% 

Nada interesado 50,0% 73,9% 45,7% 31,4% 35,4% 20,7% 39,7% 
No sabe   ,2% ,7% ,6% ,4% ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Interés por la política según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy interesado 5,9% 2,7% 8,0% 4,4% 2,7% 11,2% 9,5%  5,6% 
Algo interesado 28,6% 21,9% 22,7% 19,5% 18,9% 25,8% 22,2% 33,3% 23,8% 
No muy interesado 30,5% 38,4% 27,3% 26,6% 35,8% 37,1% 25,4%  30,6% 
Nada interesado 34,7% 37,0% 42,0% 49,2% 42,6% 25,8% 39,7% 66,7% 39,7% 
No sabe ,2%   ,3%   3,2%  ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Interés por la política según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy interesado 16,7% 12,1% 4,0% 3,4% 4,0% 12,1% 5,5% 
Algo interesado 33,3% 32,7% 25,8% 20,4% 12,0% 24,2% 23,7% 
No muy interesado 33,3% 28,3% 30,6% 33,3% 16,0% 21,2% 30,7% 
Nada interesado 16,7% 26,5% 39,7% 42,4% 68,0% 42,4% 39,8% 
No sabe  ,4%  ,5%   ,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción política: firmar una petición 
 

Acción política: firmar una petición según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 31,2% 28,0% 29,5% 
Podría hacer 41,9% 34,3% 37,9% 
Nunca lo haría 11,5% 20,9% 16,4% 
No sabe 15,4% 16,7% 16,1% 
Total 100 100 100 

 

Acción política: firmar una petición según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Ha hecho 32,9% 42,9% 38,1% 29,3% 20,4% 15,8% 29,5% 
Podría hacer 42,6% 37,3% 40,6% 35,6% 38,1% 35,6% 38,0% 
Nunca lo haría 14,2% 10,1% 12,2% 16,8% 19,7% 23,7% 16,5% 
No sabe 10,3% 9,7% 9,1% 18,3% 21,8% 24,8% 16,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Acción política: firmar una petición según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Ha hecho 25,0% 5,6% 20,4% 33,8% 35,2% 52,3% 29,4% 
Podría hacer 25,0% 32,2% 41,2% 45,3% 38,3% 29,0% 38,1% 
Nunca lo haría  28,9% 20,1% 10,1% 16,7% 7,9% 16,6% 
No sabe 50,0% 33,3% 18,2% 10,8% 9,9% 10,8% 16,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción política: firmar una petición según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 37,4% 27,8% 30,7% 17,7% 17,9% 40,9% 44,4% 33,3% 29,6% 
Podría hacer 37,6% 51,4% 37,5% 35,1% 40,7% 40,9% 28,6% 33,3% 38,0% 
Nunca lo haría 13,2% 13,9% 13,6% 23,1% 20,0% 6,8% 15,9% 33,3% 16,3% 
No sabe 11,8% 6,9% 18,2% 24,1% 21,4% 11,4% 11,1%  16,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Acción política: firmar una petición según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 16,7% 40,2% 35,7% 24,6% 12,0% 29,4% 29,5% 
Podría hacer 33,3% 30,4% 32,9% 43,6% 28,0% 35,3% 37,9% 
Nunca lo haría 50,0% 15,2% 17,9% 15,5% 20,0% 23,5% 16,5% 
No sabe  14,3% 13,5% 16,3% 40,0% 11,8% 16,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción politica: secundar boicots 
 

Acción politica: secundar boicots según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 6,9% 4,1% 5,4% 
Podría hacer 33,3% 27,4% 30,2% 
Nunca lo haría 42,0% 49,8% 46,1% 
No sabe 17,7% 18,8% 18,3% 
Total 100 100 100 

 

Acción politica: secundar boicots según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Ha hecho 7,0% 7,4% 7,1% 4,7% 4,1% 2,9% 5,4% 
Podría hacer 38,2% 36,1% 30,5% 33,0% 28,1% 20,4% 30,3% 
Nunca lo haría 38,9% 45,4% 47,7% 44,5% 45,9% 50,5% 46,0% 
No sabe 15,9% 11,1% 14,7% 17,8% 21,9% 26,2% 18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Acción politica: secundar boicots según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Ha hecho 25,0% 2,2% 4,2% 2,2% 7,5% 9,7% 5,4% 
Podría hacer  12,4% 28,1% 31,7% 32,5% 40,3% 30,3% 
Nunca lo haría 25,0% 44,9% 48,0% 51,8% 48,8% 37,0% 46,0% 
No sabe 50,0% 40,4% 19,7% 14,4% 11,3% 13,0% 18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción politica: secundar boicots según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 5,9% 9,5% 4,5% 4,0% 1,4% 9,0% 11,3%  5,5% 
Podría hacer 35,0% 27,0% 28,4% 21,5% 26,0% 38,2% 43,5% 33,3% 30,2% 
Nunca lo haría 45,2% 47,3% 50,0% 47,5% 55,5% 33,7% 32,3% 66,7% 46,0% 
No sabe 13,9% 16,2% 17,0% 26,9% 17,1% 19,1% 12,9%  18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Acción politica: secundar boicots según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Ha hecho  4,1% 7,5% 5,5% 2,0% 6,1% 5,5% 
Podría hacer 16,7% 32,1% 28,6% 31,3% 18,0% 27,3% 30,1% 
Nunca lo haría 83,3% 51,1% 52,0% 42,7% 38,0% 33,3% 46,0% 
No sabe  12,7% 11,9% 20,5% 42,0% 33,3% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 796

Acción politica: participar en manif. legal 
 

Acción politica: participar en manif. legal según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 38,9% 32,4% 35,5% 
Podría hacer 40,9% 40,3% 40,6% 
Nunca lo haría 11,0% 18,4% 14,9% 
No sabe 9,2% 8,9% 9,0% 
Total 100 100 100 

 

Acción politica: participar en manif. legal según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Ha hecho 46,2% 52,5% 45,7% 31,9% 23,8% 17,7% 35,5% 
Podría hacer 42,9% 38,7% 35,0% 42,9% 44,9% 41,2% 40,7% 
Nunca lo haría 7,7% 6,5% 13,7% 12,6% 17,7% 26,4% 14,9% 
No sabe 3,2% 2,3% 5,6% 12,6% 13,6% 14,8% 8,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Acción politica: participar en manif. legal según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Ha hecho 50,0% 12,2% 24,5% 52,9% 39,4% 56,4% 35,5% 
Podría hacer  41,1% 45,0% 37,1% 42,5% 32,0% 40,6% 
Nunca lo haría  27,8% 18,8% 7,9% 13,1% 7,1% 15,0% 
No sabe 50,0% 18,9% 11,7% 2,1% 5,0% 4,6% 8,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción politica: participar en manif. legal según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 42,5% 54,8% 34,8% 19,8% 21,2% 57,3% 45,3% 33,3% 35,6% 
Podría hacer 40,6% 26,0% 44,9% 40,6% 47,9% 38,2% 37,5% 33,3% 40,6% 
Nunca lo haría 9,7% 16,4% 6,7% 24,5% 22,6% 3,4% 10,9% 33,3% 14,8% 
No sabe 7,3% 2,7% 13,5% 15,1% 8,2% 1,1% 6,3%  9,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Acción politica: participar en manif. legal según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Ha hecho  40,8% 38,6% 34,2% 14,0% 40,0% 35,5% 
Podría hacer 50,0% 37,2% 38,6% 42,6% 44,0% 34,3% 40,6% 
Nunca lo haría 50,0% 14,3% 15,9% 14,4% 12,0% 17,1% 14,9% 
No sabe  7,6% 6,8% 8,9% 30,0% 8,6% 9,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción politica: participar en huelgas ilegales 
 

Acción politica: participar en huelgas ilegales según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 7,8% 4,0% 5,8% 
Podría hacer 22,2% 21,2% 21,7% 
Nunca lo haría 55,0% 60,3% 57,8% 
No sabe 15,1% 14,5% 14,8% 
Total 100 100 100 

 

Acción politica: participar en huelgas ilegales según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Ha hecho 12,3% 7,9% 5,1% 4,7% 2,0% 3,6% 5,7% 
Podría hacer 34,8% 28,7% 22,4% 15,2% 21,1% 13,7% 21,8% 
Nunca lo haría 41,3% 53,7% 58,2% 61,3% 61,9% 65,1% 57,7% 
No sabe 11,6% 9,7% 14,3% 18,8% 15,0% 17,6% 14,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Acción politica: participar en huelgas ilegales según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Ha hecho  4,4% 2,9% 10,1% 7,6% 9,1% 5,8% 
Podría hacer  16,7% 19,3% 18,7% 25,3% 29,0% 21,8% 
Nunca lo haría 50,0% 58,9% 61,7% 61,2% 58,9% 46,1% 57,8% 
No sabe 50,0% 20,0% 16,1% 10,1% 8,2% 15,8% 14,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Acción politica: participar en huelgas ilegales según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 5,2% 9,7% 3,4% 3,7% 1,4% 16,9% 12,9% 33,3% 5,8% 
Podría hacer 22,9% 25,0% 22,7% 15,7% 18,6% 38,2% 19,4%  21,6% 
Nunca lo haría 57,2% 56,9% 55,7% 62,2% 69,0% 32,6% 54,8% 66,7% 57,8% 
No sabe 14,7% 8,3% 18,2% 18,4% 11,0% 12,4% 12,9%  14,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Acción politica: participar en huelgas ilegales según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Ha hecho  4,0% 5,5% 6,8%  11,8% 5,8% 
Podría hacer 16,7% 17,0% 28,9% 20,3% 22,0% 23,5% 21,7% 
Nunca lo haría 83,3% 64,6% 55,7% 57,4% 46,0% 44,1% 57,7% 
No sabe  14,3% 9,9% 15,5% 32,0% 20,6% 14,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 800

Acción politica: ocupar edificios o fábricas 
 

Acción politica: ocupar edificios o fábricas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 2,8% 2,4% 2,6% 
Podría hacer 18,8% 14,8% 16,7% 
Nunca lo haría 61,5% 66,5% 64,1% 
No sabe 16,8% 16,3% 16,6% 
Total 100 100 100 

 

 

Acción politica: ocupar edificios o fábricas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Ha hecho 2,6% 5,0% 1,5% 2,6% 2,0% 1,4% 2,5% 
Podría hacer 33,8% 22,5% 17,3% 14,1% 11,6% 7,2% 16,8% 
Nunca lo haría 49,4% 61,0% 66,0% 63,4% 69,4% 71,1% 64,1% 
No sabe 14,3% 11,5% 15,2% 19,9% 17,0% 20,2% 16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Acción politica: ocupar edificios o fábricas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Ha hecho   1,5% 4,3% 2,5% 5,4% 2,6% 
Podría hacer  12,2% 13,0% 20,0% 21,7% 22,5% 16,8% 
Nunca lo haría 50,0% 57,8% 68,6% 65,7% 64,6% 55,0% 64,0% 
No sabe 50,0% 30,0% 17,0% 10,0% 11,2% 17,1% 16,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 801

Acción politica: ocupar edificios o fábricas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Ha hecho 3,3% 5,6% 1,1% 1,7% 1,4% 2,3% 3,2% 33,3% 2,6% 
Podría hacer 17,7% 16,7% 21,6% 9,7% 9,6% 38,6% 20,6% 33,3% 16,7% 
Nunca lo haría 63,9% 68,1% 59,1% 66,9% 75,3% 42,0% 61,9% 33,3% 64,2% 
No sabe 15,1% 9,7% 18,2% 21,7% 13,7% 17,0% 14,3%  16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Acción politica: ocupar edificios o fábricas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Ha hecho  1,8% 2,4% 3,1%  8,8% 2,7% 
Podría hacer 16,7% 13,0% 18,3% 17,1% 14,0% 23,5% 16,6% 
Nunca lo haría 83,3% 72,6% 66,5% 61,6% 52,0% 47,1% 64,0% 
No sabe  12,6% 12,7% 18,2% 34,0% 20,6% 16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 802

Sistema político: líder fuerte 
 

Sistema político: líder fuerte según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 4,3% 3,7% 4,0% 
Bastante bueno 12,2% 10,1% 11,1% 
Bastante malo 36,0% 33,8% 34,8% 
Muy malo 36,9% 35,5% 36,2% 
No sabe 10,6% 17,0% 14,0% 
Total 100 100 100 

 

 

Sistema político: líder fuerte según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy bueno 5,1% 2,3% 2,0% 5,2% 3,4% 5,4% 4,0% 
Bastante bueno 7,7% 8,3% 12,2% 12,4% 10,2% 13,7% 11,0% 
Bastante malo 30,1% 37,3% 36,7% 34,5% 39,5% 32,4% 34,9% 
Muy malo 44,2% 42,9% 41,3% 37,1% 25,9% 27,3% 36,1% 
No sabe 12,8% 9,2% 7,7% 10,8% 21,1% 21,2% 14,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Sistema político: líder fuerte según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy bueno  4,4% 4,9% 4,3% 4,3% 1,2% 4,0% 
Bastante bueno  10,0% 15,1% 6,5% 13,6% 3,7% 11,1% 
Bastante malo 50,0% 33,3% 35,4% 36,7% 32,1% 34,4% 34,8% 
Muy malo 25,0% 24,4% 29,6% 41,0% 37,7% 52,3% 36,2% 
No sabe 25,0% 27,8% 15,1% 11,5% 12,3% 8,3% 13,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sistema político: líder fuerte según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 3,8% 1,4% 2,3% 6,0% 2,7% 2,2% 4,8% 25,0% 4,0% 
Bastante bueno 10,6% 8,3% 8,0% 15,0% 9,5% 7,9% 7,9% 25,0% 10,9% 
Bastante malo 35,7% 41,7% 37,5% 33,3% 31,3% 32,6% 39,7% 25,0% 35,0% 
Muy malo 40,8% 36,1% 40,9% 26,0% 32,7% 48,3% 39,7% 25,0% 36,2% 
No sabe 9,2% 12,5% 11,4% 19,7% 23,8% 9,0% 7,9%  13,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Sistema político: líder fuerte según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy bueno  4,5% 2,4% 4,3% 8,0%  3,9% 
Bastante bueno 16,7% 7,1% 14,7% 11,4% 12,0% 2,9% 11,1% 
Bastante malo 50,0% 30,8% 34,9% 35,7% 34,0% 44,1% 34,8% 
Muy malo 33,3% 45,1% 31,0% 35,2% 32,0% 41,2% 36,2% 
No sabe  12,5% 17,1% 13,4% 14,0% 11,8% 13,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sistema político: expertos 
 

Sistema político: expertos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 5,5% 5,6% 5,6% 
Bastante bueno 28,3% 22,5% 25,3% 
Bastante malo 34,2% 30,7% 32,4% 
Muy malo 23,9% 23,5% 23,7% 
No sabe 8,1% 17,7% 13,1% 
Total 100 100 100 

 

 

Sistema político: expertos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy bueno 5,8% 4,6% 4,6% 4,2% 8,8% 6,1% 5,6% 
Bastante bueno 29,5% 29,0% 25,1% 23,4% 22,3% 22,7% 25,2% 
Bastante malo 32,7% 34,6% 35,4% 34,9% 31,8% 27,1% 32,4% 
Muy malo 22,4% 21,7% 27,7% 26,6% 18,2% 23,8% 23,6% 
No sabe 9,6% 10,1% 7,2% 10,9% 18,9% 20,2% 13,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Sistema político: expertos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy bueno  6,7% 6,9% 2,9% 8,8% 1,7% 5,6% 
Bastante bueno  20,2% 24,2% 30,0% 27,5% 25,8% 25,3% 
Bastante malo 50,0% 23,6% 32,4% 32,1% 31,9% 35,4% 32,3% 
Muy malo 25,0% 23,6% 22,9% 22,1% 23,1% 27,1% 23,8% 
No sabe 25,0% 25,8% 13,6% 12,9% 8,8% 10,0% 13,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 805

Sistema político: expertos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 5,9% 5,6% 4,5% 7,0% 5,4% 3,4% 1,6% 25,0% 5,7% 
Bastante bueno 30,0% 25,0% 19,1% 25,1% 16,3% 29,2% 17,7% 25,0% 25,2% 
Bastante malo 31,2% 37,5% 42,7% 28,1% 32,0% 32,6% 40,3% 25,0% 32,3% 
Muy malo 24,6% 20,8% 20,2% 22,1% 23,1% 24,7% 32,3% 25,0% 23,6% 
No sabe 8,3% 11,1% 13,5% 17,7% 23,1% 10,1% 8,1%  13,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Sistema político: expertos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 16,7% 1,8% 4,8% 6,9% 12,0%  5,6% 
Bastante bueno 16,7% 23,9% 25,9% 27,0% 20,0% 8,8% 25,3% 
Bastante malo 66,7% 32,0% 33,9% 31,8% 28,0% 32,4% 32,3% 
Muy malo  28,4% 20,3% 22,5% 26,0% 41,2% 23,7% 
No sabe  14,0% 15,1% 11,9% 14,0% 17,6% 13,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sistema político: militares 
 

Sistema político: militares según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 1,6% 1,3% 1,4% 
Bastante bueno 3,9% 2,7% 3,3% 
Bastante malo 17,4% 18,1% 17,8% 
Muy malo 70,7% 67,8% 69,2% 
No sabe 6,4% 10,1% 8,3% 
Total 100 100 100 

 

 

Sistema político: militares según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy bueno 2,6% ,5%  ,5% 2,7% 2,5% 1,4% 
Bastante bueno 2,6% 2,3% 2,0% 5,7% 3,4% 3,9% 3,4% 
Bastante malo 15,4% 13,8% 17,9% 19,1% 19,7% 20,1% 17,7% 
Muy malo 73,7% 78,3% 74,0% 66,5% 65,3% 59,5% 69,0% 
No sabe 5,8% 5,1% 6,1% 8,2% 8,8% 14,0% 8,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Sistema político: militares según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy bueno  1,1% 1,8% 1,4% 1,2% ,4% 1,4% 
Bastante bueno  6,7% 2,6% 2,9% 5,6% 2,5% 3,3% 
Bastante malo 25,0% 14,6% 21,5% 13,7% 16,1% 13,6% 17,7% 
Muy malo 50,0% 57,3% 64,8% 74,8% 70,8% 79,3% 69,2% 
No sabe 25,0% 20,2% 9,3% 7,2% 6,2% 4,1% 8,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 807

Sistema político: militares según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 1,2%   2,0% 2,0% 2,2%   1,3% 
Bastante bueno 3,3% 1,4% 3,4% 4,7% 2,7% 1,1% 3,1%  3,3% 
Bastante malo 13,8% 23,6% 15,9% 22,0% 21,1% 14,6% 17,2%  17,7% 
Muy malo 77,2% 66,7% 75,0% 57,0% 60,5% 77,5% 73,4% 100,0% 69,1% 
No sabe 4,5% 8,3% 5,7% 14,3% 13,6% 4,5% 6,3%  8,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Sistema político: militares según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy bueno  1,8% 2,0% 1,0% 4,0%  1,4% 
Bastante bueno  5,4% 2,8% 2,7% 6,0%  3,3% 
Bastante malo 50,0% 12,1% 18,7% 19,2% 16,0% 17,6% 17,7% 
Muy malo 50,0% 76,2% 67,3% 67,7% 64,0% 73,5% 69,1% 
No sabe  4,5% 9,2% 9,4% 10,0% 8,8% 8,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 808

Sistema político: democracia 
 

Sistema político: democracia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 52,4% 54,2% 53,3% 
Bastante bueno 43,4% 39,1% 41,1% 
Bastante malo 1,6% 1,3% 1,4% 
Muy malo ,7% ,6% ,7% 
No sabe 1,9% 4,8% 3,4% 
Total 100 100 100 

 

 

Sistema político: democracia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy bueno 50,0% 52,3% 49,0% 59,1% 58,9% 52,7% 53,5% 
Bastante bueno 44,2% 44,0% 48,5% 36,3% 35,6% 38,3% 41,1% 
Bastante malo ,6% ,5% 1,0% ,5% 2,7% 2,9% 1,4% 
Muy malo 1,3% ,5% ,5% 1,0%  ,4% ,6% 
No sabe 3,8% 2,8% 1,0% 3,1% 2,7% 5,8% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Sistema político: democracia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy bueno 80,0% 43,8% 52,9% 54,0% 50,9% 58,5% 53,3% 
Bastante bueno 20,0% 41,6% 41,6% 43,2% 42,2% 38,6% 41,2% 
Bastante malo  1,1% 1,5% ,7% 3,1% ,8% 1,4% 
Muy malo   1,5%    ,7% 
No sabe  13,5% 2,5% 2,2% 3,7% 2,1% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sistema político: democracia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 55,8% 46,6% 52,9% 52,2% 51,0% 56,7% 50,8% 33,3% 53,2% 
Bastante bueno 40,5% 49,3% 43,7% 37,8% 44,2% 40,0% 46,0% 33,3% 41,3% 
Bastante malo ,9%  2,3% 3,0% ,7%   33,3% 1,4% 
Muy malo 1,2%   ,3%   1,6%  ,6% 
No sabe 1,6% 4,1% 1,1% 6,7% 4,1% 3,3% 1,6%  3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Sistema político: democracia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy bueno 83,3% 69,2% 50,0% 49,2% 48,0% 48,5% 53,2% 
Bastante bueno 16,7% 24,6% 45,2% 45,4% 42,0% 48,5% 41,2% 
Bastante malo  2,7% ,4% 1,3% 4,0%  1,4% 
Muy malo  ,4% ,4% 1,0%   ,7% 
No sabe  3,1% 4,0% 3,2% 6,0% 3,0% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Desarrollo de la democracia 
 

Desarrollo de la democracia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy satisfecho 7,3% 6,6% 6,9% 
Bastante satisfecho 55,9% 50,6% 53,2% 
No muy satisfecho 28,8% 33,5% 31,3% 
Nada satisfecho 6,2% 5,9% 6,1% 
No sabe 1,8% 3,4% 2,6% 
Total 100 100 100 

 

 

Desarrollo de la democracia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy satisfecho 4,5% 4,6% 6,1% 7,8% 10,9% 8,3% 7,0% 
Bastante satisfecho 44,9% 59,4% 54,0% 54,9% 55,8% 50,4% 53,3% 
No muy satisfecho 39,7% 30,0% 30,3% 31,6% 24,5% 31,3% 31,2% 
Nada satisfecho 6,4% 4,6% 8,1% 3,1% 6,1% 7,2% 6,0% 
No sabe 4,5% 1,4% 1,5% 2,6% 2,7% 2,9% 2,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Desarrollo de la democracia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy satisfecho  5,6% 8,4% 2,9% 8,1% 5,4% 6,8% 
Bastante 
satisfecho 50,0% 30,0% 54,5% 56,4% 53,4% 57,5% 53,3% 

No muy satisfecho 50,0% 52,2% 27,3% 35,7% 32,9% 28,8% 31,3% 
Nada satisfecho  4,4% 7,1% 2,9% 5,0% 6,7% 6,0% 
No sabe  7,8% 2,7% 2,1% ,6% 1,7% 2,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Desarrollo de la democracia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy satisfecho 6,1% 5,4% 8,0% 8,0% 8,8% 5,6% 6,3%  7,0% 
Bastante satisfecho 53,4% 59,5% 56,3% 52,3% 52,7% 48,9% 52,4%  53,1% 
No muy satisfecho 32,5% 25,7% 26,4% 30,3% 31,8% 34,4% 33,3% 33,3% 31,2% 
Nada satisfecho 6,4% 8,1% 8,0% 5,7% 2,7% 6,7% 6,3% 66,7% 6,1% 
No sabe 1,6% 1,4% 1,1% 3,7% 4,1% 4,4% 1,6%  2,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Desarrollo de la democracia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy satisfecho 33,3% 10,8% 7,5% 5,6% 2,0% 2,9% 6,9% 
Bastante satisfecho 16,7% 56,5% 52,8% 53,2% 46,0% 52,9% 53,2% 
No muy satisfecho 50,0% 26,5% 30,2% 32,5% 38,0% 35,3% 31,3% 
Nada satisfecho  4,9% 5,6% 6,1% 12,0% 5,9% 6,0% 
No sabe  1,3% 4,0% 2,6% 2,0% 2,9% 2,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 812

