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Prefacio

Una de las mejores herramientas para la investigación y el análisis en el ámbito social, y que permite profun-
dizar en el estudio de la exclusión es el Informe de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja Española. Por eso, 
disponer de este monográfico especial para la Comunidad Valenciana aporta una información altamente 
valiosa para nuestra comunidad autónoma y, más concretamente, para nuestra Institución humanitaria.

En los últimos años desde Cruz Roja Española venimos observando cómo el impacto de la crisis socioeco-
nómica ha hecho que muchas personas que hasta hace poco se encontraban en contextos socioeconómicos 
seguros, hayan entrado a formar parte de las personas y colectivos atendidos por nuestra Institución huma-
nitaria.

Ante esta situación, además de reforzar nuestros programas habituales de respuesta social, de inserción 
laboral, de igualdad de trato y de oportunidades en el mercado laboral, hemos desarrollado respuestas bási-
cas de emergencia, donde destacan proyectos como el apoyo sociosanitario en asentamientos y núcleos 
deprimidos o la apertura de puntos de información laboral gestionados por personas voluntarias. 

En mayo, Cruz Roja Española puso en marcha un Llamamiento para aumentar la asistencia humanitaria a 
causa de la agudización de la pobreza, para llegar a atender a 300.000 personas más en situación de extre-
ma vulnerabilidad. La Comunidad Valenciana se ha propuesto una movilización social para atender a 37.500 
personas más en el plazo de año y medio.

Este monográfico del Informe de Vulnerabilidad Social en la Comunidad Valenciana viene a ratificar que, 
ahora más que nunca, nuestra Institución ha de dar un paso al frente para atender a más personas afectadas 
por la crisis. Y este camino sólo es posible gracias a la contribución y movilización de toda la sociedad valen-
ciana, no sólo a través de aportaciones económicas, sino también del compromiso basado en los valores y 
en el reconocimiento a la dignidad de todas las personas.

Además de intervenir con más personas vulnerables, también queremos que este Llamamiento reclame 
desde todos los ámbitos una educación en valores, exigiendo ética en todos los niveles, cada uno según sus 
opciones políticas o ideológicas. En posicionamiento político Cruz Roja Española es neutral, pero no lo es 
respecto a las personas y su dignidad.

Sólo me queda agradecer a todo el equipo que ha participado en este estudio su esfuerzo e implicación. Sin 
duda, las siguientes páginas constituyen un termómetro de gran rigor sobre las necesidades y emergencias 
sociales en la Comunidad Valenciana.

              Fernando del Rosario
               Presidente de Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana
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El estudio sobre la Comunidad Valenciana se divide en las siguientes cinco partes. 
Un Informe Estadístico de la Comunidad Valenciana, en el que se aportan datos 
actualizados referidos a la población, a la renta, la pobreza, la privación material y el 
empleo. Una segunda parte sintetiza el debate sobre “Crisis, desempleo y vulnerabilidad” 
celebrado en la ciudad de Valencia, con la participación de personas expertas del 
mundo académico, político y del Tercer Sector de Acción Social. Un tercer apartado 
consiste en la aportación del Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables de Cruz 
Roja, con los datos para la Comunidad Autónoma. La cuarta parte desarrolla el Estudio 
socioestadístico sobre la vulnerabilidad social en la Comunidad Valenciana, el cual 
sigue la misma metodología que en el análisis para el conjunto de España. La quinta y 
última parte recoge cuatro entrevistas en profundidad a personas desempleadas y en 
situación vulnerable, Andrés, Isabel, Laura y Manuel, participantes de los programas de 
Cruz Roja en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante.

El estudio completo, de 216 páginas, se puede consultar y descargar gratuitamente 
http://www.sobrevulnerables.es

http://www.sobrevulnerables.es
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1. Informe estadístico
POBLACIÓN

�� La Comunidad Valenciana representa el 11% de la población total española en 2011, con 5.117.190 
habitantes. La población está concentrada especialmente en la capital, Valencia, seguida por los 
municipios de Alicante, Elche, Castellón y Torrevieja. El resto de la población está distribuida en 
municipios inferiores a 100.000 habitantes. 

�� La situación demográfica muestra un crecimiento relativamente lento, de mantenerse los niveles 
actuales de saldo vegetativo y migratorio. 

�� El panorama que se presenta es, como en el resto de España, de marcado envejecimiento. La po-
blación de mayores de 80 también ascenderá porcentualmente, pasando del 4,6% actual al 11,4% 
en 2050.  

�� Este panorama indicará un aumento de la demanda de bienes y servicios de este grupo de pobla-
ción, entre los que están los de carácter asistencial de la población más envejecida. El marcado 
descenso de la población en edad económicamente activa tendrá un amplio impacto y, entre otras 
cosas, implicará disponer de menores ingresos para satisfacer las crecientes demandas de la po-
blación mayor.

�� La inmigración ha sido el factor decisivo para garantizar el crecimiento demográfico en la Comu-
nidad Valenciana, especialmente en el quinquenio 1998-2005. Tres cuartas partes de los nuevos 
valencianos han procedido de la inmigración, aportando 418.529 personas de los 551.928 nuevos 
habitantes. En 2007 la población inmigrante representaba el 16,2%, bajando al 15,3% en 2011. Los 
principales países de origen de los extranjeros son Reino Unido, Rumania, Marruecos, Alemania y 
Ecuador. 

�� El número de personas de origen valenciano residentes en el extranjero aumentó un 7,38% en 
2012, hasta llegar a 85.110 personas. Según el Padrón de Españoles en el Extranjero hay 5.856 
valencianos residentes en el exterior más que en 2011. Esta tendencia se corresponde a la nacio-
nal, ya que el número de españoles residentes en el extranjero también aumentó un 6,7% entre 
2010 y 2011.

INFORME SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL 2012 
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�� Entre 1995 y 2006, la Comunidad Valenciana registró un elevado dinamismo y crecimiento econó-
mico, favorecido por el entorno nacional, que le ha permitido converger hacia la media de la Unión 
Europea.

�� Hasta la llegada de la crisis en 2008, la evolución de la población ocupada ha sido muy positiva. 
En 2006 había 500.000 personas ocupadas más en la Comunidad Valenciana que en 2000. Sin 
embargo, a principios de 2012 la tasa de paro es del 24,49%, tres puntos porcentuales por encima 
de la media española.

�� La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma que más se ha empobrecido durante la 
crisis económica, fundamentalmente por los efectos de la burbuja inmobiliaria, según los datos 
de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS). El PIB real a precios de mercado valenciano 
se contrajo entre 2008 y 2011 en un 2,08%, el porcentaje más elevado de todas las autonomías 
españolas. El dato está