CONFIANZA EN INSTITUCIONES  
 
Iglesia 
 

Confianza en instituciones: iglesia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 9,4% 20,2% 15,1% 
Bastante 19,6% 26,2% 23,0% 
No mucha 36,7% 33,1% 34,8% 
Ninguna en absoluto 32,5% 19,9% 25,9% 
No sabe 1,8% ,6% 1,2% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: iglesia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 3,2% 5,1% 6,6% 13,0% 22,3% 33,1% 15,1% 
Bastante 14,1% 14,4% 16,8% 27,1% 29,7% 33,1% 23,1% 
No mucha 34,0% 43,1% 42,6% 36,5% 31,1% 24,5% 34,9% 
Ninguna en absoluto 46,2% 37,0% 33,0% 20,8% 16,9% 9,0% 25,9% 
No sabe 2,6% ,5% 1,0% 2,6%  ,4% 1,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: iglesia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 27,8% 18,4% 2,9% 14,3% 9,9% 15,0% 
Bastante 25,0% 34,4% 28,8% 15,8% 18,0% 12,8% 23,0% 
No mucha 25,0% 28,9% 32,6% 42,4% 37,3% 36,4% 34,9% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 8,9% 19,5% 36,7% 29,8% 38,4% 26,0% 

No sabe   ,7% 2,2% ,6% 2,5% 1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: iglesia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 7,0% 12,3% 5,7% 30,8% 25,9% 1,1% 6,3%  15,1% 
Bastante 20,2% 19,2% 14,8% 32,1% 31,3% 13,5% 9,5% 25,0% 23,0% 
No mucha 38,5% 34,2% 48,9% 25,4% 29,3% 34,8% 47,6% 25,0% 34,7% 
Ninguna en absoluto 32,6% 34,2% 30,7% 10,7% 12,2% 47,2% 36,5% 50,0% 25,9% 
No sabe 1,6%   1,0% 1,4% 3,4%   1,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: iglesia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 17,9% 15,1% 13,3% 20,0% 14,7% 15,0% 
Bastante  20,2% 26,2% 23,1% 28,0% 17,6% 23,1% 
No mucha 50,0% 32,7% 34,9% 37,0% 24,0% 20,6% 34,8% 
Ninguna en absoluto 16,7% 27,4% 23,4% 25,3% 26,0% 47,1% 25,9% 
No sabe  1,8% ,4% 1,3% 2,0%  1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Fuerzas Armadas 
 

Confianza en instituciones: fuerzas armadas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 9,4% 8,5% 9,0% 
Bastante 33,0% 30,6% 31,8% 
No mucha 34,6% 32,6% 33,5% 
Ninguna en absoluto 20,4% 18,4% 19,3% 
No sabe 2,7% 9,8% 6,4% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: fuerzas armadas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 5,2% 3,7% 4,1% 8,8% 14,3% 16,0% 9,0% 
Bastante 21,9% 29,0% 25,6% 31,4% 35,4% 42,2% 31,8% 
No mucha 40,0% 34,1% 40,5% 35,1% 31,3% 24,7% 33,6% 
Ninguna en absoluto 28,4% 29,0% 23,6% 18,6% 10,9% 8,4% 19,3% 
No sabe 4,5% 4,1% 6,2% 6,2% 8,2% 8,7% 6,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: fuerzas armadas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  14,0% 11,0% 1,4% 11,1% 5,8% 9,0% 
Bastante 25,0% 30,2% 38,2% 23,0% 31,5% 22,7% 31,7% 
No mucha 25,0% 30,2% 28,2% 41,7% 38,9% 38,8% 33,6% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 12,8% 14,8% 30,2% 16,0% 27,7% 19,3% 

No sabe 25,0% 12,8% 7,9% 3,6% 2,5% 5,0% 6,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: fuerzas armadas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,7% 4,1% 9,1% 16,2% 10,1% 3,4% 7,8%  8,9% 
Bastante 27,4% 32,9% 29,5% 42,2% 32,9% 22,5% 25,0% 25,0% 31,8% 
No mucha 37,3% 35,6% 37,5% 25,0% 30,2% 44,9% 32,8%  33,4% 
Ninguna en absoluto 25,7% 23,3% 20,5% 8,4% 12,1% 25,8% 28,1% 75,0% 19,5% 
No sabe 4,0% 4,1% 3,4% 8,1% 14,8% 3,4% 6,3%  6,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: fuerzas armadas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 50,0% 10,8% 10,1% 6,7% 20,0% 2,9% 8,9% 
Bastante  33,6% 32,3% 32,9% 22,0% 14,7% 31,8% 
No mucha 16,7% 31,4% 33,9% 34,7% 24,0% 41,2% 33,5% 
Ninguna en absoluto 16,7% 19,3% 17,7% 18,3% 26,0% 41,2% 19,3% 
No sabe 16,7% 4,9% 6,0% 7,4% 8,0%  6,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Prensa 
 

Confianza en instituciones: prensa según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,3% 5,0% 5,1% 
Bastante 37,9% 40,5% 39,3% 
No mucha 42,5% 41,7% 42,1% 
Ninguna en absoluto 13,2% 9,5% 11,2% 
No sabe 1,1% 3,4% 2,3% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: prensa según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 4,5% 5,1% 5,6% 6,2% 5,4% 4,3% 5,1% 
Bastante 40,4% 35,9% 36,2% 35,8% 38,8% 46,9% 39,5% 
No mucha 42,9% 46,1% 44,4% 46,1% 40,8% 34,7% 42,1% 
Ninguna en absoluto 10,9% 12,0% 12,2% 9,3% 11,6% 10,5% 11,0% 
No sabe 1,3% ,9% 1,5% 2,6% 3,4% 3,6% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: prensa según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  2,3% 5,1% 5,0% 7,5% 5,0% 5,2% 
Bastante 25,0% 46,6% 41,5% 32,9% 37,3% 37,2% 39,4% 
No mucha 25,0% 35,2% 39,0% 47,1% 45,3% 46,3% 42,0% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 12,5% 11,5% 13,6% 8,7% 10,3% 11,2% 

No sabe 25,0% 3,4% 2,9% 1,4% 1,2% 1,2% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: prensa según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,7% 5,5% 9,1% 5,0% 4,1% 3,4% 3,1%  5,2% 
Bastante 34,9% 41,1% 33,0% 46,5% 38,8% 39,3% 43,8% 33,3% 39,3% 
No mucha 44,3% 38,4% 46,6% 34,4% 44,9% 48,3% 43,8% 33,3% 42,0% 
Ninguna en absoluto 13,9% 13,7% 10,2% 9,4% 9,5% 7,9% 7,8% 33,3% 11,2% 
No sabe 1,2% 1,4% 1,1% 4,7% 2,7% 1,1% 1,6%  2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: prensa según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 5,4% 5,2% 4,8% 8,2%  5,1% 
Bastante 66,7% 44,6% 40,2% 36,6% 44,9% 32,4% 39,2% 
No mucha  39,6% 39,4% 45,3% 28,6% 47,1% 42,1% 
Ninguna en absoluto  9,5% 13,5% 10,1% 18,4% 17,6% 11,2% 
No sabe  ,9% 1,6% 3,2%  2,9% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Televisión 
 

Confianza en instituciones: televisión según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 2,7% 4,0% 3,4% 
Bastante 32,1% 38,5% 35,5% 
No mucha 51,1% 44,9% 47,8% 
Ninguna en absoluto 13,2% 10,6% 11,9% 
No sabe ,9% 1,9% 1,4% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: televisión según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 2,0% 3,7% 3,6% 4,2% 2,1% 3,9% 3,4% 
Bastante 30,7% 22,6% 33,8% 32,8% 40,4% 48,7% 35,5% 
No mucha 55,6% 57,6% 50,3% 51,0% 41,1% 35,5% 47,8% 
Ninguna en absoluto 10,5% 15,7% 11,3% 9,4% 15,1% 9,7% 11,8% 
No sabe 1,3% ,5% 1,0% 2,6% 1,4% 2,2% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: televisión según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  6,7% 4,0% 3,6% 1,9% 1,7% 3,4% 
Bastante 50,0% 46,7% 42,3% 27,0% 32,3% 22,8% 35,6% 
No mucha 25,0% 32,2% 40,7% 55,5% 57,8% 58,9% 47,8% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 10,0% 11,3% 13,1% 8,1% 15,4% 11,9% 

No sabe  4,4% 1,6% ,7%  1,2% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: televisión según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 2,6% 4,3% 6,8% 4,3% 2,7% 1,1% 4,7%  3,5% 
Bastante 28,1% 30,0% 29,5% 47,8% 43,2% 29,5% 31,3% 33,3% 35,5% 
No mucha 53,3% 52,9% 53,4% 36,8% 40,5% 56,8% 53,1% 33,3% 47,7% 
Ninguna en absoluto 14,9% 11,4% 10,2% 8,0% 12,2% 11,4% 10,9% 33,3% 11,8% 
No sabe 1,2% 1,4%  3,0% 1,4% 1,1%   1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: televisión según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 1,3% 2,0% 4,0% 10,0%  3,3% 
Bastante 16,7% 36,3% 39,9% 33,8% 44,0% 21,2% 35,5% 
No mucha 66,7% 49,3% 42,3% 49,5% 32,0% 66,7% 47,8% 
Ninguna en absoluto  12,1% 15,7% 10,5% 14,0% 9,1% 11,9% 
No sabe  ,9%  2,3%  3,0% 1,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 820

Confianza en instituciones: Sindicatos 
 

Confianza en instituciones: sindicatos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 3,7% 3,7% 3,7% 
Bastante 24,2% 22,4% 23,3% 
No mucha 43,9% 46,7% 45,4% 
Ninguna en absoluto 23,0% 14,6% 18,5% 
No sabe 5,2% 12,6% 9,1% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: sindicatos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 2,6% 3,7% 3,6% 4,1% 4,1% 4,0% 3,7% 
Bastante 27,6% 23,3% 23,0% 22,8% 27,4% 19,5% 23,3% 
No mucha 40,4% 48,4% 52,0% 49,7% 32,2% 45,1% 45,4% 
Ninguna en absoluto 19,9% 19,1% 17,3% 14,5% 24,0% 18,1% 18,5% 
No sabe 9,6% 5,6% 4,1% 8,8% 12,3% 13,4% 9,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: sindicatos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  5,5% 4,2% 4,3% 1,3% 3,7% 3,8% 
Bastante 50,0% 17,6% 23,9% 21,6% 24,1% 24,5% 23,4% 
No mucha  41,8% 44,3% 50,4% 44,3% 47,7% 45,3% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 18,7% 17,1% 21,6% 22,2% 17,0% 18,4% 

No sabe 25,0% 16,5% 10,6% 2,2% 8,2% 7,1% 9,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: sindicatos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,2% 1,4% 2,3% 3,7% 2,7% 2,2% 3,2%  3,7% 
Bastante 24,6% 29,7% 15,1% 19,5% 21,8% 32,6% 27,4%  23,3% 
No mucha 45,4% 47,3% 54,7% 42,6% 44,9% 40,4% 48,4% 33,3% 45,2% 
Ninguna en absoluto 20,6% 13,5% 18,6% 19,1% 17,0% 15,7% 16,1% 66,7% 18,7% 
No sabe 4,3% 8,1% 9,3% 15,1% 13,6% 9,0% 4,8%  9,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: sindicatos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 3,2% 3,2% 4,3%  2,9% 3,7% 
Bastante  27,6% 25,2% 21,6% 20,0% 20,6% 23,3% 
No mucha 50,0% 41,2% 44,8% 47,2% 40,0% 52,9% 45,4% 
Ninguna en absoluto 33,3% 19,5% 18,4% 17,4% 30,0% 14,7% 18,5% 
No sabe  8,6% 8,4% 9,5% 10,0% 8,8% 9,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Policía 
 

Confianza en instituciones: policía según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 10,6% 10,1% 10,3% 
Bastante 49,8% 54,6% 52,4% 
No mucha 28,6% 26,8% 27,6% 
Ninguna en absoluto 9,9% 5,8% 7,7% 
No sabe 1,1% 2,7% 1,9% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: policía según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 7,1% 5,1% 9,1% 11,4% 15,1% 13,7% 10,3% 
Bastante 34,0% 50,5% 46,7% 54,4% 63,0% 61,7% 52,5% 
No mucha 40,4% 34,3% 35,5% 26,9% 17,1% 16,2% 27,8% 
Ninguna en absoluto 16,7% 9,3% 7,1% 4,7% 4,8% 4,7% 7,5% 
No sabe 1,9% ,9% 1,5% 2,6%  3,6% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: policía según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 9,0% 12,3% 5,7% 13,0% 6,7% 10,3% 
Bastante 25,0% 53,9% 55,5% 48,6% 47,5% 50,0% 52,3% 
No mucha 25,0% 23,6% 22,7% 35,0% 29,6% 35,4% 27,7% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 7,9% 7,3% 10,0% 9,3% 6,3% 7,8% 

No sabe  5,6% 2,2% ,7% ,6% 1,7% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: policía según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 9,0% 6,8% 11,5% 15,3% 10,8% 3,4% 7,8%  10,3% 
Bastante 51,7% 56,8% 39,1% 58,3% 57,4% 39,3% 50,0% 25,0% 52,4% 
No mucha 29,2% 28,4% 36,8% 18,3% 26,4% 44,9% 25,0% 75,0% 27,7% 
Ninguna en absoluto 9,0% 6,8% 10,3% 5,3% 2,0% 11,2% 15,6%  7,6% 
No sabe 1,2% 1,4% 2,3% 2,7% 3,4% 1,1% 1,6%  1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: policía según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 16,1% 10,4% 8,0% 16,0%  10,3% 
Bastante 16,7% 52,5% 55,4% 51,9% 58,0% 36,4% 52,4% 
No mucha 50,0% 24,2% 27,9% 29,0% 10,0% 48,5% 27,7% 
Ninguna en absoluto  5,4% 6,0% 9,0% 10,0% 12,1% 7,8% 
No sabe  1,8% ,4% 2,1% 6,0% 3,0% 1,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Gobierno Español 
 

Confianza en instituciones: gobierno español según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 8,7% 7,6% 8,1% 
Bastante 33,5% 37,8% 35,8% 
No mucha 41,7% 38,5% 40,0% 
Ninguna en absoluto 13,3% 11,8% 12,5% 
No sabe 2,8% 4,3% 3,6% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: gobierno español según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 2,6% 3,3% 7,1% 9,8% 12,4% 12,3% 8,1% 
Bastante 22,4% 29,3% 27,6% 37,3% 46,2% 47,3% 35,7% 
No mucha 46,2% 52,6% 43,9% 38,3% 34,5% 28,5% 40,1% 
Ninguna en absoluto 23,1% 13,0% 18,9% 10,9% 2,8% 7,6% 12,4% 
No sabe 5,8% 1,9% 2,6% 3,6% 4,1% 4,3% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: gobierno español según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 7,9% 10,6% 5,8% 6,8% 4,6% 8,1% 
Bastante 25,0% 36,0% 39,1% 27,3% 36,0% 33,3% 35,8% 
No mucha 25,0% 34,8% 35,5% 51,8% 37,9% 46,7% 39,9% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 12,4% 11,2% 12,2% 16,1% 12,9% 12,5% 

No sabe  9,0% 3,7% 2,9% 3,1% 2,5% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: gobierno español según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 7,3% 4,2% 8,0% 13,0% 6,2% 2,2% 7,9%  8,1% 
Bastante 32,9% 40,3% 23,9% 43,7% 45,5% 25,8% 22,2%  35,8% 
No mucha 44,0% 38,9% 48,9% 31,3% 35,2% 47,2% 46,0%  40,0% 
Ninguna en absoluto 13,0% 13,9% 18,2% 7,3% 9,0% 20,2% 17,5% 100,0% 12,5% 
No sabe 2,8% 2,8% 1,1% 4,7% 4,1% 4,5% 6,3%  3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: gobierno español según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 12,1% 9,2% 6,1% 14,0%  8,1% 
Bastante 50,0% 39,9% 37,5% 34,9% 36,0% 12,1% 35,9% 
No mucha 33,3% 35,9% 41,4% 41,0% 26,0% 60,6% 40,0% 
Ninguna en absoluto  10,3% 10,4% 12,7% 22,0% 24,2% 12,4% 
No sabe  1,8% 1,6% 5,3% 2,0% 3,0% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Partidos Políticos 
 

Confianza en instituciones: partidos políticos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 3,4% 2,1% 2,7% 
Bastante 18,4% 18,9% 18,7% 
No mucha 48,3% 49,8% 49,1% 
Ninguna en absoluto 26,0% 21,3% 23,6% 
No sabe 3,9% 7,9% 6,0% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: partidos políticos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 1,3% ,9% 2,6% 2,6% 4,1% 4,3% 2,7% 
Bastante 12,2% 14,8% 12,2% 21,9% 29,1% 22,2% 18,7% 
No mucha 51,9% 52,8% 51,5% 47,9% 38,5% 49,8% 49,2% 
Ninguna en absoluto 28,2% 27,8% 30,6% 23,4% 18,9% 15,4% 23,6% 
No sabe 6,4% 3,7% 3,1% 4,2% 9,5% 8,2% 5,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: partidos políticos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  5,6% 3,5% 2,2% 1,2% 1,3% 2,7% 
Bastante  12,4% 20,6% 11,5% 18,5% 21,3% 18,7% 
No mucha 25,0% 46,1% 45,3% 52,5% 51,2% 56,7% 49,2% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 23,6% 24,6% 30,2% 24,1% 16,7% 23,5% 

No sabe 50,0% 12,4% 6,0% 3,6% 4,9% 4,2% 5,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: partidos políticos según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 2,8%  4,6% 4,7% ,7%  1,6%  2,7% 
Bastante 18,6% 20,5% 5,7% 22,7% 20,4% 14,6% 18,8%  18,7% 
No mucha 46,7% 52,1% 60,9% 51,0% 43,5% 59,6% 39,1% 25,0% 49,2% 
Ninguna en absoluto 29,0% 23,3% 24,1% 14,0% 23,1% 19,1% 34,4% 75,0% 23,5% 
No sabe 2,8% 4,1% 4,6% 7,7% 12,2% 6,7% 6,3%  5,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: partidos políticos según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 4,1% 1,6% 1,9% 10,2%  2,6% 
Bastante  24,9% 20,7% 16,7% 14,3% 9,1% 18,7% 
No mucha 83,3% 47,1% 49,4% 50,1% 34,7% 63,6% 49,3% 
Ninguna en absoluto  19,9% 23,9% 23,8% 38,8% 24,2% 23,6% 
No sabe  4,1% 4,4% 7,5% 2,0% 3,0% 5,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Parlamento Español 
 

Confianza en instituciones: parlamento español según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 7,8% 6,8% 7,2% 
Bastante 34,5% 34,0% 34,2% 
No mucha 39,0% 37,0% 38,0% 
Ninguna en absoluto 12,9% 13,2% 13,1% 
No sabe 5,8% 9,0% 7,5% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: parlamento español según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 3,8% 2,8% 5,7% 8,3% 11,5% 10,9% 7,3% 
Bastante 20,5% 36,1% 32,5% 37,3% 43,2% 34,8% 34,2% 
No mucha 46,8% 43,5% 40,2% 33,2% 31,1% 34,4% 38,0% 
Ninguna en absoluto 19,9% 14,4% 17,0% 11,9% 5,4% 10,1% 13,0% 
No sabe 9,0% 3,2% 4,6% 9,3% 8,8% 9,8% 7,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: parlamento español según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 6,7% 8,5% 6,5% 5,7% 5,8% 7,3% 
Bastante 50,0% 21,1% 35,1% 28,8% 34,6% 39,2% 34,1% 
No mucha  38,9% 34,9% 48,2% 37,7% 40,4% 38,2% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 16,7% 13,6% 11,5% 13,8% 10,4% 13,0% 

No sabe  16,7% 7,8% 5,0% 8,2% 4,2% 7,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: parlamento español según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 6,6% 5,6% 6,9% 12,1% 4,7% 1,1% 6,3%  7,3% 
Bastante 36,3% 36,1% 23,0% 35,2% 37,2% 30,3% 28,6%  34,2% 
No mucha 37,5% 38,9% 52,9% 33,6% 35,8% 43,8% 36,5% 33,3% 37,9% 
Ninguna en absoluto 14,2% 13,9% 14,9% 9,4% 10,8% 13,5% 22,2% 66,7% 13,1% 
No sabe 5,4% 5,6% 2,3% 9,7% 11,5% 11,2% 6,3%  7,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: parlamento español según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 10,8% 7,2% 5,6% 14,3%  7,2% 
Bastante 33,3% 40,5% 35,5% 32,2% 32,7% 23,5% 34,2% 
No mucha 50,0% 31,5% 41,0% 39,1% 24,5% 55,9% 38,0% 
Ninguna en absoluto  11,7% 11,6% 13,3% 26,5% 11,8% 13,1% 
No sabe  5,4% 4,8% 9,8% 2,0% 8,8% 7,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 830

Confianza en instituciones: Funcionarios 
 

Confianza en instituciones: funcionarios según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,0% 5,0% 5,0% 
Bastante 29,8% 28,9% 29,3% 
No mucha 41,5% 43,2% 42,4% 
Ninguna en absoluto 16,5% 14,0% 15,2% 
No sabe 7,3% 8,8% 8,1% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: funcionarios según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 1,3% 1,4% 4,1% 6,2% 8,2% 7,9% 5,0% 
Bastante 24,8% 26,9% 28,2% 31,6% 32,0% 31,4% 29,3% 
No mucha 43,9% 46,3% 46,2% 39,9% 40,1% 39,0% 42,4% 
Ninguna en absoluto 22,3% 20,4% 15,4% 16,1% 10,9% 7,9% 15,0% 
No sabe 7,6% 5,1% 6,2% 6,2% 8,8% 13,7% 8,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: funcionarios según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 7,9% 3,6% 5,0% 5,6% 6,2% 5,0% 
Bastante  24,7% 31,3% 21,4% 29,2% 31,1% 29,2% 
No mucha 25,0% 31,5% 44,1% 49,3% 39,8% 40,7% 42,4% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 10,1% 12,9% 18,6% 22,4% 15,4% 15,2% 

No sabe 25,0% 25,8% 8,0% 5,7% 3,1% 6,6% 8,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: funcionarios según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 4,9% 4,1% 2,3% 8,1% 4,1% 1,1% 3,2%  5,0% 
Bastante 30,6% 27,4% 17,0% 30,5% 29,7% 28,1% 38,1%  29,4% 
No mucha 43,1% 45,2% 56,8% 39,6% 41,2% 40,4% 34,9% 33,3% 42,5% 
Ninguna en absoluto 16,7% 15,1% 19,3% 8,4% 14,9% 21,3% 19,0% 66,7% 15,1% 
No sabe 4,7% 8,2% 4,5% 13,4% 10,1% 9,0% 4,8%  8,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: funcionarios según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 10,4% 3,2% 3,5% 10,0%  5,0% 
Bastante 16,7% 33,8% 32,7% 28,3% 22,0% 6,1% 29,3% 
No mucha 16,7% 32,9% 45,0% 44,5% 34,0% 66,7% 42,4% 
Ninguna en absoluto 50,0% 16,7% 14,7% 14,0% 24,0% 12,1% 15,2% 
No sabe  6,3% 4,4% 9,8% 10,0% 15,2% 8,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Grandes Empresas 
 

Confianza en instituciones: grandes empresas según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 7,3% 4,8% 6,0% 
Bastante 32,7% 32,7% 32,7% 
No mucha 38,1% 41,3% 39,8% 
Ninguna en absoluto 14,9% 11,1% 12,9% 
No sabe 6,9% 10,0% 8,5% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: grandes empresas según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 3,9% 2,3% 5,1% 7,3% 10,2% 7,2% 5,9% 
Bastante 21,9% 30,2% 32,8% 41,9% 38,1% 32,2% 32,9% 
No mucha 47,7% 47,0% 40,5% 28,3% 36,1% 39,1% 39,8% 
Ninguna en absoluto 19,4% 14,4% 16,9% 12,6% 6,1% 8,7% 12,8% 
No sabe 7,1% 6,0% 4,6% 9,9% 9,5% 12,7% 8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: grandes empresas según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 6,7% 6,4% 5,8% 2,5% 6,7% 5,9% 
Bastante 25,0% 31,5% 36,0% 31,4% 33,5% 26,3% 32,8% 
No mucha  33,7% 35,6% 43,8% 44,7% 46,3% 39,7% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 12,4% 11,6% 14,6% 13,0% 15,4% 13,0% 

No sabe 25,0% 15,7% 10,4% 4,4% 6,2% 5,4% 8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 833

Confianza en instituciones: grandes empresas según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,5% 4,2% 3,4% 9,1% 2,7% 3,4% 11,1%  5,9% 
Bastante 37,3% 31,9% 31,0% 29,9% 35,4% 24,7% 25,4% 33,3% 32,8% 
No mucha 39,2% 44,4% 40,2% 37,6% 37,4% 47,2% 42,9% 33,3% 39,7% 
Ninguna en absoluto 12,4% 11,1% 23,0% 9,7% 10,9% 19,1% 15,9% 33,3% 13,0% 
No sabe 5,7% 8,3% 2,3% 13,8% 13,6% 5,6% 4,8%  8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: grandes empresas según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 50,0% 8,1% 4,4% 5,5% 6,1% 2,9% 5,9% 
Bastante 16,7% 36,0% 35,3% 31,6% 32,7% 20,6% 32,9% 
No mucha  37,8% 36,9% 41,5% 32,7% 58,8% 39,7% 
Ninguna en absoluto 33,3% 9,9% 15,7% 12,4% 18,4% 8,8% 12,9% 
No sabe  8,1% 7,6% 9,0% 10,2% 8,8% 8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 834

Confianza en instituciones: Ecologismo 
 

Confianza en instituciones: ecologismo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 7,6% 6,9% 7,3% 
Bastante 36,8% 38,6% 37,7% 
No mucha 31,3% 27,3% 29,2% 
Ninguna en absoluto 10,8% 7,6% 9,1% 
No sabe 13,5% 19,6% 16,7% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: ecologismo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 10,3% 5,5% 8,7% 6,7% 8,8% 5,8% 7,3% 
Bastante 41,0% 44,7% 43,9% 37,3% 34,7% 27,6% 37,7% 
No mucha 30,1% 32,7% 29,1% 28,5% 27,9% 27,3% 29,2% 
Ninguna en absoluto 9,0% 9,2% 7,1% 10,4% 9,5% 9,5% 9,1% 
No sabe 9,6% 7,8% 11,2% 17,1% 19,0% 29,8% 16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: ecologismo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  2,3% 6,6% 9,3% 9,9% 7,9% 7,3% 
Bastante 50,0% 23,0% 37,4% 35,0% 41,0% 43,6% 37,8% 
No mucha  29,9% 24,9% 37,9% 30,4% 32,8% 29,1% 
Ninguna en 
absoluto  5,7% 10,4% 10,0% 6,8% 8,7% 9,2% 

No sabe 50,0% 39,1% 20,7% 7,9% 11,8% 7,1% 16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 835

Confianza en instituciones: ecologismo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 8,0% 9,6% 2,3% 5,7% 6,1% 7,9% 15,9%  7,3% 
Bastante 40,7% 42,5% 41,9% 27,6% 37,8% 46,1% 42,9% 66,7% 37,8% 
No mucha 30,6% 30,1% 36,0% 27,3% 24,3% 30,3% 27,0% 33,3% 29,1% 
Ninguna en absoluto 9,9% 8,2% 10,5% 10,1% 8,8% 7,9% 1,6%  9,1% 
No sabe 10,8% 9,6% 9,3% 29,3% 23,0% 7,9% 12,7%  16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: ecologismo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 10,0% 5,6% 7,4%  6,1% 7,3% 
Bastante  37,1% 42,2% 36,9% 35,3% 36,4% 37,8% 
No mucha 33,3% 29,9% 25,9% 30,3% 19,6% 39,4% 29,1% 
Ninguna en absoluto  11,3% 10,0% 7,5% 19,6% 6,1% 9,2% 
No sabe 33,3% 11,8% 16,3% 17,8% 25,5% 12,1% 16,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 836

Confianza en instituciones: Feminismo 
 

Confianza en instituciones: feminismo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 3,6% 8,0% 5,9% 
Bastante 26,9% 31,1% 29,1% 
No mucha 31,5% 31,0% 31,2% 
Ninguna en absoluto 20,5% 10,9% 15,4% 
No sabe 17,6% 18,9% 18,3% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: feminismo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 5,8% 6,0% 9,7% 5,7% 6,8% 3,2% 6,0% 
Bastante 31,6% 31,8% 31,6% 26,9% 29,3% 25,3% 29,1% 
No mucha 30,3% 35,9% 33,2% 36,3% 23,8% 27,1% 31,2% 
Ninguna en absoluto 18,7% 17,1% 13,3% 13,0% 14,3% 15,5% 15,3% 
No sabe 13,5% 9,2% 12,2% 18,1% 25,9% 28,9% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: feminismo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  6,7% 5,8% 8,6% 5,0% 5,0% 5,9% 
Bastante  23,6% 27,9% 26,4% 25,5% 38,6% 29,2% 
No mucha 25,0% 25,8% 27,2% 40,0% 36,6% 33,2% 31,1% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 10,1% 16,2% 16,4% 16,1% 14,9% 15,6% 

No sabe 50,0% 33,7% 22,8% 8,6% 16,8% 8,3% 18,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 837

Confianza en instituciones: feminismo según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 6,4% 8,3% 8,2% 5,0% 4,1% 3,3% 9,5%  5,9% 
Bastante 31,5% 33,3% 25,9% 23,7% 26,5% 36,7% 33,3% 33,3% 29,1% 
No mucha 32,7% 38,9% 43,5% 25,4% 29,9% 30,0% 27,0% 33,3% 31,2% 
Ninguna en absoluto 16,7% 11,1% 14,1% 16,1% 14,3% 15,6% 11,1% 33,3% 15,4% 
No sabe 12,7% 8,3% 8,2% 29,8% 25,2% 14,4% 19,0%  18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: feminismo según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 8,1% 4,4% 5,8% 7,8% 2,9% 6,0% 
Bastante  30,5% 31,5% 28,0% 29,4% 25,7% 29,0% 
No mucha 16,7% 34,1% 27,1% 31,7% 23,5% 48,6% 31,2% 
Ninguna en absoluto 33,3% 14,8% 17,9% 14,8% 17,6% 5,7% 15,4% 
No sabe 33,3% 12,6% 19,1% 19,8% 21,6% 17,1% 18,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 838

Confianza en instituciones: Unión Europea 
 

Confianza en instituciones: Unión Europea según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 8,7% 7,2% 7,9% 
Bastante 44,0% 41,6% 42,7% 
No mucha 30,0% 29,7% 29,8% 
Ninguna en absoluto 12,6% 7,7% 10,0% 
No sabe 4,8% 13,8% 9,5% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Unión Europea según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 8,3% 6,9% 7,1% 8,2% 10,9% 7,6% 8,0% 
Bastante 35,9% 43,8% 37,2% 46,9% 50,3% 42,6% 42,7% 
No mucha 35,9% 35,0% 35,2% 26,8% 24,5% 23,5% 29,8% 
Ninguna en absoluto 13,5% 12,4% 13,8% 7,7% 5,4% 7,2% 9,9% 
No sabe 6,4% 1,8% 6,6% 10,3% 8,8% 19,1% 9,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Unión Europea según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  6,7% 7,8% 7,9% 10,6% 7,1% 7,9% 
Bastante 25,0% 23,6% 45,6% 41,7% 36,6% 47,9% 42,7% 
No mucha 25,0% 22,5% 24,9% 36,0% 39,1% 34,6% 29,9% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 6,7% 11,5% 12,2% 7,5% 7,9% 10,0% 

No sabe 25,0% 40,4% 10,2% 2,2% 6,2% 2,5% 9,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 839

Confianza en instituciones: Unión Europea según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 9,0% 5,5% 11,4% 9,0% 4,8% 4,5% 7,9%  8,0% 
Bastante 45,0% 54,8% 34,1% 41,1% 40,8% 36,0% 46,0% 25,0% 42,6% 
No mucha 28,8% 28,8% 40,9% 23,1% 30,6% 43,8% 30,2% 75,0% 29,8% 
Ninguna en absoluto 12,7% 8,2% 10,2% 7,4% 6,8% 11,2% 12,7%  10,0% 
No sabe 4,5% 2,7% 3,4% 19,4% 17,0% 4,5% 3,2%  9,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: Unión Europea según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 12,6% 8,3% 5,9% 12,2%  7,9% 
Bastante  46,6% 42,1% 43,5% 34,7% 25,7% 42,7% 
No mucha 33,3% 28,7% 31,3% 29,1% 20,4% 54,3% 29,9% 
Ninguna en absoluto  6,3% 9,1% 11,5% 12,2% 11,4% 10,0% 
No sabe 33,3% 5,8% 9,1% 9,9% 20,4% 8,6% 9,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 840

Confianza en instituciones: OTAN 
 

Confianza en instituciones: OTAN según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 6,0% 4,2% 5,1% 
Bastante 27,0% 27,1% 27,0% 
No mucha 35,1% 34,6% 34,8% 
Ninguna en absoluto 24,5% 15,3% 19,7% 
No sabe 7,4% 18,8% 13,4% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: OTAN según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 6,5% 2,8% 3,6% 4,1% 8,8% 5,0% 4,9% 
Bastante 27,7% 30,4% 27,2% 29,5% 29,1% 21,6% 27,1% 
No mucha 33,5% 34,1% 39,0% 35,8% 31,8% 34,9% 35,0% 
Ninguna en absoluto 23,2% 28,0% 23,6% 17,6% 12,8% 13,3% 19,6% 
No sabe 9,0% 4,7% 6,7% 13,0% 17,6% 25,2% 13,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: OTAN según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  2,2% 5,1% 4,3% 9,9% 2,9% 5,0% 
Bastante 25,0% 17,8% 28,4% 31,2% 28,0% 24,8% 27,1% 
No mucha 25,0% 28,9% 32,2% 36,2% 34,8% 42,1% 34,8% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 11,1% 17,9% 22,5% 19,9% 25,2% 19,7% 

No sabe 25,0% 40,0% 16,4% 5,8% 7,5% 5,0% 13,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 841

Confianza en instituciones: OTAN según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 4,9% 6,9% 3,5% 6,0% 3,4% 2,2% 7,8%  5,0% 
Bastante 29,6% 40,3% 22,1% 20,0% 29,5% 31,5% 25,0%  27,1% 
No mucha 34,4% 30,6% 45,3% 36,7% 28,1% 37,1% 32,8% 25,0% 34,8% 
Ninguna en absoluto 23,8% 19,4% 25,6% 12,3% 15,8% 21,3% 25,0% 50,0% 19,7% 
No sabe 7,3% 2,8% 3,5% 25,0% 23,3% 7,9% 9,4% 25,0% 13,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: OTAN según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha  6,7% 6,4% 3,9% 10,2%  5,1% 
Bastante 16,7% 31,4% 28,7% 25,8% 26,5% 9,1% 27,0% 
No mucha 66,7% 30,5% 34,3% 36,6% 20,4% 54,5% 34,9% 
Ninguna en absoluto 16,7% 21,1% 19,1% 19,2% 20,4% 24,2% 19,7% 
No sabe  10,3% 11,6% 14,7% 22,4% 12,1% 13,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 842

Confianza en instituciones: ONU 
 

Confianza en instituciones: ONU según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 9,2% 7,2% 8,2% 
Bastante 40,4% 41,6% 41,0% 
No mucha 27,6% 25,5% 26,5% 
Ninguna en absoluto 15,4% 8,7% 11,9% 
No sabe 7,4% 17,0% 12,5% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: ONU según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 7,6% 6,0% 8,2% 7,3% 12,8% 8,6% 8,2% 
Bastante 35,7% 46,8% 38,8% 39,4% 43,2% 40,6% 40,9% 
No mucha 31,2% 28,2% 31,6% 29,0% 17,6% 21,9% 26,5% 
Ninguna en absoluto 14,0% 14,4% 15,8% 11,4% 9,5% 7,2% 11,8% 
No sabe 11,5% 4,6% 5,6% 13,0% 16,9% 21,6% 12,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: ONU según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha  7,8% 7,5% 7,8% 13,0% 7,1% 8,2% 
Bastante 50,0% 28,9% 44,2% 34,0% 39,1% 43,6% 41,0% 
No mucha  18,9% 21,5% 36,9% 29,2% 32,8% 26,4% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 5,6% 12,7% 13,5% 12,4% 11,2% 12,0% 

No sabe 25,0% 38,9% 14,2% 7,8% 6,2% 5,4% 12,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 843

Confianza en instituciones: ONU según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 8,2% 5,6% 8,0% 9,7% 5,4% 6,7% 12,5%  8,2% 
Bastante 44,0% 48,6% 29,5% 37,8% 43,2% 38,9% 45,3% 25,0% 41,2% 
No mucha 27,5% 26,4% 39,8% 23,1% 20,9% 33,3% 17,2% 50,0% 26,4% 
Ninguna en absoluto 13,9% 12,5% 18,2% 7,0% 8,1% 11,1% 20,3% 25,0% 11,8% 
No sabe 6,4% 6,9% 4,5% 22,4% 22,3% 10,0% 4,7%  12,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: ONU según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 13,0% 9,6% 6,1% 10,2%  8,2% 
Bastante 16,7% 43,0% 41,0% 41,6% 32,7% 33,3% 41,0% 
No mucha 33,3% 25,1% 26,3% 27,0% 16,3% 42,4% 26,5% 
Ninguna en absoluto 16,7% 9,9% 11,2% 12,5% 16,3% 12,1% 11,9% 
No sabe 16,7% 9,0% 12,0% 12,8% 24,5% 12,1% 12,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Gobierno de Galicia 
 

Confianza en instituciones: Gobierno de Galicia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 8,4% 9,5% 9,0% 
Bastante 32,5% 36,3% 34,5% 
No mucha 40,5% 34,8% 37,5% 
Ninguna en absoluto 15,7% 13,2% 14,4% 
No sabe 2,9% 6,3% 4,6% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Gobierno de Galicia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 5,9% 4,1% 6,2% 6,2% 14,3% 15,6% 9,0% 
Bastante 26,3% 30,0% 26,2% 42,3% 41,5% 39,5% 34,5% 
No mucha 39,5% 45,6% 41,5% 34,5% 32,7% 32,2% 37,6% 
Ninguna en absoluto 23,0% 16,6% 21,5% 13,4% 6,8% 7,2% 14,3% 
No sabe 5,3% 3,7% 4,6% 3,6% 4,8% 5,4% 4,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Gobierno de Galicia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 14,4% 10,2% 7,2% 6,2% 6,7% 9,0% 
Bastante  26,7% 39,9% 26,8% 38,5% 27,2% 34,5% 
No mucha 25,0% 34,4% 33,9% 45,7% 35,4% 43,5% 37,4% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 15,6% 10,9% 17,4% 16,1% 18,8% 14,4% 

No sabe 25,0% 8,9% 5,1% 2,9% 3,7% 3,8% 4,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Gobierno de Galicia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 6,1% 7,0% 9,3% 17,1% 6,1% 1,1% 9,5% 25,0% 9,0% 
Bastante 33,1% 40,8% 22,1% 34,8% 47,3% 31,5% 31,7%  34,7% 
No mucha 40,4% 33,8% 47,7% 34,4% 30,4% 39,3% 33,3% 25,0% 37,3% 
Ninguna en absoluto 16,3% 14,1% 18,6% 7,7% 9,5% 23,6% 22,2% 50,0% 14,3% 
No sabe 4,0% 4,2% 2,3% 6,0% 6,8% 4,5% 3,2%  4,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: Gobierno de Galicia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 11,3% 10,4% 6,8% 14,3% 8,8% 8,9% 
Bastante 33,3% 38,9% 39,0% 33,0% 26,5% 14,7% 34,5% 
No mucha 16,7% 31,2% 38,2% 39,4% 30,6% 52,9% 37,5% 
Ninguna en absoluto  15,8% 9,2% 15,0% 24,5% 20,6% 14,4% 
No sabe 16,7% 2,7% 3,2% 5,9% 4,1% 2,9% 4,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Parlamento de Galicia 
 

Confianza en instituciones: Parlamento de Galicia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 7,8% 8,5% 8,2% 
Bastante 35,5% 38,7% 37,2% 
No mucha 39,1% 33,1% 35,9% 
Ninguna en absoluto 11,9% 11,9% 11,9% 
No sabe 5,7% 7,9% 6,8% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Parlamento de Galicia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 3,9% 4,6% 6,7% 7,2% 12,8% 12,9% 8,3% 
Bastante 26,5% 34,6% 28,9% 42,8% 43,9% 43,5% 37,2% 
No mucha 45,2% 41,9% 40,7% 31,4% 27,0% 30,6% 35,9% 
Ninguna en absoluto 16,1% 14,3% 17,0% 11,3% 7,4% 6,1% 11,7% 
No sabe 8,4% 4,6% 6,7% 7,2% 8,8% 6,8% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Parlamento de Galicia según estudios del 

entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 8,0% 9,5% 7,9% 6,2% 6,3% 8,1% 
Bastante  36,4% 41,6% 30,0% 34,2% 33,8% 37,1% 
No mucha 25,0% 31,8% 31,8% 41,4% 39,8% 41,3% 35,9% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 13,6% 10,5% 14,3% 11,2% 13,3% 11,9% 

No sabe 25,0% 10,2% 6,5% 6,4% 8,7% 5,4% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Parlamento de Galicia según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 5,4% 8,5% 9,2% 14,0% 7,5% 2,3% 7,9%  8,2% 
Bastante 37,0% 42,3% 24,1% 39,0% 49,0% 27,3% 28,6% 25,0% 37,2% 
No mucha 38,2% 31,0% 48,3% 32,3% 25,9% 48,9% 33,3%  35,9% 
Ninguna en absoluto 13,7% 12,7% 14,9% 6,0% 8,2% 13,6% 25,4% 75,0% 11,9% 
No sabe 5,7% 5,6% 3,4% 8,7% 9,5% 8,0% 4,8%  6,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: Parlamento de Galicia según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 33,3% 11,2% 9,6% 6,6% 10,0% 2,9% 8,2% 
Bastante 33,3% 40,2% 40,6% 36,0% 30,0% 20,6% 37,0% 
No mucha 16,7% 29,9% 36,7% 37,2% 34,0% 52,9% 35,9% 
Ninguna en absoluto  13,8% 8,8% 11,7% 22,0% 11,8% 11,9% 
No sabe 16,7% 4,9% 4,4% 8,5% 4,0% 11,8% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Corona 
 

Confianza en instituciones: Corona según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Mucha 23,2% 27,3% 25,3% 
Bastante 40,9% 42,5% 41,8% 
No mucha 19,8% 17,5% 18,6% 
Ninguna en absoluto 13,6% 8,3% 10,9% 
No sabe 2,5% 4,3% 3,5% 
Total 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Corona según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Mucha 17,4% 19,1% 15,3% 21,2% 34,7% 39,6% 25,3% 
Bastante 34,8% 40,9% 47,4% 47,7% 44,2% 37,4% 41,9% 
No mucha 22,6% 24,2% 19,4% 18,1% 10,2% 16,2% 18,6% 
Ninguna en absoluto 20,6% 14,0% 13,8% 9,3% 6,8% 4,3% 10,9% 
No sabe 4,5% 1,9% 4,1% 3,6% 4,1% 2,5% 3,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Confianza en instituciones: Corona según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Mucha 25,0% 30,0% 31,4% 20,0% 21,0% 15,8% 25,4% 
Bastante 50,0% 33,3% 43,4% 43,6% 42,0% 39,2% 41,6% 
No mucha  25,6% 14,0% 20,7% 19,8% 24,6% 18,5% 
Ninguna en 
absoluto 25,0% 6,7% 8,0% 12,1% 13,6% 17,1% 11,0% 

No sabe  4,4% 3,3% 3,6% 3,7% 3,3% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Confianza en instituciones: Corona según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Mucha 18,4% 26,4% 17,0% 36,3% 30,6% 15,7% 32,8%  25,3% 
Bastante 45,9% 37,5% 43,2% 37,3% 50,3% 34,8% 29,7%  41,7% 
No mucha 20,9% 23,6% 20,5% 18,3% 6,8% 23,6% 15,6% 25,0% 18,6% 
Ninguna en absoluto 11,8% 9,7% 15,9% 4,7% 7,5% 21,3% 20,3% 50,0% 10,9% 
No sabe 3,1% 2,8% 3,4% 3,3% 4,8% 4,5% 1,6% 25,0% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Confianza en instituciones: Corona según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Mucha 16,7% 26,1% 27,6% 25,4% 22,0% 9,1% 25,4% 
Bastante 66,7% 44,6% 42,8% 41,4% 34,0% 30,3% 41,8% 
No mucha  16,7% 18,8% 18,4% 20,0% 33,3% 18,5% 
Ninguna en absoluto  10,8% 8,4% 11,0% 20,0% 18,2% 11,0% 
No sabe 16,7% 1,8% 2,4% 3,7% 4,0% 9,1% 3,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 850

SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 
 
Lugar geográfico de pertenencia (1ª opción) 
 

Lugar geográfico de pertenencia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Localidad en la que vive 52,2% 58,1% 55,3% 
Comunidad Autónoma 22,8% 19,1% 20,9% 
España en general 15,2% 14,9% 15,1% 
Europa ,7% ,8% ,8% 
El mundo entero 8,1% 6,7% 7,4% 
No sabe ,9% ,3% ,6% 
Total 100 100 100 

 

 

Lugar geográfico de pertenencia  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Localidad en la que 
vive 59,0% 54,2% 55,6% 49,2% 56,8% 58,0% 55,4% 

Comunidad Autónoma 19,2% 20,8% 19,4% 21,8% 18,9% 23,2% 20,8% 
España en general 11,5% 14,4% 16,3% 17,6% 17,6% 13,8% 15,1% 
Europa 1,3% ,9% ,5% 1,0% ,7% ,4% ,8% 
El mundo entero 8,3% 8,8% 7,7% 9,8% 6,1% 4,3% 7,3% 
No sabe ,6% ,9% ,5% ,5%  ,4% ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Lugar geográfico de pertenencia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Localidad en la 
que vive 50,0% 68,5% 58,3% 49,3% 55,3% 47,1% 55,3% 

Comunidad 
Autónoma 25,0% 16,9% 22,5% 19,3% 14,3% 24,6% 21,0% 

España en 
general 25,0% 6,7% 13,6% 19,3% 18,6% 15,8% 14,9% 

Europa   ,7% 1,4% ,6% 1,3% ,8% 
El mundo entero  6,7% 4,7% 10,7% 10,6% 9,6% 7,3% 
No sabe  1,1% ,2%  ,6% 1,7% ,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Lugar geográfico de pertenencia  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Localidad en la que vive 50,9% 53,4% 60,9% 59,9% 56,1% 56,2% 51,6% 75,0% 55,2% 
Comunidad Autónoma 22,3% 19,2% 13,8% 21,1% 18,9% 24,7% 23,4%  20,9% 
España en general 18,1% 15,1% 13,8% 12,7% 18,2% 7,9% 12,5%  15,1% 
Europa ,5%  1,1% ,7% ,7% 2,2% 1,6%  ,8% 
El mundo entero 7,5% 11,0% 10,3% 5,0% 6,1% 7,9% 10,9% 25,0% 7,4% 
No sabe ,7% 1,4%  ,7%  1,1%   ,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Lugar geográfico de pertenencia  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Localidad en la que vive 50,0% 45,7% 56,1% 57,3% 70,0% 54,5% 55,3% 
Comunidad Autónoma 16,7% 23,8% 20,9% 19,7% 20,0% 24,2% 20,9% 
España en general 16,7% 20,6% 15,4% 14,3% 2,0% 9,1% 15,1% 
Europa 16,7% 1,3%  ,8%   ,8% 
El mundo entero  7,6% 7,5% 7,1% 8,0% 12,1% 7,4% 
No sabe  ,9%  ,8%   ,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Lugar geográfico de pertenencia (2ª opción) 
 

Lugar geográfico de pertenencia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Localidad en la que vive 10,3% 10,3% 10,3% 
Comunidad Autónoma 51,7% 59,8% 56,0% 
España en general 24,9% 21,3% 23,0% 
Europa 4,0% 2,1% 3,0% 
El mundo entero 6,5% 5,5% 6,0% 
No sabe 2,7% 1,0% 1,8% 
Total 100 100 100 

 

 

Lugar geográfico de pertenencia  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Localidad en la que 
vive 9,0% 10,7% 11,3% 12,4% 5,5% 10,4% 10,2% 

Comunidad Autónoma 55,1% 51,9% 54,1% 54,9% 60,7% 60,0% 56,1% 
España en general 20,5% 22,0% 19,6% 25,9% 24,8% 25,2% 23,1% 
Europa 5,8% 2,3% 4,6% 3,1% 2,1% 1,1% 3,0% 
El mundo entero 8,3% 11,2% 8,2% 2,1% 4,8% 1,9% 5,9% 
No sabe 1,3% 1,9% 2,1% 1,6% 2,1% 1,5% 1,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Lugar geográfico de pertenencia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Localidad en la 
que vive 50,0% 5,8% 9,9% 8,7% 12,7% 11,6% 10,3% 

Comunidad 
Autónoma 25,0% 67,4% 58,5% 56,5% 55,4% 46,5% 55,9% 

España en 
general 25,0% 23,3% 23,9% 23,2% 19,1% 23,7% 23,1% 

Europa  1,2% 1,5% 3,6% 3,8% 6,2% 3,0% 
El mundo entero   5,1% 7,2% 7,6% 7,9% 5,9% 
No sabe  2,3% 1,1% ,7% 1,3% 4,1% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 



 853

Lugar geográfico de pertenencia  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Localidad en la que vive 12,3% 7,0% 9,4% 8,5% 10,2% 8,0% 11,3% 33,3% 10,2% 
Comunidad Autónoma 53,4% 49,3% 56,5% 60,2% 59,9% 52,3% 54,8% 33,3% 55,8% 
España en general 22,7% 25,4% 23,5% 23,1% 24,5% 20,5% 24,2%  23,1% 
Europa 2,4% 9,9% 5,9% 2,4% ,7% 5,7% 1,6%  3,1% 
El mundo entero 7,1% 7,0% 3,5% 3,7% 3,4% 12,5% 6,5% 33,3% 6,0% 
No sabe 2,1% 1,4% 1,2% 2,0% 1,4% 1,1% 1,6%  1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Lugar geográfico de pertenencia  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Localidad en la que vive 16,7% 11,8% 10,1% 10,0% 6,3% 12,1% 10,3% 
Comunidad Autónoma 50,0% 50,5% 54,4% 57,7% 68,8% 54,5% 56,0% 
España en general 33,3% 22,3% 25,8% 22,6% 20,8% 15,2% 23,0% 
Europa  4,5% 3,6% 2,4%  3,0% 3,0% 
El mundo entero  7,7% 5,6% 5,3% 4,2% 12,1% 6,0% 
No sabe  3,2% ,4% 1,9%  3,0% 1,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Disposición a luchar por su país 
 

Disposición a luchar por su país según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sí 44,4% 34,6% 39,3% 
No 40,9% 48,6% 44,9% 
No sabe 14,7% 16,8% 15,8% 
Total 100 100 100 

 

 

Disposición a luchar por su país  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sí 32,1% 27,6% 37,2% 41,8% 54,1% 44,4% 39,3% 
No 54,5% 55,3% 45,9% 44,3% 28,4% 39,7% 44,9% 
No sabe 13,5% 17,1% 16,8% 13,9% 17,6% 15,9% 15,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Disposición a luchar por su país según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sí 50,0% 46,7% 45,3% 33,6% 42,2% 23,6% 39,2% 
No 50,0% 36,7% 39,6% 50,0% 44,1% 57,9% 45,0% 
No sabe  16,7% 15,1% 16,4% 13,7% 18,6% 15,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Disposición a luchar por su país  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sí 37,1% 42,5% 30,7% 47,8% 42,9% 24,4% 34,4%  39,1% 
No 46,7% 42,5% 53,4% 34,4% 44,9% 57,8% 53,1% 75,0% 44,9% 
No sabe 16,2% 15,1% 15,9% 17,7% 12,2% 17,8% 12,5% 25,0% 16,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Disposición a luchar por su país  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sí 33,3% 36,6% 41,5% 40,0% 46,0% 18,2% 39,3% 
No 33,3% 48,7% 45,8% 43,7% 38,0% 48,5% 44,9% 
No sabe 33,3% 14,7% 12,6% 16,4% 16,0% 33,3% 15,8% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Orgullo de ser gallego / a 
 

Orgullo de ser gallego / a según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy orgulloso 72,4% 74,8% 73,7% 
Algo orgulloso 17,3% 17,1% 17,2% 
No muy orgulloso 3,0% ,8% 1,9% 
Nada orgulloso 1,9% ,5% 1,2% 
No soy gallego/a 4,2% 5,4% 4,9% 
No sabe 1,1% 1,3% 1,2% 
Total 100 100 100 

 

 

Orgullo de ser gallego / a  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy orgulloso 78,7% 70,5% 65,5% 73,1% 74,3% 79,6% 73,8% 
Algo orgulloso 16,1% 18,9% 18,6% 17,6% 18,2% 15,1% 17,3% 
No muy orgulloso 1,3% 1,8% 2,1% 3,1% 2,0% 1,1% 1,9% 
Nada orgulloso ,6% 2,8% 3,1%    1,1% 
No soy gallego/a 2,6% 5,1% 8,2% 4,7% 5,4% 3,2% 4,8% 
No sabe ,6% ,9% 2,6% 1,6%  1,1% 1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Orgullo de ser gallego / a según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy orgulloso 75,0% 77,5% 78,4% 67,9% 68,3% 68,2% 73,6% 
Algo orgulloso  15,7% 16,0% 23,6% 19,3% 16,1% 17,3% 
No muy orgulloso  1,1% 1,5% 1,4% 2,5% 2,9% 1,9% 
Nada orgulloso   ,4% 2,9% 2,5% 1,7% 1,2% 
No soy gallego/a 25,0% 4,5% 3,1% 4,3% 6,2% 8,3% 4,9% 
No sabe  1,1% ,7%  1,2% 2,9% 1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Orgullo de ser gallego / a  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy orgulloso 70,0% 68,9% 62,5% 78,0% 78,2% 78,7% 79,4% 66,7% 73,5% 
Algo orgulloso 18,3% 16,2% 22,7% 15,7% 15,0% 15,7% 17,5%  17,1% 
No muy orgulloso 3,1% 4,1% 2,3% 1,3%  1,1% 1,6%  2,0% 
Nada orgulloso 1,6% 4,1% 1,1% ,3%  1,1%  33,3% 1,2% 
No soy gallego/a 5,4% 4,1% 10,2% 3,3% 6,1% 2,2% 1,6%  4,8% 
No sabe 1,6% 2,7% 1,1% 1,3% ,7% 1,1%   1,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Orgullo de ser gallego / a  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy orgulloso 50,0% 66,8% 77,0% 73,7% 76,0% 91,2% 73,6% 
Algo orgulloso 33,3% 20,6% 14,3% 17,3% 20,0% 8,8% 17,2% 
No muy orgulloso  2,7% 1,2% 2,1%   1,9% 
Nada orgulloso  2,7% 1,2% ,8% 2,0%  1,3% 
No soy gallego/a 16,7% 5,8% 6,0% 4,6%   4,9% 
No sabe  1,3% ,4% 1,4% 2,0%  1,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sentimiento de pertenencia 
 

Sentimiento de pertenencia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Sólo gallego 5,3% 7,2% 6,3% 
Más gallego que español 29,9% 25,6% 27,7% 
Tan gallego como español 51,9% 56,9% 54,5% 
Más español que gallego 8,3% 6,7% 7,5% 
Sólo se siente español 1,9% 2,1% 2,0% 
No sabe 2,7% 1,4% 2,0% 
Total 100 100 100 

 

 

Sentimiento de pertenencia  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Sólo gallego 8,9% 5,1% 6,6% 7,3% 2,7% 6,8% 6,3% 
Más gallego que español 35,0% 31,3% 26,0% 20,7% 29,9% 25,5% 27,7% 
Tan gallego como español 47,8% 52,1% 53,1% 62,2% 54,4% 55,8% 54,5% 
Más español que gallego 5,1% 6,0% 9,7% 5,2% 9,5% 9,0% 7,5% 
Sólo se siente español 1,3% 1,4% 2,0% 2,6% 2,0% 2,5% 2,0% 
No sabe 1,9% 4,1% 2,6% 2,1% 1,4% ,4% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Sentimiento de pertenencia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Sólo gallego  15,7% 6,9% 2,9% 4,4% 5,0% 6,3% 
Más gallego que 
español  31,5% 26,7% 29,5% 25,6% 28,9% 27,6% 

Tan gallego como 
español 75,0% 42,7% 56,2% 58,3% 56,3% 51,7% 54,6% 

Más español que 
gallego  4,5% 8,2% 5,8% 8,1% 7,4% 7,4% 

Sólo se siente 
español 25,0% 4,5% 1,6% 1,4% 2,5% 1,7% 2,0% 

No sabe  1,1% ,4% 2,2% 3,1% 5,4% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Sentimiento de pertenencia  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Sólo gallego 5,2% 9,5% 9,2% 6,7% 6,1% 7,9% 4,7%  6,4% 
Más gallego que español 29,3% 28,4% 26,4% 26,2% 19,7% 30,3% 37,5% 33,3% 27,6% 
Tan gallego como español 53,1% 52,7% 51,7% 54,7% 61,9% 52,8% 53,1% 66,7% 54,5% 
Más español que gallego 7,7% 5,4% 6,9% 8,7% 8,2% 6,7% 3,1%  7,5% 
Sólo se siente español 1,9% 2,7% 2,3% 3,0% 1,4%  1,6%  2,0% 
No sabe 2,8% 1,4% 3,4% ,7% 2,7% 2,2%   2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Sentimiento de pertenencia  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Sólo gallego  3,1% 4,0% 7,7% 12,0% 11,8% 6,3% 
Más gallego que español 16,7% 21,5% 26,6% 28,9% 42,0% 35,3% 27,7% 
Tan gallego como español 66,7% 57,4% 58,3% 53,3% 40,0% 50,0% 54,5% 
Más español que gallego  11,7% 7,1% 6,7% 4,0%  7,4% 
Sólo se siente español  2,7% 2,4% 1,8% 2,0%  2,0% 
No sabe 16,7% 3,6% 1,6% 1,6%  2,9% 2,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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MEDIO AMBIENTE 
 
Seres humanos y naturaleza 
 

Seres humanos y naturaleza según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Dominar la naturaleza 2,5% 2,1% 2,3% 
Convivir con la naturaleza 96,3% 96,0% 96,1% 
No sabe 1,2% 1,8% 1,5% 
Total 100 100 100 

 

 

Seres humanos y naturaleza  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Dominar la naturaleza 1,9% ,9% ,5% 2,1% 3,4% 4,0% 2,2% 
Convivir con la naturaleza 96,8% 98,1% 98,0% 96,9% 95,2% 93,2% 96,2% 
No sabe 1,3% ,9% 1,5% ,5% 1,4% 2,9% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Seres humanos y naturaleza según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Dominar la 
naturaleza  4,4% 2,5% ,7% 1,9% 1,7% 2,2% 

Convivir con la 
naturaleza 100,0% 91,1% 95,5% 98,6% 96,9% 97,5% 96,1% 

No sabe  4,4% 1,8% ,7% 1,3% ,8% 1,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Seres humanos y naturaleza  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Dominar la naturaleza 1,9%  2,3% 4,7% 1,4% 1,1%   2,3% 
Convivir con la naturaleza 96,9% 98,6% 96,6% 93,0% 96,6% 96,6% 100,0% 100,0% 96,1% 
No sabe 1,2% 1,4% 1,1% 2,3% 1,4% 2,2%   1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Seres humanos y naturaleza  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Dominar la naturaleza  1,8% 2,8% 2,2% 4,1%  2,3% 
Convivir con la naturaleza 83,3% 97,8% 97,2% 95,3% 93,9% 97,1% 96,1% 
No sabe 16,7%   2,4% 2,0% 2,9% 1,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dar dinero para prevenir la contaminación 
 

Dar dinero para prevenir la contaminación según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 6,9% 10,9% 9,0% 
De acuerdo 52,9% 47,4% 50,0% 
En desacuerdo 28,0% 25,3% 26,6% 
Muy en desacuerdo 6,7% 8,3% 7,6% 
No sabe 5,5% 8,2% 6,9% 
Total 100 100 100 

 

 

Dar dinero para prevenir la contaminación  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Muy de acuerdo 10,9% 14,2% 13,2% 7,8% 3,4% 4,3% 8,9% 
De acuerdo 57,7% 53,7% 45,2% 55,2% 51,0% 42,1% 50,0% 
En desacuerdo 19,2% 22,9% 25,9% 28,6% 27,2% 32,4% 26,6% 
Muy en desacuerdo 6,4% 6,4% 10,2% 4,7% 8,8% 8,6% 7,6% 
No sabe 5,8% 2,8% 5,6% 3,6% 9,5% 12,6% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Dar dinero para prevenir la contaminación según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Muy de acuerdo 25,0% 3,3% 7,6% 8,6% 9,3% 14,5% 9,1% 
De acuerdo 25,0% 28,9% 48,2% 52,1% 61,1% 52,9% 49,8% 
En desacuerdo  40,0% 29,5% 25,0% 15,4% 24,0% 26,6% 
Muy en 
desacuerdo  11,1% 7,1% 10,0% 9,3% 5,0% 7,6% 

No sabe 50,0% 16,7% 7,6% 4,3% 4,9% 3,7% 6,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Dar dinero para prevenir la contaminación  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 10,6% 16,4% 5,7% 4,7% 8,1% 11,2% 14,1%  9,0% 
De acuerdo 50,1% 61,6% 55,7% 43,3% 48,6% 60,7% 46,9% 75,0% 50,0% 
En desacuerdo 25,6% 17,8% 25,0% 31,3% 29,7% 18,0% 25,0% 25,0% 26,4% 
Muy en desacuerdo 8,9% 2,7% 5,7% 8,3% 6,1% 4,5% 10,9%  7,6% 
No sabe 4,7% 1,4% 8,0% 12,3% 7,4% 5,6% 3,1%  7,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Dar dinero para prevenir la contaminación  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Muy de acuerdo 16,7% 10,3% 7,5% 9,0% 10,0% 8,8% 9,0% 
De acuerdo 16,7% 52,7% 49,6% 50,5% 40,0% 47,1% 50,0% 
En desacuerdo 50,0% 21,9% 30,6% 26,6% 22,0% 26,5% 26,5% 
Muy en desacuerdo 16,7% 9,4% 7,1% 6,6% 16,0% 2,9% 7,6% 
No sabe  5,8% 5,2% 7,4% 12,0% 14,7% 7,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Medioambiente y crecimiento 
 

Medioambiente y crecimiento según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 565 

Mujer 
N= 624 

Total 
N= 1189 

Prioridad al medio ambiente 45,0% 40,2% 42,5% 
Prioridad al crecimiento económico 34,0% 30,6% 32,2% 
Otra respuesta 13,1% 16,8% 15,1% 
No sabe 8,0% 12,3% 10,3% 
Total 100 100 100 

 

 

Medioambiente y crecimiento  según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 156 

25-34 
N= 217

35-44 
N= 196

45-54 
N= 193

55-64 
N= 147 

65 y + 
N= 279 

Total 
N= 1189

Prioridad al medio 
ambiente 49,0% 46,5% 45,6% 44,0% 42,9% 32,7% 42,6% 

Prioridad al crecimiento 
económico 28,4% 27,6% 26,7% 32,1% 35,4% 40,3% 32,2% 

Otra respuesta 14,8% 18,0% 19,5% 15,0% 10,9% 11,5% 14,9% 
No sabe 7,7% 7,8% 8,2% 8,8% 10,9% 15,5% 10,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Medioambiente y crecimiento según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc

N= 5 

Sin 
estudios 
N= 90 

Primarios
N= 550 

F.P. 
N= 140

Secundarios
N= 161 

Universitarios
N= 244 

Total 
N= 

1189 
Prioridad al medio 
ambiente 25,0% 22,2% 39,8% 37,1% 54,9% 50,8% 42,4% 

Prioridad al 
crecimiento 
económico 

 52,2% 33,3% 32,1% 30,2% 24,4% 32,2% 

Otra respuesta 50,0% 7,8% 14,5% 19,3% 10,5% 19,0% 15,1% 
No sabe 25,0% 17,8% 12,4% 11,4% 4,3% 5,8% 10,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Medioambiente y crecimiento  según situación laboral del entrevistado 

% verticales Trabajo 
tiempo 

completo
N= 425 

Trabajo 
tiempo 
parcial 
N= 73 

Autónomo
N= 88 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 299 

Labores 
del hogar
N= 148 

Estudiante 
N= 89 

Parado
N= 63 

Otro 
N= 3 

Total 
N= 1189 

Prioridad al medio ambiente 46,5% 48,6% 44,3% 34,8% 36,5% 46,1% 48,4% 75,0% 42,4% 
Prioridad al crecimiento económico 29,2% 25,0% 29,5% 40,1% 32,4% 28,1% 34,4% 25,0% 32,3% 
Otra respuesta 16,5% 15,3% 15,9% 10,4% 18,9% 18,0% 14,1%  15,1% 
No sabe 7,8% 11,1% 10,2% 14,7% 12,2% 7,9% 3,1%  10,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Medioambiente y crecimiento  según clase social autopercibida 

% verticales Alta 
N= 6 

Media- Alta
N= 223 

Media-Baja 
N= 252 

Trabajadora
N= 624 

Baja 
N= 50 

No sabe 
N= 34 

Total 
N= 1189 

Prioridad al medio ambiente 16,7% 42,6% 38,9% 43,9% 38,0% 54,5% 42,5% 
Prioridad al crecimiento económico 50,0% 32,7% 32,1% 31,1% 54,0% 15,2% 32,2% 
Otra respuesta 33,3% 18,8% 13,1% 15,1% 2,0% 21,2% 15,1% 
No sabe  5,8% 15,9% 9,9% 6,0% 9,1% 10,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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ANEXO III 
 

Tablas de la Encuesta: 
Perfil sociológico de la población gallega 
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Ficha técnica de la muestra 
 
 

• Universo: Población gallega a partir de 14 años 

 

• Ámbito: Galicia 

 

• Tipo de muestreo: No probabilístico,  por cuotas. 

 

• Afijación de la muestra: Proporcional por provincias y tamaño 

hábitat. 

 

• Selección del entrevistado: Por cuotas de sexo y edad y mediante 

sistema de rutas aleatoria. 

 

• Tipo de entrevista: Personal, en el hogar del entrevistado.  

 

• Nivel de confianza:  95.5%, α = 0.05 

 

• Error muestral: Para datos globales y P = Q = 0.5; +/- 3% 

 

• Tamaño muestral: n= 1.112 

 

• Trabajo de campo: segunda quincena de abril de 1998. 

 

• Empresa responsable: Instituto Sondaxe, S.L. 

 

• Dirección: Xosé Gabriel Vázquez Fernández 
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VALORES Y SATISFACCIÓN EN LA VIDA 
 
Primer objetivo para España 

Primer objetivo para España según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Orden en el país 35,0% 36,5% 35,8% 
Más peso popular 15,4% 15,3% 15,4% 
Mejorar la economía 28,2% 30,1% 29,2% 
Libertad de expresión 18,5% 14,1% 16,2% 
N.s./N.c. 2,8% 4,0% 3,4% 
Total 100 100 100 

 

Primer objetivo para España según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Orden en el país 22,1% 25,6% 30,0% 38,3% 48,7% 56,0% 35,8% 
Más peso popular 18,1% 19,4% 14,7% 16,0% 11,8% 10,5% 15,4% 
Mejorar la economía 28,8% 34,6% 37,1% 30,9% 23,7% 19,9% 29,2% 
Libertad de expresión 29,2% 18,0% 14,1% 10,5% 10,5% 9,9% 16,2% 
N.s./N.c. 1,8% 2,4% 4,1% 4,3% 5,3% 3,7% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Primer objetivo para España según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Orden en el 
país 45,8% 41,5% 26,7% 25,9% 21,7% 55,6% 35,8% 

Más peso 
popular 9,6% 14,9% 15,7% 17,6% 20,9%  15,4% 

Mejorar la 
economía 24,1% 26,9% 33,2% 36,5% 31,3% 44,4% 29,2% 

Libertad de 
expresión 10,8% 13,9% 20,7% 17,6% 23,5%  16,2% 

N.s./N.c. 9,6% 2,8% 3,7% 2,4% 2,6%  3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



 869

Primer objetivo para España según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Orden en el país 35,8% 30,7% 26,9% 24,0% 42,7% 20,5% 53,1% 30,0% 35,8% 
Más peso popular 16,0% 18,0% 3,8% 8,0% 15,1% 18,6% 10,7% 40,0% 15,4% 
Mejorar la economía 32,1% 32,9% 38,5% 44,0% 28,1% 23,0% 23,5% 10,0% 29,2% 
Libertad de 
expresión 12,3% 15,5% 30,8% 20,0% 9,5% 35,4% 9,2% 10,0% 16,2% 

N.s./N.c. 3,7% 2,8%  4,0% 4,5% 2,5% 3,6% 10,0% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Primer objetivo para España según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Orden en el país 28,6% 32,8% 36,8% 43,4% 42,9% 22,6% 35,8% 
Más peso popular 12,7% 13,1% 16,1% 15,7% 28,6% 12,9% 15,4% 
Mejorar la economía 38,1% 28,4% 28,9% 26,5% 28,6% 32,3% 29,2% 
Libertad de expresión 15,9% 18,6% 15,8% 13,3%  22,6% 16,2% 
N.s./N.c. 4,8% 7,1% 2,4% 1,2%  9,7% 3,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Segundo objetivo para España 
 
 

Segundo objetivo para España según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Orden en el país 16,0% 19,1% 17,6% 
Más peso popular 19,4% 18,4% 18,9% 
Mejorar la economía 31,8% 29,3% 30,5% 
Libertad de expresión 22,6% 26,0% 24,4% 
N.s./N.c. 10,2% 7,2% 8,6% 
Total 100 100 100 

 

Segundo objetivo para España según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Orden en el país 19,5% 16,1% 15,9% 22,8% 17,8% 14,1% 17,6% 
Más peso popular 20,4% 17,5% 22,4% 17,3% 17,8% 17,8% 18,9% 
Mejorar la economía 27,9% 23,7% 22,9% 31,5% 36,8% 41,9% 30,5% 
Libertad de expresión 24,3% 36,5% 30,0% 21,0% 17,8% 14,1% 24,4% 
N.s./N.c. 8,0% 6,2% 8,8% 7,4% 9,9% 12,0% 8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Segundo objetivo para España según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Orden en el 
país 9,6% 19,7% 20,7% 12,9% 9,6% 22,2% 17,6% 

Más peso 
popular 24,1% 15,8% 23,0% 27,1% 17,4% 22,2% 18,9% 

Mejorar la 
economía 32,5% 33,2% 23,0% 22,4% 33,9% 44,4% 30,5% 

Libertad de 
expresión 12,0% 23,2% 25,3% 30,6% 33,9% 11,1% 24,4% 

N.s./N.c. 21,7% 8,1% 7,8% 7,1% 5,2%  8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Segundo objetivo para España según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112 

Orden en el país 15,5% 18,4% 11,5% 18,0% 21,1% 21,1% 13,3% 10,0% 17,6% 
Más peso popular 19,8% 17,3% 26,9% 24,0% 19,1% 18,0% 18,9% 10,0% 18,9% 
Mejorar la economía 29,9% 27,2% 38,5% 18,0% 31,2% 26,7% 40,3% 30,0% 30,5% 
Libertad de expresión 28,9% 31,1% 23,1% 22,0% 19,1% 26,1% 15,3% 20,0% 24,4% 
N.s./N.c. 5,9% 6,0%  18,0% 9,5% 8,1% 12,2% 30,0% 8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Segundo objetivo para España según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Orden en el país 19,0% 19,1% 17,9% 18,1%  3,2% 17,6% 
Más peso popular 22,2% 19,7% 18,0% 20,5% 14,3% 25,8% 18,9% 
Mejorar la economía 25,4% 29,5% 31,4% 26,5% 57,1% 29,0% 30,5% 
Libertad de expresión 20,6% 20,2% 26,0% 25,3% 28,6% 12,9% 24,4% 
N.s./N.c. 12,7% 11,5% 6,7% 9,6%  29,0% 8,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Igualdad o libertad 
 
 

Igualdad o libertad según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Libertad personal 34,7% 33,2% 33,9% 
Igualdad de clases 58,9% 61,1% 60,1% 
N.s./N.c. 6,4% 5,7% 6,0% 
Total 100 100 100 

 

Igualdad o libertad según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Libertad personal 31,0% 35,5% 40,0% 27,2% 31,6% 37,7% 33,9% 
Igualdad de clases 65,0% 59,7% 53,5% 67,3% 60,5% 53,9% 60,1% 
N.s./N.c. 4,0% 4,7% 6,5% 5,6% 7,9% 8,4% 6,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Igualdad o libertad según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Libertad 
personal 34,9% 30,3% 37,8% 35,3% 43,5% 33,3% 33,9% 

Igualdad de 
clases 51,8% 64,8% 57,1% 52,9% 52,2% 55,6% 60,1% 

N.s./N.c. 13,3% 4,8% 5,1% 11,8% 4,3% 11,1% 6,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 



 873

Igualdad o libertad según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Libertad personal 29,9% 35,0% 26,9% 40,0% 31,7% 34,8% 36,2% 50,0% 33,9% 
Igualdad de clases 61,5% 58,3% 73,1% 56,0% 63,3% 62,7% 55,6% 50,0% 60,1% 
N.s./N.c. 8,6% 6,7%  4,0% 5,0% 2,5% 8,2%  6,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Igualdad o libertad según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Libertad personal 38,1% 29,5% 33,2% 45,8% 14,3% 41,9% 33,9% 
Igualdad de clases 55,6% 63,4% 60,9% 48,2% 85,7% 54,8% 60,1% 
N.s./N.c. 6,3% 7,1% 5,9% 6,0%  3,2% 6,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspectos a la hora de aceptar un trabajo 
 

Aspectos a la hora de aceptar un trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Sueldo 32,4% 26,9% 29,5% 
Compañeros 7,2% 12,4% 9,9% 
Presión 2,1% 3,3% 2,7% 
Estable 39,3% 44,0% 41,7% 
Promocionable 3,6% 2,9% 3,3% 
Utilidad 5,9% 2,8% 4,2% 
Vacaciones 1,1% ,5% ,8% 
Interesante 7,8% 6,9% 7,3% 
N.s./N.c. ,6% ,3% ,5% 
Total 100 100 100 

 
Aspectos a la hora de aceptar un trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Sueldo 33,2% 29,9% 27,8% 29,8% 27,0% 28,2% 29,5% 
Compañeros 8,8% 7,6% 7,7% 14,3% 7,9% 13,8% 9,9% 
Presión 2,7% 5,7% 3,0% 1,2% 1,3% 1,6% 2,7% 
Estable 35,4% 38,9% 41,4% 45,3% 46,7% 45,7% 41,7% 
Promocionable 4,9% 4,3% 5,9% 1,2% 2,0% ,5% 3,3% 
Utilidad ,9% 4,7% 4,1% 5,0% 7,9% 4,3% 4,2% 
Vacaciones 1,8% ,5% ,6%  ,7% 1,1% ,8% 
Interesante 11,5% 8,5% 9,5% 3,1% 6,6% 3,2% 7,3% 
N.s./N.c. ,9%     1,6% ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
Aspectos a la hora de aceptar un trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Sueldo 34,1% 30,1% 31,5% 22,4% 23,7% 44,4% 29,5% 
Compañeros 15,9% 12,0% 6,0% 8,2% 3,5% 11,1% 9,9% 
Presión  2,2% 5,1% 3,5% 2,6%  2,7% 
Estable 34,1% 45,8% 38,0% 36,5% 37,7% 33,3% 41,7% 
Promocionable 2,4% 1,2% 6,0% 7,1% 7,0%  3,3% 
Utilidad 3,7% 4,2% 1,4% 9,4% 7,0%  4,2% 
Vacaciones 3,7% ,8% ,5%    ,8% 
Interesante 6,1% 3,3% 10,6% 12,9% 18,4% 11,1% 7,3% 
N.s./N.c.  ,5% ,9%    ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspectos a la hora de aceptar un trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado 

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Sueldo 31,0% 29,5% 26,9% 34,0% 25,1% 31,1% 29,5% 50,0% 29,5% 
Compañeros 8,6% 11,0% 15,4% 8,0% 11,6% 5,6% 11,4% 10,0% 9,9% 
Presión 2,7% 2,1% 3,8% 8,0% 3,5% 1,9% 2,1%  2,7% 
Estable 39,6% 39,9% 34,6% 34,0% 50,3% 37,9% 45,1% 20,0% 41,7% 
Promocionable 4,3% 5,0% 3,8%  1,0% 5,6% ,5% 10,0% 3,3% 
Utilidad 5,3% 3,6% 3,8% 8,0% 4,5% 1,2% 5,7%  4,2% 
Vacaciones ,5% ,4%  2,0%  1,2% 1,6% 10,0% ,8% 
Interesante 8,0% 8,5% 11,5% 6,0% 3,5% 14,3% 3,1%  7,3% 
N.s./N.c.     ,5% 1,2% 1,0%  ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Aspectos a la hora de aceptar un trabajo según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Sueldo 23,8% 33,1% 29,2% 28,9% 42,9% 26,7% 29,5% 
Compañeros 11,1% 11,0% 9,8% 6,0% 14,3% 13,3% 9,9% 
Presión 1,6% 3,9% 2,7%  28,6%  2,7% 
Estable 42,9% 37,0% 43,7% 39,8%  33,3% 41,7% 
Promocionable 3,2% 3,3% 2,8% 8,4%   3,3% 
Utilidad 6,3% 4,4% 3,8% 6,0% 14,3% 3,3% 4,2% 
Vacaciones  1,7% ,8%    ,8% 
Interesante 11,1% 5,0% 6,6% 10,8%  23,3% 7,3% 
N.s./N.c.  ,6% ,5%    ,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Por qué se sacrificaría 
 

Por qué se sacrificaría según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Nada 3,8% 2,1% 2,9% 
Familia 84,2% 87,4% 85,9% 
País 1,1% ,5% ,8% 
Persona 3,6% 1,0% 2,2% 
Justicia 1,7% 2,1% 1,9% 
Libertad 2,4% 1,7% 2,1% 
Paz 2,1% 3,4% 2,8% 
Religión ,4% ,9% ,6% 
N.s/N.c. ,6% ,9% ,7% 
Total 100 100 100 

 
Por qué se sacrificaría según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Nada 2,2% 3,3% 2,4% 1,9% 2,0% 5,2% 2,9% 
Familia 82,3% 86,3% 90,0% 88,9% 88,2% 81,7% 85,9% 
País 1,3% ,5%  ,6% ,7% 1,6% ,8% 
Persona 4,9% 4,7% ,6% ,6%  1,0% 2,2% 
Justicia 1,3% 1,4% 1,2% 3,1% 3,3% 1,6% 1,9% 
Libertad 4,4% 1,4% 1,8% 1,9% 1,3% 1,0% 2,1% 
Paz 2,2% ,9% 2,9% 1,2% 3,9% 5,8% 2,8% 
Religión  ,5%  ,6% ,7% 2,1% ,6% 
N.s/N.c. ,9% ,9% 1,2% 1,2%   ,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
Por qué se sacrificaría según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Nada 3,6% 3,0% 2,8% 3,5% ,9% 11,1% 2,9% 
Familia 84,3% 87,2% 85,3% 85,9% 81,7% 77,8% 85,9% 
País  1,2% ,9%    ,8% 
Persona  1,5% 3,2% 2,4% 6,1%  2,2% 
Justicia  2,3% ,9% 2,4% 2,6%  1,9% 
Libertad 1,2% 1,2% 3,7% 3,5% 3,5%  2,1% 
Paz 8,4% 2,8% 1,4% 1,2% 1,7% 11,1% 2,8% 
Religión 2,4% ,5% ,5%  ,9%  ,6% 
N.s/N.c.  ,3% ,9% 1,2% 2,6%  ,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Por qué se sacrificaría según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado 

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Nada 3,2% 3,5%  2,0% 2,0% 1,9% 4,1%  2,9% 
Familia 86,1% 88,0% 84,6% 92,0% 89,4% 78,3% 84,2% 80,0% 85,9% 
País ,5% ,7%    1,2% 2,0%  ,8% 
Persona 1,6% 1,8% 3,8%  ,5% 8,1% 1,0%  2,2% 
Justicia 2,7% 1,8% 11,5%  2,0% ,6% 1,5%  1,9% 
Libertad 1,1% 2,1%  2,0% ,5% 6,2% 1,5%  2,1% 
Paz 3,2% 1,4%  2,0% 4,5% 1,9% 3,6% 10,0% 2,8% 
Religión 1,1% ,4%     2,0%  ,6% 
N.s/N.c. ,5% ,4%  2,0% 1,0% 1,2%  10,0% ,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Por qué se sacrificaría según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Nada 4,8% 4,4% 2,8%    2,9% 
Familia 88,9% 81,4% 85,6% 96,4% 100,0% 80,6% 85,9% 
País  1,1% ,8% 1,2%   ,8% 
Persona 1,6% 3,3% 2,4%    2,2% 
Justicia  3,3% 2,0%    1,9% 
Libertad  2,2% 2,4% 1,2%   2,1% 
Paz 4,8% 2,7% 2,7% 1,2%  6,5% 2,8% 
Religión  ,5% ,5%   6,5% ,6% 
N.s/N.c. 88,9% 1,1% ,7% 96,4% 100,0% 3,2% ,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Valores a fomentar en la sociedad 
 
 

Valores a fomentar en la sociedad según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Amabilidad 27,7% 30,6% 29,2% 
Independencia 5,3% 4,3% 4,8% 
Honestidad 26,9% 24,4% 25,6% 
Responsabilidad 10,2% 12,4% 11,3% 
Tolerancia 9,8% 12,4% 11,2% 
Solidaridad 12,1% 10,8% 11,4% 
Otra 8,1% 5,0% 6,5% 
Total 100 100 100 

 
 

Valores a fomentar en la sociedad según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Amabilidad 19,9% 19,4% 21,8% 35,2% 36,8% 46,6% 29,2% 
Independencia 9,7% 5,7% 3,5% 3,1% 2,6% 2,1% 4,8% 
Honestidad 24,8% 26,1% 31,2% 29,0% 25,0% 18,8% 25,6% 
Responsabilidad 10,2% 13,3% 13,5% 8,0% 10,5% 12,0% 11,3% 
Tolerancia 12,4% 17,1% 16,5% 8,6% 7,2% 3,7% 11,2% 
Solidaridad 18,1% 15,2% 9,4% 11,7% 6,6% 4,7% 11,4% 
Otra 4,9% 3,3% 4,1% 4,3% 11,2% 12,0% 6,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Valores a fomentar en la sociedad según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Amabilidad 48,2% 36,8% 16,6% 15,3% 9,6% 33,3% 29,2% 
Independencia  4,3% 7,4% 4,7% 6,1%  4,8% 
Honestidad 15,7% 24,2% 29,5% 30,6% 29,6% 22,2% 25,6% 
Responsabilidad 12,0% 9,3% 13,4% 12,9% 15,7% 22,2% 11,3% 
Tolerancia 3,6% 8,3% 13,8% 17,6% 22,6%  11,2% 
Solidaridad 8,4% 10,3% 13,8% 14,1% 13,0% 11,1% 11,4% 
Otra 12,0% 6,8% 5,5% 4,7% 3,5% 11,1% 6,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Valores a fomentar en la sociedad según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado 

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Amabilidad 31,0% 24,0% 26,9% 18,0% 35,7% 13,7% 44,9% 20,0% 29,2% 
Independencia 3,2% 5,7% 3,8% 8,0% 2,0% 9,3% 3,1% 10,0% 4,8% 
Honestidad 30,5% 27,2% 19,2% 32,0% 26,6% 22,4% 20,9%  25,6% 
Responsabilidad 13,4% 12,4% 15,4% 10,0% 9,5% 9,9% 11,2%  11,3% 
Tolerancia 7,5% 14,5% 15,4% 14,0% 11,1% 16,1% 4,1% 20,0% 11,2% 
Solidaridad 8,6% 10,2% 19,2% 16,0% 11,1% 23,0% 4,6% 10,0% 11,4% 
Otra 5,9% 6,0%  2,0% 4,0% 5,6% 11,2% 40,0% 6,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Valores a fomentar en la sociedad según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Amabilidad 33,3% 32,2% 30,1% 21,7% 14,3% 6,5% 29,2% 
Independencia 1,6% 3,8% 5,0% 8,4% 14,3%  4,8% 
Honestidad 23,8% 24,6% 25,4% 28,9% 28,6% 32,3% 25,6% 
Responsabilidad 12,7% 12,0% 10,7% 10,8% 14,3% 19,4% 11,3% 
Tolerancia 7,9% 9,3% 11,8% 12,0% 14,3% 9,7% 11,2% 
Solidaridad 11,1% 10,4% 11,5% 12,0%  16,1% 11,4% 
Otra 9,5% 7,7% 5,5% 6,0% 14,3% 16,1% 6,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Interés por la política 
 
 
 

Interés por la política según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Nada 35,0% 42,2% 38,8% 
Mayor que otros temas 25,6% 26,7% 26,2% 
Sí, pero no activamente 30,1% 24,3% 27,1% 
Interés activo 6,0% 2,9% 4,4% 
N.s./N.c. 3,2% 4,0% 3,6% 
Total 100 100 100 

 
 

Interés por la política según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Nada 49,1% 30,8% 30,6% 28,4% 40,8% 49,7% 38,8% 
Mayor que otros temas 26,5% 34,1% 28,2% 31,5% 23,0% 13,1% 26,2% 
Sí, pero no activamente 19,0% 28,4% 32,4% 30,2% 27,0% 27,7% 27,1% 
Interés activo 4,0% 3,3% 4,7% 6,2% 4,6% 4,2% 4,4% 
N.s./N.c. 1,3% 3,3% 4,1% 3,7% 4,6% 5,2% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Interés por la política según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Nada 67,5% 43,3% 32,7% 21,2% 19,1% 33,3% 38,8% 
Mayor que otros 
temas 9,6% 24,9% 32,3% 28,2% 33,0% 11,1% 26,2% 

Sí, pero no 
activamente 14,5% 24,2% 28,6% 40,0% 36,5% 55,6% 27,1% 

Interés activo 2,4% 3,3% 4,6% 9,4% 7,8%  4,4% 
N.s./N.c. 6,0% 4,3% 1,8% 1,2% 3,5%  3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Interés por la política según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado 

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Nada 40,6% 25,8% 38,5% 30,0% 45,2% 46,0% 46,9% 10,0% 38,8% 
Mayor que otros 
temas 24,1% 31,8% 30,8% 28,0% 24,1% 28,6% 18,4% 40,0% 26,2% 

Sí, pero no 
activamente 29,4% 33,9% 26,9% 40,0% 20,1% 18,0% 26,5% 20,0% 27,1% 

Interés activo 4,3% 5,7%   4,0% 6,2% 3,1% 10,0% 4,4% 
N.s./N.c. 1,6% 2,8% 3,8% 2,0% 6,5% 1,2% 5,1% 20,0% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Interés por la política según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Nada 38,1% 46,4% 38,8% 22,9% 28,6% 38,7% 38,8% 
Mayor que otros temas 20,6% 20,2% 27,7% 32,5% 28,6% 19,4% 26,2% 
Sí, pero no activamente 31,7% 23,5% 27,1% 30,1% 28,6% 29,0% 27,1% 
Interés activo 4,8% 3,3% 3,9% 10,8% 14,3% 3,2% 4,4% 
N.s./N.c. 4,8% 6,6% 2,6% 3,6%  9,7% 3,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Autoubicación ideológica 
 

Autoubicación ideológica según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Totalmente de Izquierdas 7,0% 5,3% 6,1% 
Bastante de Izquierdas 8,9% 8,6% 8,7% 
Algo de Izquierdas 14,5% 14,1% 14,3% 
Centro 21,1% 21,7% 21,4% 
Algo de Derechas 12,2% 13,6% 12,9% 
Bastante de Derechas 5,6% 4,0% 4,8% 
Totalmente de Derechas 3,2% 1,7% 2,4% 
N.s./N.c. 27,5% 31,0% 29,3% 
Total 100 100 100 

 
Autoubicación ideológica según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152 

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Totalmente de 
Izquierdas 8,0% 7,6% 7,6% 6,2% 3,9% 2,6% 6,1% 

Bastante de Izquierdas 7,1% 10,9% 12,9% 12,3% 2,6% 6,3% 8,7% 
Algo de Izquierdas 11,9% 20,4% 14,7% 16,0% 11,8% 10,5% 14,3% 
Centro 21,7% 19,0% 18,8% 22,2% 22,4% 24,6% 21,4% 
Algo de Derechas 11,1% 12,8% 11,8% 12,3% 17,8% 13,1% 12,9% 
Bastante de Derechas 1,3% 4,7% 1,8% 4,9% 7,2% 9,4% 4,8% 
Totalmente de 
Derechas 2,7% 2,4% 1,8% ,6% 2,0% 4,7% 2,4% 

N.s./N.c. 36,3% 22,3% 30,6% 25,3% 32,2% 28,8% 29,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
Autoubicación ideológica según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Totalmente de 
Izquierdas 1,2% 4,3% 8,8% 11,8% 10,4%  6,1% 

Bastante de 
Izquierdas 2,4% 5,8% 12,0% 9,4% 22,6%  8,7% 

Algo de 
Izquierdas 10,8% 13,1% 17,5% 15,3% 17,4%  14,3% 

Centro 8,4% 24,5% 17,5% 22,4% 20,9% 22,2% 21,4% 
Algo de Derechas 20,5% 13,4% 12,4% 12,9% 5,2% 22,2% 12,9% 
Bastante de 
Derechas 4,8% 5,0% 3,7% 4,7% 5,2% 11,1% 4,8% 

Totalmente de 
Derechas 2,4% 2,2% 2,3%  5,2% 11,1% 2,4% 

N.s./N.c. 49,4% 31,7% 25,8% 23,5% 13,0% 33,3% 29,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Autoubicación ideológica según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Totalmente de Izquierdas 6,4% 8,5% 7,7% 8,0% 2,0% 8,7% 4,1%  6,1% 
Bastante de Izquierdas 9,1% 11,0% 11,5% 18,0% 5,5% 9,3% 5,1% 10,0% 8,7% 
Algo de Izquierdas 12,3% 16,3% 23,1% 14,0% 17,6% 14,3% 9,2% 10,0% 14,3% 
Centro 25,1% 20,1% 11,5% 16,0% 19,1% 18,0% 26,5% 40,0% 21,4% 
Algo de Derechas 12,8% 13,1% 3,8% 8,0% 16,1% 10,6% 14,8%  12,9% 
Bastante de Derechas 2,7% 5,7% 11,5%  5,0% 1,2% 8,7%  4,8% 
Totalmente de Derechas 4,8% 2,1%  2,0% ,5% 1,9% 3,6%  2,4% 
N.s./N.c. 26,7% 23,3% 30,8% 34,0% 34,2% 36,0% 28,1% 40,0% 29,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Autoubicación ideológica según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Totalmente de Izquierdas 6,3% 3,8% 6,6% 7,2%  6,5% 6,1% 
Bastante de Izquierdas 11,1% 7,7% 8,7% 8,4% 14,3% 9,7% 8,7% 
Algo de Izquierdas 7,9% 15,3% 15,3% 9,6%  12,9% 14,3% 
Centro 19,0% 18,6% 22,4% 22,9% 28,6% 12,9% 21,4% 
Algo de Derechas 19,0% 12,0% 13,3% 9,6% 14,3% 6,5% 12,9% 
Bastante de Derechas 1,6% 3,8% 4,4% 9,6% 28,6% 6,5% 4,8% 
Totalmente de Derechas  1,1% 2,4% 8,4%   2,4% 
N.s./N.c. 34,9% 37,7% 26,8% 24,1% 14,3% 45,2% 29,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Autoubicación territorial 
Respuestas múltiples basadas en % de respuestas 
 

Autoubicación territorial según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Ciudad 17,7% 17,7% 17,7% 
Galicia 19,4% 18,9% 19,2% 
España 18,7% 18,7% 18,7% 
Europa 17,7% 16,9% 17,2% 
Mundo 17,6% 17,0% 17,3% 
N.s./N.c. 8,9% 10,8% 9,9% 
Total 100 100 100 

 
 

Autoubicación territorial según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152 

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Ciudad 18,2% 17,9% 17,3% 17,3% 17,4% 17,6% 17,7% 
Galicia 19,6% 19,0% 18,9% 19,1% 19,2% 19,2% 19,2% 
España 18,4% 18,7% 18,0% 18,6% 19,1% 19,4% 18,7% 
Europa 18,0% 17,5% 16,9% 16,8% 17,0% 17,0% 17,2% 
Mundo 18,2% 17,5% 16,8% 16,9% 17,1% 17,0% 17,3% 
N.s./N.c. 7,6% 9,4% 12,0% 11,2% 10,3% 9,9% 9,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Autoubicación territorial según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Ciudad 17,3% 17,6% 18,1% 16,7% 18,1% 15,6% 17,7% 
Galicia 19,0% 19,2% 19,3% 18,8% 19,0% 20,0% 19,2% 
España 19,0% 18,7% 18,9% 18,8% 17,7% 17,8% 18,7% 
Europa 16,6% 16,9% 17,9% 17,4% 18,4% 15,6% 17,2% 
Mundo 16,6% 17,1% 18,0% 17,6% 17,4% 17,8% 17,3% 
N.s./N.c. 11,3% 10,4% 7,9% 10,6% 9,4% 13,3% 9,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Autoubicación territorial según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Ciudad 17,8% 17,7% 19,2% 16,4% 17,3% 18,3% 17,7% 14,0% 17,7% 
Galicia 19,3% 19,2% 20,0% 18,4% 18,8% 19,5% 19,4% 16,0% 19,2% 
España 19,7% 18,3% 19,2% 17,2% 18,9% 18,1% 19,0% 16,0% 18,7% 
Europa 17,3% 16,9% 18,5% 18,4% 17,2% 18,3% 16,7% 12,0% 17,2% 
Mundo 17,5% 17,2% 18,5% 16,8% 17,2% 18,3% 16,8% 14,0% 17,3% 
N.s./N.c. 8,4% 10,7% 4,6% 12,8% 10,7% 7,6% 10,4% 28,0% 9,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 

Autoubicación territorial según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Ciudad 17,5% 18,0% 17,7% 17,1% 17,1% 16,1% 17,7% 
Galicia 18,7% 19,3% 19,2% 19,0% 20,0% 19,4% 19,2% 
España 17,5% 18,7% 18,8% 19,0% 17,1% 16,8% 18,7% 
Europa 17,1% 17,4% 17,4% 17,3% 17,1% 13,5% 17,2% 
Mundo 17,1% 17,2% 17,5% 16,6% 17,1% 15,5% 17,3% 
N.s./N.c. 12,1% 9,4% 9,4% 10,8% 11,4% 18,7% 9,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Identificación territorial 
 

Identificación territorial según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Español 9,2% 6,9% 8,0% 
Más español que gallego 9,6% 8,4% 9,0% 
Tan español como gallego 43,5% 51,6% 47,8% 
Más gallego que español 24,1% 21,9% 22,9% 
Gallego 10,0% 7,7% 8,8% 
N.s./N.c. 3,6% 3,4% 3,5% 
Total 100 100 100 

 
 

Identificación territorial según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152 

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Español 6,2% 5,7% 5,3% 10,5% 9,2% 12,0% 8,0% 
Más español que gallego 5,3% 11,4% 6,5% 6,2% 9,9% 14,7% 9,0% 
Tan español como 
gallego 42,0% 46,4% 50,0% 59,3% 47,4% 44,5% 47,8% 

Más gallego que español 31,0% 24,2% 25,9% 15,4% 20,4% 17,8% 22,9% 
Gallego 12,8% 7,1% 7,1% 4,9% 11,2% 8,9% 8,8% 
N.s./N.c. 2,7% 5,2% 5,3% 3,7% 2,0% 2,1% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Identificación territorial según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Español 6,0% 9,3% 7,4% 4,7% 5,2% 22,2% 8,0% 
Más español que 
gallego 14,5% 8,3% 8,8% 8,2% 8,7% 22,2% 9,0% 

Tan español como 
gallego 41,0% 48,8% 44,7% 60,0% 46,1% 22,2% 47,8% 

Más gallego que 
español 19,3% 22,1% 28,6% 17,6% 23,5% 22,2% 22,9% 

Gallego 14,5% 9,5% 6,0% 3,5% 10,4% 11,1% 8,8% 
N.s./N.c. 4,8% 2,2% 4,6% 5,9% 6,1%  3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Identificación territorial según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó antes

N= 50 

Labores del 
hogar 

N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista 

N= 196 

Ns/Nc 
N= 10 

Total 
N= 1112 

Español 9,6% 6,4%  8,0% 8,5% 6,8% 10,7%  8,0% 
Más español que gallego 8,0% 9,9% 11,5% 8,0% 7,0% 4,3% 14,8%  9,0% 
Tan español como gallego 49,2% 47,3% 73,1% 42,0% 54,8% 39,8% 43,4% 70,0% 47,8% 
Más gallego que español 22,5% 24,4% 7,7% 30,0% 19,6% 32,3% 17,9% 10,0% 22,9% 
Gallego 7,5% 9,2% 3,8% 6,0% 6,5% 12,4% 10,7%  8,8% 
N.s./N.c. 3,2% 2,8% 3,8% 6,0% 3,5% 4,3% 2,6% 20,0% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Identificación territorial según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Español 3,2% 5,5% 9,0% 8,4% 14,3% 6,5% 8,0% 
Más español que gallego 9,5% 13,1% 7,8% 9,6%  12,9% 9,0% 
Tan español como gallego 39,7% 50,3% 48,5% 45,8% 57,1% 35,5% 47,8% 
Más gallego que español 27,0% 19,7% 23,6% 24,1%  19,4% 22,9% 
Gallego 14,3% 7,7% 8,6% 7,2% 14,3% 12,9% 8,8% 
N.s./N.c. 6,3% 3,8% 2,6% 4,8% 14,3% 12,9% 3,5% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociacionismo 
 
 

Asociacionismo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Sí 34,5% 22,2% 28,1% 
No 65,5% 77,8% 71,9% 
Total 100 100 100 

 

 

Asociacionismo según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Sí 29,6% 31,8% 31,8% 24,1% 29,6% 20,9% 28,1% 
No 70,4% 68,2% 68,2% 75,9% 70,4% 79,1% 71,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Asociacionismo según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Sí 15,7% 24,5% 34,6% 31,8% 40,0% 33,3% 28,1% 
No 84,3% 75,5% 65,4% 68,2% 60,0% 66,7% 71,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Asociacionismo según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Sí 34,2% 30,4% 26,9% 24,0% 17,1% 34,2% 26,0% 30,0% 28,1% 
No 65,8% 69,6% 73,1% 76,0% 82,9% 65,8% 74,0% 70,0% 71,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Asociacionismo según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Sí 27,0% 24,0% 28,1% 39,8% 14,3% 25,8% 28,1% 
No 73,0% 76,0% 71,9% 60,2% 85,7% 74,2% 71,9% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tipo de asociación de pertenencia 
 
 

Tipo de asociación de pertenencia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Deportiva 43,4% 17,7% 32,7% 
Cultural 18,1% 33,8% 24,7% 
Política 3,3% 2,3% 2,9% 
Religiosa 1,6% 2,3% 1,9% 
Social 13,2% 25,4% 18,3% 
Otra 6,6% 6,2% 6,4% 
N.s./N.c. 13,7% 12,3% 13,1% 
Total 100 100 100 

 

Tipo de asociación de pertenencia según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Deportiva 51,5% 42,6% 27,8% 23,1% 15,6% 20,0% 32,7% 
Cultural 18,2% 25,0% 25,9% 15,4% 40,0% 25,0% 24,7% 
Política 1,5% 1,5% 5,6% 5,1% 2,2% 2,5% 2,9% 
Religiosa 1,5%  3,7% 2,6% 4,4%  1,9% 
Social 10,6% 19,1% 5,6% 25,6% 22,2% 35,0% 18,3% 
Otra 1,5% 5,9% 14,8% 10,3% 2,2% 5,0% 6,4% 
N.s./N.c. 15,2% 5,9% 16,7% 17,9% 13,3% 12,5% 13,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tipo de asociación de pertenencia según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Deportiva 30,8% 32,2% 43,2% 25,9% 19,6% 66,7% 32,7% 
Cultural 7,7% 24,8% 24,3% 18,5% 32,6% 33,3% 24,7% 
Política  2,0% 1,4% 3,7% 8,7%  2,9% 
Religiosa  2,7% 1,4% 3,7%   1,9% 
Social 61,5% 21,5% 8,1% 18,5% 13,0%  18,3% 
Otra  6,0% 6,8% 3,7% 10,9%  6,4% 
N.s./N.c.  10,7% 14,9% 25,9% 15,2%  13,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tipo de asociación de pertenencia según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Deportiva 39,1% 34,9% 14,3% 25,0% 8,6% 55,6% 19,6%  32,7% 
Cultural 31,3% 22,1% 42,9% 33,3% 14,3% 18,5% 29,4% 33,3% 24,7% 
Política 1,6% 4,7%   2,9% 1,9% 2,0% 33,3% 2,9% 
Religiosa  3,5%   2,9% 1,9% 2,0%  1,9% 
Social 9,4% 10,5% 28,6% 16,7% 51,4% 7,4% 29,4% 33,3% 18,3% 
Otra 10,9% 8,1%  16,7% 5,7%  3,9%  6,4% 
N.s./N.c. 7,8% 16,3% 14,3% 8,3% 14,3% 14,8% 13,7%  13,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tipo de asociación de pertenencia según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Deportiva 35,3% 29,5% 33,5% 33,3%  25,0% 32,7% 
Cultural 29,4% 18,2% 27,8% 15,2%  12,5% 24,7% 
Política   1,9% 12,1% 100,0%  2,9% 
Religiosa  4,5% 1,9%    1,9% 
Social 23,5% 27,3% 16,7% 12,1%  25,0% 18,3% 
Otra 5,9% 6,8% 5,3% 12,1%  12,5% 6,4% 
N.s./N.c. 5,9% 13,6% 12,9% 15,2%  25,0% 13,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aficiones 
Respuestas múltiples basadas en % de respuestas 
 

Aficiones según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Deporte 19,4% 7,8% 13,4% 
Lectura 13,3% 16,5% 14,9% 
Música 12,7% 12,9% 12,8% 
Amigos 19,3% 17,5% 18,4% 
Cine 7,1% 7,5% 7,3% 
Manualidades 8,4% 13,7% 11,1% 
Otros 12,8% 14,4% 13,7% 
No tiene ,6% 2,2% 1,4% 
N.s./N.c. 6,4% 7,5% 7,0% 
Total 100 100 100 

 

Aficiones según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Deporte 19,6% 15,0% 13,3% 12,2% 10,5% 7,1% 13,4% 
Lectura 7,5% 15,0% 17,3% 17,5% 18,2% 17,0% 14,9% 
Música 19,6% 12,4% 13,9% 11,4% 9,2% 7,7% 12,8% 
Amigos 20,8% 18,7% 17,9% 15,8% 18,6% 17,3% 18,4% 
Cine 9,1% 9,6% 9,6% 6,1% 4,7% 3,5% 7,3% 
Manualidades 1,5% 5,9% 14,8% 10,3% 2,2% 5,0% 11,1% 
Otros 21,2% 19,6% 9,4% 16,3% 23,2% 20,4% 13,7% 
No tiene  ,5% ,8% 1,3% 1,1% 5,2% 1,4% 
N.s./N.c. ,7% 3,3% 3,0% 9,1% 12,3% 16,8% 7,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Aficiones según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios 
N= 83 

Primarios
N= 603 

F.P. 
N= 
217 

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / 
Nc 

N= 9 

Total 
N= 

1112 
Deporte 6,2% 12,8% 17,3% 13,7% 14,0% 12,0% 13,4% 
Lectura 8,9% 14,3% 14,5% 18,4% 20,4% 12,0% 14,9% 
Música 4,9% 13,1% 15,1% 13,3% 11,1% 20,0% 12,8% 
Amigos 22,2% 17,9% 18,4% 18,8% 17,8% 16,0% 18,4% 
Cine 5,8% 6,4% 8,0% 7,1% 12,2% 4,0% 7,3% 
Manualidades 13,8% 10,8% 10,2% 14,5% 10,2% 8,0% 11,1% 
Otros 12,5% 14,9% 14,2% 9,1% 11,4% 12,0% 13,7% 
No tiene 5,3% 1,7% ,3%  ,3% 4,0% 1,4% 
N.s./N.c. 20,4% 8,1% 2,0% 5,1% 2,6% 12,0% 7,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Aficiones según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Deporte 15,9% 15,5% 15,4% 11,5% 4,9% 21,7% 9,7% 10,0% 13,4% 
Lectura 14,1% 16,7% 7,7% 13,5% 18,5% 7,2% 17,2% 20,0% 14,9% 
Música 12,8% 13,1% 14,1% 14,9% 11,1% 18,0% 8,6% 16,7% 12,8% 
Amigos 19,3% 18,6% 21,8% 16,2% 16,2% 20,9% 17,8% 6,7% 18,4% 
Cine 7,4% 8,7% 10,3% 10,1% 6,5% 8,9% 2,7% 20,0% 7,3% 
Manualidades 10,5% 11,1% 16,7% 12,9% 15,5% 5,0% 11,7% 13,3% 11,1% 
Otros 13,3% 11,3% 14,0% 13,4% 14,2% 17,3% 13,8% 3,3% 13,7% 
No tiene ,7% ,6%  ,7% 2,5%  3,8%  1,4% 
N.s./N.c. 6,0% 4,4%  6,8% 10,2% 1,0% 14,7% 10,0% 7,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Aficiones según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Deporte 13,0% 12,4% 13,5% 15,9% 19,0% 9,7% 13,4% 
Lectura 11,2% 13,0% 15,1% 17,1% 19,0% 21,5% 14,9% 
Música 13,0% 11,6% 12,9% 13,5% 19,0% 14,0% 12,8% 
Amigos 16,0% 18,7% 18,7% 15,9% 14,3% 19,4% 18,4% 
Cine 4,7% 5,5% 8,3% 6,5%  4,3% 7,3% 
Manualidades 13,1% 12,0% 10,5% 11,4% 14,3% 15,0% 11,1% 
Otros 13,6% 12,7% 14,2% 13,2% 14,4% 9,6% 13,7% 
No tiene 5,9% 2,3% 1,0% ,8%   1,4% 
N.s./N.c. 9,5% 11,8% 5,8% 5,7%  6,5% 7,0% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tipo de vida preferida 
 
 

Tipo de vida preferida según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Tranquila 69,6% 74,7% 72,3% 
Con emociones 27,6% 23,4% 25,4% 
Ninguna 2,8% 1,9% 2,3% 
Total 100 100 100 

 

 

Tipo de vida preferida según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Tranquila 40,4% 63,0% 76,9% 82,1% 90,1% 93,2% 72,3% 
Con emociones 56,9% 34,6% 18,3% 15,4% 9,9% 5,2% 25,4% 
Ninguna 2,7% 2,4% 4,7% 2,5%  1,6% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Tipo de vida preferida según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Tranquila 90,4% 78,9% 54,4% 63,5% 64,3% 66,7% 72,3% 
Con 
emociones 9,6% 19,7% 40,9% 32,9% 32,2% 22,2% 25,4% 

Ninguna  1,3% 4,7% 3,5% 3,5% 11,1% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tipo de vida preferida según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Tranquila 70,6% 72,0% 42,3% 66,0% 86,4% 39,4% 92,3% 70,0% 72,3% 
Con emociones 26,2% 25,5% 50,0% 32,0% 12,6% 58,1% 6,1% 20,0% 25,4% 
Ninguna 3,2% 2,5% 7,7% 2,0% 1,0% 2,5% 1,5% 10,0% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Tipo de vida preferida según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Tranquila 87,3% 77,0% 70,8% 65,1% 57,1% 71,0% 72,3% 
Con emociones 12,7% 21,3% 26,8% 31,3% 42,9% 22,6% 25,4% 
Ninguna  1,6% 2,4% 3,6%  6,5% 2,3% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tipo de trabajo preferido 
 
 

Tipo de trabajo preferido según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 531 

Mujer 
N= 581 

Total 
N= 1112 

Más estable y menos 
dinero 79,8% 87,8% 84,0% 

Menos dinero y más estable 15,1% 9,8% 12,3% 
Ns / Nc 5,1% 2,4% 3,7% 
Total 100 100 100 

 

 

Tipo de trabajo preferido según edad del entrevistado 

% verticales 16-24 
N= 226 

25-34 
N= 211

35-44 
N= 170

45-54 
N= 162

55-64 
N= 152

65 y + 
N= 191 

Total 
N= 1112

Más estable y 
menos dinero 78,3% 76,3% 82,9% 88,9% 89,5% 91,6% 84,0% 

Menos dinero y más 
estable 18,1% 17,1% 11,8% 8,6% 9,9% 5,8% 12,3% 

Ns / Nc 3,5% 6,6% 5,3% 2,5% ,7% 2,6% 3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Tipo de trabajo preferido según estudios del entrevistado 

% verticales Sin 
estudios
N= 83 

Primarios 
N= 603 

F.P. 
N= 217

Secundarios
N= 85 

Universitarios 
N= 115 

Ns / Nc 
N= 9 

Total 
N= 

1112 
Más 
estable y 
menos 
dinero 

91,6% 88,4% 77,0% 78,8% 73,9% 66,7% 84,0% 

Menos dinero 
y más 
estable 

7,2% 8,6% 19,4% 14,1% 20,0% 22,2% 12,3% 

Ns / Nc 1,2% 3,0% 3,7% 7,1% 6,1% 11,1% 3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tipo de trabajo preferido según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
Asalariado

N= 187 
Autónomo

N= 283 

Busca 1º 
empleo 
N= 26 

Parado 
trabajó 
antes 
N= 50 

Labores 
del 

hogar 
N= 199 

Estudiante
N= 161 

Jubilado/ 
Pensionista

N= 196 

Ns/Nc
N= 10

Total 
N= 1112

Más estable y 
menos dinero 82,9% 83,0% 69,2% 76,0% 90,5% 77,6% 90,8% 50,0% 84,0% 

Menos dinero y más 
estable 15,0% 12,7% 23,1% 16,0% 7,5% 18,6% 6,6% 10,0% 12,3% 

Ns / Nc 2,1% 4,2% 7,7% 8,0% 2,0% 3,7% 2,6% 40,0% 3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Tipo de trabajo preferido según clase social autopercibida 

% verticales Baja 
N= 63 

Media- Baja
N= 183 

Media 
N= 745 

Media-Alta 
N= 83 

Alta 
N= 7 

No sabe 
N= 31 

Total 
N= 1112 

Más estable y menos 
dinero 84,1% 88,0% 84,2% 74,7% 57,1% 87,1% 84,0% 

Menos dinero y más 
estable 12,7% 8,2% 12,5% 20,5% 28,6% 6,5% 12,3% 

Ns / Nc 3,2% 3,8% 3,4% 4,8% 14,3% 6,5% 3,7% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

ÁMBITO: Galicia. 

UNIVERSO: Población de ambos sexos de 16 años y más, residente en 

cualquier municipio de Galicia. 

TIPO DE MUESTREO: No probabilística. Por cuotas. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 2.800 entrevistas totales, distribuidas en 

cuatro submuestras provinciales de 700 encuestas. 

AFIJACIÓN DE LA MUESTRA: No proporcional por provincias y, dentro 

de cada una de ellas, proporcional por tamaño hábita. Por cuotas de 

edad y sexo. 
SELECCIÓN DE LAS ENTREVISTAS: Aleatoria de domicilios a 

entrevistar entre los que constan en listado telefónico; cuotas de sexo y 

edad para el entrevistado.  

ERROR MUESTRAL: Con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) 

y p=q=0,5 como caso más desfavorable, el error es de ± 2% para el 

conjunto de la muestra y +/- 3,8% en cada submuestra bajo idénticos 

supuestos. 

TIPO DE ENCUESTA: Telefónica, asistida por ordenador (sistema CATI) 

FECHA DE REALIZACIÓN: Segunda quincena de Septiembre del 2000.  

INSTITUTO RESPONSABLE:  Instituto Sondaxe, S.L. Donantes de 

Sangue, 5-1º. 15004. A Coruña. Tel.: 902.167.300; Fax: 981.180.210; 

correo electrónico: sondaxe@sondaxe.com; sitio web: 

www.sondaxe.com 

 DIRECTOR: Xosé Gabriel Vázquez Fernández 
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IMPORTANCIA DE DETEMINADOS VALORES 
 
Familia 
 

Importancia de la familia según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 1133

Mujer 
N= 1322

Total 
N= 2455 

Ninguna ,5% ,2% ,3% 
Alguna 1,5% ,8% 1,1% 
Bastante 16,8% 11,6% 14,0% 
Mucha 81,1% 87,5% 84,6% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de la familia según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 368 

25-34 
N= 473

35-44 
N= 423

45-54 
N= 307

55-64 
N= 374

65 y + 
N= 510 

Total 
N= 2455

Ninguna ,5% ,4%  ,7%  ,4% ,3% 
Alguna 1,1% 1,9% ,7% 1,3% ,5% 1,0% 1,1% 
Bastante 23,9% 16,5% 15,6% 9,8% 11,0% 7,8% 14,0% 
Mucha 74,2% 81,2% 83,7% 88,3% 88,5% 90,8% 84,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la familia según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 
N= 52 

Sin 
estudios 
N= 244 

Primarios
N= 1007

F.P. 
N= 696

U. Medios 
N= 228 

U. Superiores 
N= 228 

Total 
N= 

2455 
Ninguna   ,2% ,3% 1,3% ,4% ,3% 
Alguna 3,8% ,8% ,9% ,7% ,9% 3,1% 1,1% 
Bastante 11,5% 11,1% 11,3% 17,2% 12,3% 21,1% 14,0% 
Mucha 84,6% 88,1% 87,6% 81,8% 85,5% 75,0% 84,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de la familia según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
NC 

N= 29 

 
Trabajadora 

N= 1183 

Parado 
N= 130 

Estudiante
N= 273 

Labores del 
hogar 

N= 375 

Jub. 
Pens. 

N= 465

Total 
N= 2455 

Ninguna  ,3%  ,7%  ,4% ,3% 
Alguna 3,4% ,9% 2,3% 1,1% ,5% 1,5% 1,1% 
Bastante 13,8% 16,8% 16,2% 19,0% 6,7% 9,0% 14,0% 
Mucha 82,8% 81,9% 81,5% 79,1% 92,8% 88,8% 84,6% 
Total 100  100 100 100 100 100 

 

Importancia de la familia según clase social autopercibida 

% verticales 
NC 

N= 204 
Alta 

N= 17 
Media-Alta

N= 394 
Media 
N= 972 

Media-
Baja 

N= 685 

Baja 
N= 182 

Total 
N= 2455 

Ninguna   ,3% ,5% ,1% ,5% ,3% 
Alguna 3,4% 5,9% ,8% ,6% 1,2% 1,1% 1,1% 
Bastante 15,7% 11,8% 16,0% 14,2% 12,1% 13,7% 14,0% 
Mucha 80,9% 82,4% 83,0% 84,7% 86,6% 84,6% 84,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Amigos 
 

Importancia de los amigos según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 1133

Mujer 
N= 1322

Total 
N= 2455 

Ninguna ,8% ,8% ,8% 
Alguna 4,2% 3,8% 4,0% 
Bastante 32,5% 30,0% 31,2% 
Mucha 62,5% 65,4% 64,1% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de los amigos según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 368 

25-34 
N= 473

35-44 
N= 423

45-54 
N= 307

55-64 
N= 374

65 y + 
N= 510 

Total 
N= 2455

Ninguna ,5% ,4% ,5% 2,0% ,8% ,8% ,8% 
Alguna 1,9% 2,5% 3,1% 6,2% 4,8% 5,7% 4,0% 
Bastante 26,6% 25,2% 37,4% 36,8% 31,0% 31,6% 31,2% 
Mucha 70,9% 71,9% 59,1% 55,0% 63,4% 62,0% 64,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de los amigos según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 
N= 52 

Sin 
estudios 
N= 244 

Primarios
N= 1007

F.P. 
N= 696

U. Medios 
N= 228 

U. Superiores 
N= 228 

Total 
N= 

2455 
Ninguna 1,9% 1,2% ,8% ,4% 1,3% ,4% ,8% 
Alguna 1,9% 8,2% 5,1% 3,0% 2,2%  4,0% 
Bastante 21,2% 34,4% 32,8% 29,2% 28,9% 31,1% 31,2% 
Mucha 75,0% 56,1% 61,4% 67,4% 67,5% 68,4% 64,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de los amigos según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
NC 

N= 29 

 
Trabajadora 

N= 1183 

Parado 
N= 130 

Estudiante
N= 273 

Labores del 
hogar 

N= 375 

Jub. 
Pens. 

N= 465

Total 
N= 2455 

Ninguna  ,8% ,8% ,4% 1,1% ,9% ,8% 
Alguna 10,3% 3,0% 4,6%  4,0% 8,2% 4,0% 
Bastante 31,0% 32,8% 30,8% 21,6% 32,8% 31,4% 31,2% 
Mucha 58,6% 63,4% 63,8% 78,0% 62,1% 59,6% 64,1% 
Total 100  100 100 100 100 100 

 

Importancia de los amigos según clase social autopercibida 

% verticales 
NC 

N= 204 
Alta 

N= 17 
Media-Alta

N= 394 
Media 
N= 972 

Media-
Baja 

N= 685 

Baja 
N= 182 

Total 
N= 2455 

Ninguna 1,0%  ,5% ,7% ,6% 2,2% ,8% 
Alguna 4,4% 5,9% 2,0% 3,2% 5,4% 6,6% 4,0% 
Bastante 33,8% 41,2% 27,4% 30,8% 32,8% 30,8% 31,2% 
Mucha 60,8% 52,9% 70,1% 65,3% 61,2% 60,4% 64,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Trabajo 
 

Importancia del trabajo según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 1133

Mujer 
N= 1322

Total 
N= 2455 

Ninguna 2,5% 1,4% 1,9% 
Alguna 9,6% 6,9% 8,1% 
Bastante 36,7% 33,1% 34,8% 
Mucha 51,2% 58,5% 55,2% 
Total 100 100 100 

 

Importancia del trabajo según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 368 

25-34 
N= 473

35-44 
N= 423

45-54 
N= 307

55-64 
N= 374

65 y + 
N= 510 

Total 
N= 2455

Ninguna 2,4% ,6% ,7% 2,3% ,8% 4,3% 1,9% 
Alguna 12,0% 7,6% 7,3% 7,8% 3,7% 10,0% 8,1% 
Bastante 42,1% 36,8% 32,9% 33,6% 32,9% 31,4% 34,8% 
Mucha 43,5% 55,0% 59,1% 56,4% 62,6% 54,3% 55,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del trabajo según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 
N= 52 

Sin 
estudios 
N= 244 

Primarios
N= 1007

F.P. 
N= 696

U. Medios 
N= 228 

U. Superiores 
N= 228 

Total 
N= 

2455 
Ninguna 1,9% 3,7% 2,2% ,9% 3,1% ,9% 1,9% 
Alguna 5,8% 8,2% 8,0% 8,5% 9,6% 6,6% 8,1% 
Bastante 34,6% 34,8% 30,7% 38,6% 32,0% 43,9% 34,8% 
Mucha 57,7% 53,3% 59,1% 52,0% 55,3% 48,7% 55,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia del trabajo según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
NC 

N= 29 

 
Trabajadora 

N= 1183 

Parado 
N= 130 

Estudiante
N= 273 

Labores del 
hogar 

N= 375 

Jub. 
Pens. 

N= 465

Total 
N= 2455 

Ninguna  ,6% 1,5% 2,6% 1,1% 5,8% 1,9% 
Alguna 10,3% 5,9% 11,5% 12,5% 5,9% 12,0% 8,1% 
Bastante 27,6% 35,3% 28,5% 47,3% 29,9% 32,3% 34,8% 
Mucha 62,1% 58,2% 58,5% 37,7% 63,2% 49,9% 55,2% 
Total 100  100 100 100 100 100 

 

Importancia del trabajo según clase social autopercibida 

% verticales 
NC 

N= 204 
Alta 

N= 17 
Media-Alta

N= 394 
Media 
N= 972 

Media-
Baja 

N= 685 

Baja 
N= 182 

Total 
N= 2455 

Ninguna 2,5%  1,0% 1,7% 2,0% 3,8% 1,9% 
Alguna 8,3% 2,5%  1,0% 1,7% 2,0% 8,1% 
Bastante 42,2% 8,3% 11,8% 8,4% 7,6% 8,8% 34,8% 
Mucha 47,1% 42,2% 41,2% 35,8% 33,7% 34,2% 55,2% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Tiempo libre 
 

Importancia del tiempo libre según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 1133

Mujer 
N= 1322

Total 
N= 2455 

Ninguna 1,6% 1,7% 1,6% 
Alguna 11,8% 11,9% 11,9% 
Bastante 36,8% 40,7% 38,9% 
Mucha 49,8% 45,8% 47,6% 
Total 100 100 100 

 

Importancia del tiempo libre según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 368 

25-34 
N= 473

35-44 
N= 423

45-54 
N= 307

55-64 
N= 374

65 y + 
N= 510 

Total 
N= 2455

Ninguna ,5% 1,3% 1,4% 2,3% 2,1% 2,2% 1,6% 
Alguna 4,9% 8,0% 12,5% 15,0% 12,6% 17,5% 11,9% 
Bastante 41,0% 34,9% 39,5% 43,6% 35,8% 40,0% 38,9% 
Mucha 53,5% 55,8% 46,6% 39,1% 49,5% 40,4% 47,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia del tiempo libre según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 
N= 52 

Sin 
estudios 
N= 244 

Primarios
N= 1007

F.P. 
N= 696

U. Medios 
N= 228 

U. Superiores 
N= 228 

Total 
N= 

2455 
Ninguna 1,9% 2,5% 2,0% 1,1% 1,3% ,9% 1,6% 
Alguna 7,7% 20,1% 15,0% 8,2% 7,0% 6,1% 11,9% 
Bastante 28,8% 43,9% 38,8% 38,2% 39,0% 38,2% 38,9% 
Mucha 61,5% 33,6% 44,2% 52,4% 52,6% 54,8% 47,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia del tiempo libre según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
NC 

N= 29 

 
Trabajadora 

N= 1183 

Parado 
N= 130 

Estudiante
N= 273 

Labores del 
hogar 

N= 375 

Jub. 
Pens. 

N= 465

Total 
N= 2455 

Ninguna  1,4% ,8% 1,1% 1,9% 2,8% 1,6% 
Alguna 20,7% 11,3% 8,5% 5,1% 12,5% 17,0% 11,9% 
Bastante 31,0% 36,2% 31,5% 39,6% 45,6% 42,6% 38,9% 
Mucha 48,3% 51,1% 59,2% 54,2% 40,0% 37,6% 47,6% 
Total 100  100 100 100 100 100 

 

Importancia del tiempo libre según clase social autopercibida 

% verticales 
NC 

N= 204 
Alta 

N= 17 
Media-Alta

N= 394 
Media 
N= 972 

Media-
Baja 

N= 685 

Baja 
N= 182 

Total 
N= 2455 

Ninguna 1,5% 5,9% 1,0% 1,1% 2,0% 3,8% 1,6% 
Alguna 12,7% 5,9% 6,9% 10,8% 13,6% 20,9% 11,9% 
Bastante 41,7% 23,5% 35,0% 38,2% 41,9% 38,5% 38,9% 
Mucha 44,1% 64,7% 57,1% 49,9% 42,5% 36,8% 47,6% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Política 
 

Importancia de la política según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 1133

Mujer 
N= 1322

Total 
N= 2455 

Ninguna 36,3% 41,6% 39,1% 
Alguna 38,3% 39,6% 39,0% 
Bastante 15,0% 12,7% 13,8% 
Mucha 10,4% 6,1% 8,1% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de la política según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 368 

25-34 
N= 473

35-44 
N= 423

45-54 
N= 307

55-64 
N= 374

65 y + 
N= 510 

Total 
N= 2455

Ninguna 42,4% 43,3% 39,2% 36,2% 35,0% 37,6% 39,1% 
Alguna 39,7% 37,8% 38,5% 42,3% 37,4% 39,0% 39,0% 
Bastante 12,2% 11,0% 14,2% 15,0% 16,3% 14,5% 13,8% 
Mucha 5,7% 7,8% 8,0% 6,5% 11,2% 8,8% 8,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la política según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 
N= 52 

Sin 
estudios 
N= 244 

Primarios
N= 1007

F.P. 
N= 696

U. Medios 
N= 228 

U. Superiores 
N= 228 

Total 
N= 

2455 
Ninguna 42,3% 44,3% 42,1% 39,1% 32,9% 26,3% 39,1% 
Alguna 32,7% 37,7% 38,9% 38,4% 43,0% 39,9% 39,0% 
Bastante 13,5% 12,7% 12,2% 13,6% 15,8% 20,2% 13,8% 
Mucha 11,5% 5,3% 6,8% 8,9% 8,3% 13,6% 8,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de la política según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
NC 

N= 29 

 
Trabajadora 

N= 1183 

Parado 
N= 130 

Estudiante
N= 273 

Labores del 
hogar 

N= 375 

Jub. 
Pens. 

N= 465

Total 
N= 2455 

Ninguna 20,7% 40,4% 43,1% 37,4% 40,5% 35,9% 39,1% 
Alguna 55,2% 37,5% 40,0% 40,7% 39,7% 39,8% 39,0% 
Bastante 17,2% 13,9% 6,2% 14,3% 13,6% 15,1% 13,8% 
Mucha 6,9% 8,1% 10,8% 7,7% 6,1% 9,2% 8,1% 
Total 100  100 100 100 100 100 

 

Importancia de la política según clase social autopercibida 

% verticales 
NC 

N= 204 
Alta 

N= 17 
Media-Alta

N= 394 
Media 
N= 972 

Media-
Baja 

N= 685 

Baja 
N= 182 

Total 
N= 2455 

Ninguna 37,3% 29,4% 33,8% 38,8% 41,6% 46,7% 39,1% 
Alguna 41,7% 35,3% 39,6% 40,2% 37,5% 34,1% 39,0% 
Bastante 14,2% 35,3% 19,0% 12,7% 13,3% 7,1% 13,8% 
Mucha 6,9%  7,6% 8,3% 7,6% 12,1% 8,1% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Religión 
 

Importancia de la religión según sexo del entrevistado 

% verticales Varón 
N= 1133

Mujer 
N= 1322

Total 
N= 2455 

Ninguna 31,9% 20,0% 25,5% 
Alguna 35,0% 29,7% 32,1% 
Bastante 19,8% 23,9% 22,0% 
Mucha 13,3% 26,4% 20,4% 
Total 100 100 100 

 

Importancia de la religión según edad del entrevistado 

% verticales 18-24 
N= 368 

25-34 
N= 473

35-44 
N= 423

45-54 
N= 307

55-64 
N= 374

65 y + 
N= 510 

Total 
N= 2455

Ninguna 35,9% 39,5% 31,4% 12,7% 23,5% 9,2% 25,5% 
Alguna 43,5% 37,0% 36,2% 25,4% 28,6% 22,7% 32,1% 
Bastante 13,3% 13,5% 21,7% 30,3% 24,9% 29,2% 22,0% 
Mucha 7,3% 9,9% 10,6% 31,6% 23,0% 38,8% 20,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

Importancia de la religión según estudios del entrevistado 

% verticales 
Ns / Nc 
N= 52 

Sin 
estudios 
N= 244 

Primarios
N= 1007

F.P. 
N= 696

U. Medios 
N= 228 

U. Superiores 
N= 228 

Total 
N= 

2455 
Ninguna 23,1% 10,2% 19,0% 34,1% 34,6% 36,0% 25,5% 
Alguna 26,9% 23,4% 30,2% 36,4% 34,2% 36,4% 32,1% 
Bastante 23,1% 30,7% 26,1% 15,4% 17,5% 18,9% 22,0% 
Mucha 26,9% 35,7% 24,7% 14,2% 13,6% 8,8% 20,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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Importancia de la religión según situación laboral del entrevistado 

% verticales 
NC 

N= 29 

 
Trabajadora 

N= 1183 

Parado 
N= 130 

Estudiante
N= 273 

Labores del 
hogar 

N= 375 

Jub. 
Pens. 

N= 465

Total 
N= 2455 

Ninguna 13,8% 32,0% 36,9% 39,6% 11,5% 9,7% 25,5% 
Alguna 48,3% 35,6% 34,6% 39,6% 24,0% 23,9% 32,1% 
Bastante 24,1% 19,5% 16,2% 13,2% 27,2% 30,8% 22,0% 
Mucha 13,8% 12,9% 12,3% 7,7% 37,3% 35,7% 20,4% 
Total 100  100 100 100 100 100 

 

Importancia de la religión según clase social autopercibida 

% verticales 
NC 

N= 204 
Alta 

N= 17 
Media-Alta

N= 394 
Media 
N= 972 

Media-
Baja 

N= 685 

Baja 
N= 182 

Total 
N= 2455 

Ninguna 18,6% 23,5% 27,2% 27,6% 25,3% 19,8% 25,5% 
Alguna 35,3% 41,2% 34,3% 32,2% 30,2% 29,7% 32,1% 
Bastante 23,0% 23,5% 18,5% 22,3% 23,4% 21,4% 22,0% 
Mucha 23,0% 11,8% 20,1% 17,9% 21,2% 29,1% 20,4% 
Total 100 100 100 100 100 100 100 
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ANEXO V 
 
 

Resultados de la Encuesta: 
El ADN de los gallegos
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FICHA TÉCNICA 
 

 

ÁMBITO: Galicia. 

UNIVERSO: Población de ambos sexos de 18 años y más, residente en cualquier municipio de Galicia. 

TIPO DE ENCUESTA: Telefónica, asistida por ordenador (sistema CATI) 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 800 entrevistas. 

SELECCIÓN DE LAS ENTREVISTAS: Proporcional por provincia y tamaño de hábitat; selección aleatoria de domicilios a 

entrevistar entre los que constan en listado telefónico; cuotas de sexo y edad para el entrevistado.  

ERROR MUESTRAL: Con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y p=q=0,5 como caso más desfavorable, el error es 

de ± 3,54% para el conjunto de la muestra. 

FECHA DE REALIZACIÓN: del 14 al 19 de Julio de 2005.  

INSTITUTO RESPONSABLE:  Instituto Sondaxe, S.L. Donantes de Sangue, 5-1º. 15004. A Coruña. Tel.: 902.167.300; Fax: 

981.180.210; correo electrónico: sondaxe@sondaxe.com; sitio web: www.sondaxe.com 

 DIRECTOR: Xosé Gabriel Vázquez Fernández 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 Frecuencia Porcentaje 
GÉNERO 

Hombre 336 41,9 
Mujer 465 58,1 

EDAD 
De 18 a 24 años 84 10,5 
De 25 a 34 años 141 17,6 
De 35 a 44 años 138 17,2 
De 45 a 54 años 119 14,8 
De 55 a 64 años 114 14,2 

65 o más años 206 25,7 
NIVEL DE ESTUDIOS 
Sin estudios 73 9,1 
Primarios/ EGB / Bachiller Elemental 364 45,4 
FPI / FP II 82 10,2 
Bachiller Superior / BUP 105 13,1 
Universitarios de Grado Medio 77 9,6 
Universitarios de Grado Superior 88 11,0 
No contesta 12 1,5 

 

 Frecuencia Porcentaje 
PROVINCIA 

A Coruña 327 40,8 
Lugo 111 13,9 

Ourense 102 12,7 
Pontevedra 261 32,6 

SITUACIÓN LABORAL 
Trabajando como asalariado 259 32,3 
Trabajando como autónomo 54 6,7 

En paro, buscando el 1º empleo 12 1,5 
En paro, habiendo trabajado más 44 5,5 

Labores del hogar 129 16,1 
Jubilado / Pensionista 236 29,5 

Estudiante 64 8,0 
No contesta 3 ,4 
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Hablando de la actualidad de Galicia. ¿Cuál cree Ud. que es el principal problema de Galicia en la actualidad? 

 
 

PPRRIINNCCIIPPAALL  PPRROOBBLLEEMMAA  
DDEE  GGAALLIICCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

PPAARROO  39,1% 
IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  6,0% 

LLOOSS  PPOOLLIITTIICCOOSS  5,1% 
PPRREECCIIOOSS,,  SSAALLAARRIIOOSS,,  CCAAPPAACCIIDDAADD  

AADDQQUUIISSIITTIIVVAA  4,5% 

LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  3,9% 
DDRROOGGAASS  2,7% 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  RR..SS..UU  2,6% 
LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA  2,2% 

LLAASS  PPEENNSSIIOONNEESS  2,0% 
LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  2,0% 

UURRBBAANNIISSMMOO,,  VVÍÍAASS  YY  OOBBRRAASS  1,9% 
DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  EE  IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  

CCIIUUDDAADDAANNAA  1,6% 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA  1,1% 
SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  1,0% 
OOTTRROOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS    10,2% 

NNIINNGGUUNNOO  4,7% 
NNSS//NNCC  9,4% 
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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPRROOBBLLEEMMAASS  SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  

2244  2255  AA  3344 3355  AA  
4444  4455  AA  5544  5555  AA  6644  6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
PPAARROO  36,3% 41,1% 35,7% 48,2% 54,3% 53,4% 35,1% 18,0% 

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  7,1% 5,2% 7,1% 10,6% 5,1% 5,9% 6,1% 2,9% 

LLOOSS  PPOOLLIITTIICCOOSS  7,4% 3,4% 7,1% 2,8% 5,8% 1,7% 5,3% 7,3% 
PPRREECCIIOOSS,,  SSAALLAARRIIOOSS,,  

CCAAPPAACCIIDDAADD  AADDQQUUIISSIITTIIVVAA  4,5% 4,5% 3,6% 7,1% 2,2% 4,2% 8,8% 2,4% 

LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  3,0% 4,5% 1,2% 4,3% 2,2% 1,7% 4,4% 6,8% 

DDRROOGGAASS  3,0% 2,6% 3,6% 1,4% 0,7% 4,2% 3,5% 3,4% 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  RR..SS..UU  3,3% 2,2% 1,2% 0,7% 4,3% 2,5% 5,3% 1,9% 

LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA  2,4% 2,2% 2,4% 2,8% 5,8% 1,7% 5,3% 7,3% 

LLAASS  PPEENNSSIIOONNEESS  1,2% 2,6%     1,8% 6,8% 

LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  1,8% 2,2% 4,8% 3,5% 0,7% 0,8% 0,9% 1,9% 

UURRBBAANNIISSMMOO,,  VVÍÍAASS  YY  OOBBRRAASS  1,5% 2,2% 4,8% 1,4% 1,4% 2,5% 0,9% 1,5% 
DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  EE  

IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  1,5% 1,7%  0,7% 0,7% 0,8% 3,5% 2,9% 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA  1,5% 0,9% 2,4% 0,7% 1,4%  1,8% 1,0% 

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  0,9% 1,1% 1,2%   1,7% 0,9% 1,9% 

OOTTRROOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS    10,3% 9,6% 8,2% 10,2% 6% 9,6% 3,3% 9,8% 

NNIINNGGUUNNOO  5,7% 4,1% 6,0% 3,5% 1,4% 3,4% 2,6% 9,2% 

NNSS//NNCC  8,6% 9,9% 10,7% 2,1% 8,0% 5,9% 10,5% 16,0% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRRAA  

PPAARROO  44,3% 32,4% 40,2% 34,9% 

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  5,2% 8,1% 5,9% 6,1% 

LLOOSS  PPOOLLIITTIICCOOSS  4,3% 7,2% 2,0% 6,5% 

PPRREECCIIOOSS,,  SSAALLAARRIIOOSS,,  
CCAAPPAACCIIDDAADD  AADDQQUUIISSIITTIIVVAA  

4,0% 3,6% 6,9% 4,6% 

LLAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  SSAANNIITTAARRIIAA  3,4% ,9% 4,9% 5,4% 

DDRROOGGAASS  2,4% 2,7% 1,0% 3,8% 

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  RR..SS..UU  2,8% 1,8% 3,9% 2,3% 

LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA  3,1% 1,8% 1,0% 1,9% 

LLAASS  PPEENNSSIIOONNEESS  1,5% 3,6% 2,9% 1,5% 

LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  1,8%  2,0% 3,1% 

UURRBBAANNIISSMMOO,,  VVÍÍAASS  YY  OOBBRRAASS  2,1% 3,6%  1,5% 

DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  EE  
IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  

1,8% ,9%  2,3% 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  YY  CCUULLTTUURRAA  1,8% ,9% 1,0% ,4% 

SSEERRVVIICCIIOOSS  SSOOCCIIAALLEESS  1,5% ,9% 1,0% ,4% 

OOTTRROOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS    10,5% 9,1% 10,7% 10,0% 

NNIINNGGUUNNOO  3,4% 9,0% 3,9% 5,0% 

NNSS//NNCC  6,1% 13,5% 12,7% 10,3% 
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¿¿CCOONN  CCUUÁÁLL  DDEE  LLAASS  SSIIGGUUIIEENNTTEESS  FFRRAASSEESS  SSEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAA  UUDD..  EENN  MMAAYYOORR  MMEEDDIIDDAA??  
  
  

SSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  NNAACCIIOONNAALLIISSTTAA  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

MMEE  SSIIEENNTTOO  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  EESSPPAAÑÑOOLL  9,2% 
MMEE  SSIIEENNTTOO  MMÁÁSS  EESSPPAAÑÑOOLL  QQUUEE  GGAALLLLEEGGOO  8,7% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  TTAANN  EESSPPAAÑÑOOLL  CCOOMMOO  GGAALLLLEEGGOO  49,8% 
MMEE  SSIIEENNTTOO  MMÁÁSS  GGAALLLLEEGGOO  QQUUEE  EESSPPAAÑÑOOLL  18,2% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  GGAALLLLEEGGOO  12,2% 
NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  1,7% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  EEDDAADD  

SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  
2244  2255  AA  3344 3355  AA  

4444  4455  AA  5544  5555  AA  6644  6655  ÓÓ  
MMÁÁSS  

MMEE  SSIIEENNTTOO  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  
EESSPPAAÑÑOOLL  

11,0% 8,0% 2,4% 5,0% 9,4% 11,0% 12,3% 12,1% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  MMÁÁSS  EESSPPAAÑÑOOLL  
QQUUEE  GGAALLLLEEGGOO  

11,0% 7,1% 7,1% 7,8% 6,5% 13,6% 10,5% 7,8% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  TTAANN  EESSPPAAÑÑOOLL  
CCOOMMOO  GGAALLLLEEGGOO  

50,0% 49,7% 38,1% 56,0% 58,0% 44,1% 50,0% 48,1% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  MMÁÁSS  GGAALLLLEEGGOO  
QQUUEE  EESSPPAAÑÑOOLL  

17,3% 18,9% 29,8% 23,4% 19,6% 19,5% 13,2% 11,2% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  
GGAALLLLEEGGOO  

8,6% 14,8% 19,0% 5,7% 5,1% 10,2% 13,2% 19,4% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  2,1% 1,5% 3,6% 2,1% 1,4% 1,7% ,9% 1,5% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDD

RRAA  
MMEE  SSIIEENNTTOO  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  EESSPPAAÑÑOOLL  7,3% 11,7% 8,8% 10,7% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  MMÁÁSS  EESSPPAAÑÑOOLL  QQUUEE  GGAALLLLEEGGOO  8,3% 7,2% 6,9% 10,7% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  TTAANN  EESSPPAAÑÑOOLL  CCOOMMOO  GGAALLLLEEGGOO  52,6% 40,5% 55,9% 47,9% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  MMÁÁSS  GGAALLLLEEGGOO  QQUUEE  EESSPPAAÑÑOOLL  19,3% 15,3% 18,6% 18,0% 

MMEE  SSIIEENNTTOO  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  GGAALLLLEEGGOO  11,0% 25,2% 8,8% 9,6% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  1,5%  1,0% 3,1% 
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¿¿QQUUÉÉ  LLEENNGGUUAA  HHAABBLLAA  HHAABBIITTUUAALLMMEENNTTEE  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  DDÍÍAA??  
  
  

UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  
GGAALLLLEEGGOO  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

SSÓÓLLOO  GGAALLLLEEGGOO  31,6% 
MMÁÁSS  GGAALLLLEEGGOO  QQUUEE  CCAASSTTEELLLLAANNOO  25,8% 
MMÁÁSS  CCAASSTTEELLLLAANNOO  QQUUEE  GGAALLLLEEGGOO  19,6% 

SSÓÓLLOO  CCAASSTTEELLLLAANNOO  22,2% 
NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  ,7% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  

2244  2255  AA  3344 3355  AA  
4444  4455  AA  5544  5555  AA  6644  6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
SSÓÓLLOO  GGAALLLLEEGGOO  24,1% 37,0% 29,8% 14,9% 26,8% 37,3% 37,7% 40,3% 

MMÁÁSS  GGAALLLLEEGGOO  QQUUEE  
CCAASSTTEELLLLAANNOO  

27,1% 24,9% 22,6% 18,4% 29,7% 28,8% 26,3% 27,7% 

MMÁÁSS  CCAASSTTEELLLLAANNOO  QQUUEE  
GGAALLLLEEGGOO  

22,0% 17,8% 20,2% 29,8% 14,5% 19,5% 19,3% 16,0% 

SSÓÓLLOO  CCAASSTTEELLLLAANNOO  25,6% 19,8% 26,2% 36,9% 28,3% 13,6% 16,7% 14,6% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  1,2% ,4% 1,2%  ,7% ,8%  1,5% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
SSÓÓLLOO  GGAALLLLEEGGOO  31,2% 49,5% 42,2% 20,3% 

MMÁÁSS  GGAALLLLEEGGOO  QQUUEE  
CCAASSTTEELLLLAANNOO  

20,2% 24,3% 29,4% 32,2% 

MMÁÁSS  CCAASSTTEELLLLAANNOO  QQUUEE  
GGAALLLLEEGGOO  

24,8% 8,1% 8,8% 22,2% 

SSÓÓLLOO  CCAASSTTEELLLLAANNOO  23,2% 16,2% 18,6% 24,9% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  ,6% 1,8% 1,0% ,4% 
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CCAAMMBBIIAANNDDOO  DDEE  TTEEMMAA,,  ¿¿PPOODDRRÍÍAA  DDEECCIIRRMMEE  QQUUEE  EESS  AAQQUUEELLLLOO  QQUUEE  LLEE  HHAACCEE  MMÁÁSS  FFEELLIIZZ??  
  
  

IINNQQUUIIEETTUUDDEESS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

LLAA  FFAAMMIILLIIAA  //  LLOOSS  HHIIJJOOSS  65,9% 
EELL  DDIINNEERROO  //LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  PPEERRSSOONNAALL  4,7% 

LLOOSS  AAMMIIGGOOSS  //  CCOOMMPPAARRTTIIRR  EELL  TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE  6,5% 
EELL  FFÚÚTTBBOOLL  //  CCUUAALLQQUUIIEERR  HHOOBBBBYY  OO  PPAASSAATTIIEEMMPPOO  2,6% 

EELL  TTRRAABBAAJJOO  5,0% 
LLOOSS  EESSTTUUDDIIOOSS  ,4% 

NNIINNGGUUNNOO  EENN  EESSPPEECCIIAALL  6,5% 
NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  8,4% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  2244  2255  AA  3344 3355  AA  4444 4455  AA  5544 5555  AA  6644 6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
LLAA  FFAAMMIILLIIAA  //  LLOOSS  HHIIJJOOSS  56,5% 72,7% 36,9% 61,7% 77,5% 62,7% 71,9% 71,4% 

EELL  DDIINNEERROO  //LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  
EECCOONNÓÓMMIICCAA  PPEERRSSOONNAALL  

7,1% 3,0% 3,6% 6,4% 3,6% 9,3% 3,5% 2,9% 

LLOOSS  AAMMIIGGOOSS  //  CCOOMMPPAARRTTIIRR  EELL  TTIIEEMMPPOO  
LLIIBBRREE  

9,2% 4,5% 29,8% 8,5% 3,6% 1,7% 1,8% 2,9% 

EELL  FFÚÚTTBBOOLL  //  CCUUAALLQQUUIIEERR  HHOOBBBBYY  OO  
PPAASSAATTIIEEMMPPOO  

4,8% 1,1% 3,6% 1,4% 2,9% 3,4% 3,5% 1,9% 

EELL  TTRRAABBAAJJOO  6,0% 4,3% 6,0% 8,5% 4,3% 7,6% 4,4% 1,5% 

LLOOSS  EESSTTUUDDIIOOSS  ,6% ,2% 2,4% ,7%     

NNIINNGGUUNNOO  EENN  EESSPPEECCIIAALL  6,8% 6,2% 9,5% 6,4% 2,2% 2,5% 6,1% 10,7% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  8,9% 8,0% 8,3% 6,4% 5,8% 12,7% 8,8% 8,7% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
LLAA  FFAAMMIILLIIAA  //  LLOOSS  HHIIJJOOSS  65,1% 70,3% 66,7% 64,8% 

EELL  DDIINNEERROO  //LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  PPEERRSSOONNAALL  3,7% 5,4% 8,8% 4,2% 

LLOOSS  AAMMIIGGOOSS  //  CCOOMMPPAARRTTIIRR  EELL  TTIIEEMMPPOO  LLIIBBRREE  8,3% 4,5% 2,9% 6,5% 

EELL  FFÚÚTTBBOOLL  //  CCUUAALLQQUUIIEERR  HHOOBBBBYY  OO  PPAASSAATTIIEEMMPPOO  3,4% ,9% 2,0% 2,7% 

EELL  TTRRAABBAAJJOO  6,1% 3,6% 1,0% 5,7% 

LLOOSS  EESSTTUUDDIIOOSS  ,3% ,9% 1,0%  

NNIINNGGUUNNOO  EENN  EESSPPEECCIIAALL  5,2% 3,6% 12,7% 6,9% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  8,0% 10,8% 4,9% 9,2% 
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¿¿YY  AAQQUUEELLLLOO  QQUUEE  MMÁÁSS  LLEE  PPRREEOOCCUUPPAA??  
  
  

IINNQQUUIIEETTUUDDEESS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

EELL  PPAARROO  14,7% 
LLAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  PPRROOPPIIAA  //  DDEE  AALLGGÚÚNN  FFAAMMIILLIIAARR  30,1% 

EELL  TTEERRRROORRIISSMMOO  7,0% 
LLAA  IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  //  DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  5,5% 

PPRROOBBLLEEMMAASS  FFAAMMIILLIIAARREESS  EENN  GGEENNEERRAALL  16,1% 
PPRROOBBLLEEMMAASS  LLAABBOORRAALLEESS  EENN  GGEENNEERRAALL  12,2% 

NNAADDAA  EENN  EESSPPEECCIIAALL  7,4% 
NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  7,0% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  2244  2255  AA  3344 3355  AA  4444 4455  AA  5544 5555  AA  6644 6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
EELL  PPAARROO  14,6% 14,8% 21,4% 23,4% 13,0% 15,3% 14,0% 7,3% 

LLAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  PPRROOPPIIAA  //  DDEE  AALLGGÚÚNN  
FFAAMMIILLIIAARR  

23,8% 34,6% 19,0% 23,4% 34,1% 22,9% 23,7% 44,2% 

EELL  TTEERRRROORRIISSMMOO  6,3% 7,5% 2,4% 6,4% 2,9% 12,7% 8,8% 7,8% 

LLAA  IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  //  
DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  

4,5% 6,2% 2,4% 2,1% 3,6% 7,6% 6,1% 8,7% 

PPRROOBBLLEEMMAASS  FFAAMMIILLIIAARREESS  EENN  
GGEENNEERRAALL  

15,8% 16,3% 9,5% 16,3% 22,5% 16,9% 15,8% 14,1% 

PPRROOBBLLEEMMAASS  LLAABBOORRAALLEESS  EENN  
GGEENNEERRAALL  

14,6% 10,5% 19,0% 14,2% 12,3% 10,2% 15,8% 7,3% 

NNAADDAA  EENN  EESSPPEECCIIAALL  11,0% 4,7% 11,9% 5,0% 5,8% 7,6% 10,5% 6,3% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  9,5% 5,2% 14,3% 9,2% 5,8% 6,8% 5,3% 4,4% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
EELL  PPAARROO  12,2% 13,5% 10,8% 19,9% 

LLAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  PPRROOPPIIAA  //  DDEE  AALLGGÚÚNN  FFAAMMIILLIIAARR  30,9% 27,9% 34,3% 28,4% 

EELL  TTEERRRROORRIISSMMOO  6,4% 4,5% 9,8% 7,7% 

LLAA  IINNSSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  //  DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  6,1% ,9% 5,9% 6,5% 

PPRROOBBLLEEMMAASS  FFAAMMIILLIIAARREESS  EENN  GGEENNEERRAALL  16,5% 20,7% 15,7% 13,8% 

PPRROOBBLLEEMMAASS  LLAABBOORRAALLEESS  EENN  GGEENNEERRAALL  14,4% 11,7% 10,8% 10,3% 

NNAADDAA  EENN  EESSPPEECCIIAALL  6,4% 11,7% 9,8% 5,7% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  7,0% 9,0% 2,9% 7,7% 
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DDEESSDDEE  SSUU  PPUUNNTTOO  DDEE  VVIISSTTAA,,  ¿¿CCÓÓMMOO  CCRREEEE  QQUUEE  SSEERRÁÁ  LLAA  VVIIDDAA  EENN  GGAALLIICCIIAA  EENN  LLOOSS  
PPRRÓÓXXIIMMOOSS  1100  AAÑÑOOSS??  

  
  

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDEE  FFUUTTUURROO  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

MMUUCCHHOO  MMEEJJOORR  2,6% 
MMEEJJOORR  42,6% 
IIGGUUAALL  21,0% 
PPEEOORR  18,2% 

MMUUCCHHOO  PPEEOORR  2,2% 
NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  13,4% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  2244  2255  AA  3344 3355  AA  4444 4455  AA  5544 5555  AA  6644 6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
MMUUCCHHOO  MMEEJJOORR  2,7% 2,6% 2,4% 1,4% 5,8% 4,2% 1,8% 1,0% 

MMEEJJOORR  44,3% 41,3% 65,5% 46,8% 44,9% 42,4% 45,6% 27,2% 

IIGGUUAALL  23,2% 19,4% 20,2% 23,4% 18,1% 16,9% 14,0% 27,7% 

PPEEOORR  14,9% 20,6% 6,0% 21,3% 19,6% 19,5% 20,2% 18,4% 

MMUUCCHHOO  PPEEOORR  2,1% 2,4% 2,4% 2,1% 2,2% 3,4% 1,8% 1,9% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  12,8% 13,8% 3,6% 5,0% 9,4% 13,6% 16,7% 23,8% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
MMUUCCHHOO  MMEEJJOORR  2,4% 4,5% 1,0% 2,7% 

MMEEJJOORR  43,7% 34,2% 38,2% 46,4% 

IIGGUUAALL  22,0% 26,1% 21,6% 17,2% 

PPEEOORR  17,4% 14,4% 16,7% 21,5% 

MMUUCCHHOO  PPEEOORR  2,1%  6,9% 1,5% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  12,2% 20,7% 15,7% 10,7% 
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¿¿CCUUÁÁLL  EESS  SSUU  PPEERRSSOONNAAJJEE  GGAALLLLEEGGOO  FFAAVVOORRIITTOO??  

  
  

PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

RROOSSAALLÍÍAA  DDEE  CCAASSTTRROO  7,9% 
MMAANNUUEELL  FFRRAAGGAA  6,7% 

CCAASSTTEELLAAOO  4,6% 
CCAAMMIILLOO  JJOOSSEE  CCEELLAA  3,2% 

JJEESSÚÚSS  VVAAZZQQUUEEZZ  2,0% 
XXOOSSEE  MMAANNUUEELL  BBEEIIRRAASS  1,5% 

EEMMIILLIIOO  PPEERREEZZ  TTOOUURRIIÑÑOO  1,5% 
JJOOSSEE  MMAANNUUEELL  PPIIÑÑEEIIRROO  1,5% 

JJUUAANN  PPAARRDDOO  1,4% 
AALLVVAARROO  CCUUNNQQUUEEIIRROO  1,2% 

MMAANNUUEELL  RRIIVVAASS  1,2% 
AANNXXOO  QQUUIINNTTAANNAA  1,0% 

OOTTRROOSS  19,2% 
NNIINNGGUUNNOO  20,8% 

NNSS//NNCC  26,3% 
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YY  DDEE  LLAASS  SSIIEETTEE  GGRRAANNDDEESS  CCIIUUDDAADDEESS  QQUUEE  LLEE  VVOOYY  AA  MMEENNCCIIOONNAARR,,  ¿¿CCUUÁÁLL  DDIIRRÍÍAA  UUDD..  
QQUUEE  EESS  SSUU  FFAAVVOORRIITTAA??  

  
  

PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

AA  CCOORRUUÑÑAA  40,0% 
FFEERRRROOLL  2,4% 

SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  16,0% 
LLUUGGOO  6,1% 

OOUURREENNSSEE  5,2% 
PPOONNTTEEVVEEDDRRAA  8,0% 

VVIIGGOO  18,2% 
NNIINNGGUUNNAA,,  NNOO  TTEENNGGOO  PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  1,6% 

TTOODDAASS  MMEE  GGUUSSTTAANN  //  LLAASS  PPRREEFFIIEERROO  PPOORR  IIGGUUAALL  1,7% 
NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  ,7% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  2244  2255  AA  3344 3355  AA  4444 4455  AA  5544 5555  AA  6644 6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  38,7% 40,9% 40,5% 37,6% 41,3% 48,3% 38,6% 36,4% 

FFEERRRROOLL  3,0% 1,9%  3,5% 2,2% 1,7% 6,1% 1,0% 

SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  14,6% 17,0% 23,8% 24,8% 17,4% 12,7% 10,5% 10,7% 

LLUUGGOO  5,1% 6,9% 6,0% 5,7% 8,0% 4,2% 2,6% 8,3% 

OOUURREENNSSEE  5,7% 4,9% 3,6% 2,8% 4,3% 9,3% 4,4% 6,3% 

PPOONNTTEEVVEEDDRRAA  8,9% 7,3% 6,0% 8,5% 10,1% 4,2% 12,3% 6,8% 

VVIIGGOO  21,1% 16,1% 20,2% 15,6% 15,2% 14,4% 20,2% 22,3% 

NNIINNGGUUNNAA,,  NNOO  TTEENNGGOO  PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  1,5% 1,7%  ,7%  2,5% 3,5% 2,4% 

TTOODDAASS  MMEE  GGUUSSTTAANN  //  LLAASS  PPRREEFFIIEERROO  
PPOORR  IIGGUUAALL  

1,5% 1,9%  ,7% 1,4% 1,7% 1,8% 3,4% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA   1,3%    ,8%  2,4% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
AA  CCOORRUUÑÑAA  62,4% 35,1% 34,3% 16,1% 

FFEERRRROOLL  4,6% ,9% 1,0% ,8% 

SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  19,3% 10,8% 9,8% 16,5% 

LLUUGGOO  1,2% 37,8% 1,0% ,8% 

OOUURREENNSSEE  1,5% ,9% 32,4% 1,1% 

PPOONNTTEEVVEEDDRRAA  1,8% ,9% 2,9% 20,7% 

VVIIGGOO  6,7% 8,1% 11,8% 39,5% 

NNIINNGGUUNNAA,,  NNOO  TTEENNGGOO  PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  ,6% ,9% 3,9% 2,3% 

TTOODDAASS  MMEE  GGUUSSTTAANN  //  LLAASS  PPRREEFFIIEERROO  PPOORR  IIGGUUAALL  ,9% 3,6% 1,0% 2,3% 

NNOO  SSAABBEE  //  NNOO  CCOONNTTEESSTTAA  ,9% ,9% 2,0%  



 937

  
  
  
  
  
  
  

¿¿YY  CCUUÁÁLL  CCOONNSSIIDDEERRAA  UUDD..  QQUUEE  EESS  EELL  PPUUEEBBLLOO  MMÁÁSS  BBOONNIITTOO  DDEE  GGAALLIICCIIAA??  
  
  

PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  %%  VVEERRTTIICCAALLEESS  

AALLLLAARRIIZZ  5,5% 
AA  CCOORRUUÑÑAA  4,4% 

BBAAIIOONNAA  3,5% 
SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  3,2% 

SSAANNXXEENNXXOO  2,2% 
VVIIGGOO  2,2% 

CCOOMMBBAARRRROO  2,2% 
CCOONNJJUUNNTTOO  DDEE  LLAASS  RRÍÍAASS  BBAAJJAASS  2,2% 

OOTTRROOSS  61,2% 
NNSS  //  NNCC  13,0% 
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  ¿¿YY  QQUUÉÉ  EESS,,  PPAARRAA  UUDD,,  LLOO  MMEEJJOORR  QQUUEE  TTIIEENNEE  GGAALLIICCIIAA??  ((RREESSPPUUEESSTTAA  MMÚÚLLTTIIPPLLEE))  
  
  

PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  
%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
BBAASSAADDOOSS  EENN  
NNÚÚMMEERROO  DDEE  

CCAASSOOSS  
EELL  CCLLIIMMAA  15,4% 

EELL  PPAAIISSAAJJEE  34,6% 
LLAA  GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA  27,5% 

SSUU  GGEENNTTEE  21,2% 
LLAASS  PPLLAAYYAASS  17,9% 

LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  18,1% 
EELL  MMAARR  12,5% 
OOTTRRAASS  7,2% 
TTOODDOO  9,5% 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  BBAASSAADDOOSS  EENN  EELL  NNÚÚMMEERROO  
DDEE  CCAASSOOSS  VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  2244  2255  AA  3344 3355  AA  4444 4455  AA  5544 5555  AA  6644 6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
EELL  CCLLIIMMAA  17,6% 13,8% 6,0% 13,5% 17,4% 17,8% 21,9% 14,1% 

EELL  PPAAIISSAAJJEE  31,5% 36,8% 33,3% 42,6% 37,0% 39,8% 28,1% 28,6% 

LLAA  GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA  28,9% 26,5% 22,6% 22,0% 23,2% 28,8% 34,2% 31,6% 

SSUU  GGEENNTTEE  20,8% 21,5% 22,6% 30,5% 21,0% 19,5% 21,1% 15,5% 

LLAASS  PPLLAAYYAASS  17,3% 18,3% 29,8% 19,9% 16,7% 16,1% 11,4% 17,0% 

LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  17,3% 18,7% 13,1% 20,6% 18,8% 16,1% 19,3% 18,4% 

EELL  MMAARR  11,6% 13,1% 8,3% 14,2% 13,8% 7,6% 10,5% 16,0% 

OOTTRRAASS  8,0% 6,7% 6,0% 7,8% 8,0% 9,3% 4,4% 7,3% 

TTOODDOO  9,2% 9,7% 6,0% 5,7% 8,0% 6,8% 10,5% 15,5% 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  BBAASSAADDOOSS  EENN  EELL  NNÚÚMMEERROO  DDEE  CCAASSOOSS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
EELL  CCLLIIMMAA  17,4% 11,7% 9,8% 16,5% 

EELL  PPAAIISSAAJJEE  33,9% 34,2% 35,3% 35,2% 

LLAA  GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA  26,0% 29,7% 31,4% 26,8% 

SSUU  GGEENNTTEE  20,2% 21,6% 18,6% 23,4% 

LLAASS  PPLLAAYYAASS  14,1% 11,7% 21,6% 23,8 

LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  14,4% 23,4% 17,6% 20,7 

EELL  MMAARR  12,2% 5,4% 10,8% 16,5 

OOTTRRAASS  8,6% 7,2% 7,8% 5,4 

TTOODDOO  9,2% 9,9% 5,9% 11,1 
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EENN  SSUU  CCOONNJJUUNNTTOO,,  ¿¿QQUUÉÉ  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  ((DDEE  00  AA  1100))  LLEE  DDAARRÍÍAA  UUDD..  AA......??  
  
  

PPRREEFFEERREENNCCIIAASS  DDEE  LLOOSS  GGAALLLLEEGGOOSS  NNOOTTAA  MMEEDDIIAA  

CCOOMMUUNNIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  GGAALLIICCIIAA  7,69 
SSUU  PPRROOVVIINNCCIIAA  7,55 

SSUU  PPUUEEBBLLOO  OO  CCIIUUDDAADD  7,32 
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SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  YY  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  
SSEEXXOO  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  

NNOOTTAA  MMEEDDIIAA  ((00--1100))  
VVAARRÓÓNN MMUUJJEERR 1188  AA  2244  2255  AA  3344 3355  AA  4444 4455  AA  5544 5555  AA  6644 6655  ÓÓ  

MMÁÁSS  
CCOOMMUUNNIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  GGAALLIICCIIAA  7,52 7,81 7,57 7,48 7,70 7,47 7,57 8,10 

SSUU  PPRROOVVIINNCCIIAA  7,26 7,77 7,46 7,29 7,21 7,29 7,49 8,25 

SSUU  PPUUEEBBLLOO  OO  CCIIUUDDAADD  7,17 7,43 7,16 6,86 6,70 7,43 7,27 8,17 
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SSEEGGÚÚNN  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  RREESSIIDDEENNCCIIAA  

%%  VVEERRTTIICCAALLEESS  
AA  CCOORRUUÑÑAA  LLUUGGOO  OOUURREENNSSEE  PPOONNTTEEVVEEDDRR

AA  
CCOOMMUUNNIIDDAADD  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  GGAALLIICCIIAA  7,58 7,93 7,67 7,73 

AA  CCOORRUUÑÑAA**  7,82 -------- -------- -------- 

LLUUGGOO**  -------- 7,29 -------- -------- 

OOUURREENNSSEE**  -------- -------- 6,75 -------- 

PPOONNTTEEVVEEDDRRAA**  -------- -------- -------- 7,63 

SSUU  PPUUEEBBLLOO  OO  CCIIUUDDAADD  7,44 7,39 6,87 7,31 
••  SSOOLLOO  VVAALLOORRAANN  CCAADDAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  AAQQUUEELLLLAASS  PPEERRSSOONNAASS  QQUUEE  RREESSIIDDEENN  EENN  LLAASS  MMIISSMMAASS..  

••  BBAASSEESS::  AA  CCOORRUUÑÑAA  NN==332277;;  LLUUGGOO  NN==111111;;  OOUURREENNSSEE  NN==110022;;  PPOONNTTEEVVEEDDRRAA  NN==226611
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¿¿LLEE  GGUUSSTTAARRÍÍAA  QQUUEE  GGAALLIICCIIAA  SSEE  PPAARREECCIIEESSEE  AA  ..........??  
  
  

%%  
VVEERRTTIICCAALLEESS  FFRRAANNCCIIAA PPOORRTTUUGGAALL  IITTAALLIIAA  EESSPPAAÑÑAA  CCAATTAA  

LLUUÑÑAA  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  PPAAÍÍSS  
VVAASSCCOO  

AALLGGÚÚNN  PPAAÍÍSS  
LLAATTIINNOO  

AAMMEERRIICCAANNOO  
AALLEEMMAANNIIAA  SSUUIIZZAA  EE..EE..UU..UU  

SSÍÍ  20,2% 12,1% 13,0% 46,8% 30,5% 18,5% 20,0% 12,0% 21,2% 27,7% 9,5% 

NNOO  60,8% 75,2% 65,8% 44,4% 59,8% 69,4% 70,8% 72,9% 62,4% 55,9% 75,2% 

NNSS  //  NNCC  19,0% 12,7% 21,2% 8,7% 9,7% 12,1% 9,2% 15,1% 16,4% 16,4% 15,4% 
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ANEXO VI 
 
 

Suplemento Especial de  
La Voz de Galicia  

“El ADN de los gallegos” 
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ANEXO VII 
 
 
 

Presentación de Brasil  
 

mediante datos estadísticos 
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Con este último Anexo he querido traer a colación otro ejemplo, ajeno a nuestra 

investigación emprìrica, pero que refleja bien a las claras la utilización y recurso 

a los datos estadísticos y procedentes de encuestas para presentar, en este 

caso, todo un país como Brasil en una convención celebrada en Salvador de 

Bahía (Brasil) en noviembre del 2004, con motivo del Foro Bilateral Brasil-

Galicia, organizado por la Xunta de Galicia en colaboración con el IGADI 

(Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional). 

 

Llamo la atención sobre el hecho de presentar un país de esta forma, y el 

paralelismo con el hecho parecido o similar (a otra escala y/o dimensión, 

referente a lo personal y en el campo de la psicología), cuando nos presentan a 

una persona. Si en ambos casos estamos hablando de presentaciones, con la 

diferencia de que en un caso se intenta presentar un ente social –como es un 

país- mientras que en el otro –más habitual y al que estamos acostumbrados- 

son personas; lo que también parece lógico y cierto es que en ambos procesos 

lo que se trata es de transmitir cierto conocimiento e información sobre los 

objetos-sujetos en cuestión, para que a quienes se hace la presentación 

puedan tener una idea acerca de lo presentado. Idea, conocimiento e 

información que, tanto en el caso del ente social como cuando se nos presenta 

a una persona, resulta interactiva o, cuando menos, no solo referenciada 

indirectamente (está claro que un país como Brasil no puede estar presente 

físicamente, como ocurre con las presentaciones personales). De ahí que, 

tanto por los entes a los que nos estamos refiriendo en esta tesis, como por las 

connotaciones propias del proceso, se haya convenido en denominar a estos 

conceptos, ideas, informaciones o conocimientos de carácter social e 

interactivos con el nombre genérico de imágenes, aplicadas a las partes, 

elementos o aspectos conformantes de la realidad social. 

 

Agradezco a la socióloga y colega, María Soledad Recamán, Directora-Socia 

de la empresa demoscópica brasileña Consultora Pesquisa de Opinión Pública, 

por dejarme disponer de estos datos que, como queda dicho, lo que pretenden 

es demostrar cómo se pueden dar a conocer aspectos y entes conformantes de 

la realidad social a través de estas técnias demoscópicas que, entre otras 

ventajas, también permiten la interacción con el objeto de estudio y, en 
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definitva, nos dan un conocimiento objetivo y en conjunto sobre el mismo. Es 

decir, una imagen basada en datos y métodos científicos; lo que por propia 

denifinición nos está garantizando el tener un conocimiento que se aproxima 

más a la realidad que, por ejemplo, los que nos facilitan los esteriotipos, las 

categorizaciones y que, por otro lado, son distintos de otros como el de 

identidades o imaginarios sociales. De hecho, en mi caso personal, la imagen 

que tenía sobre Brasil antes de esta presentación cambió mucho a la hora de 

conocer los datos y demás informaciones vertidas por Marisol en su exposición. 

De ahí la reivindicación de la objetivización de la realidad social y de sus 

elementos y/o partes por medio de la Sociología, y la de poder nombrar ese 

conocimiento, información o idea objetiva sobre entes sociales a través del 

término “imagen” que se explicita en esta tesis. 
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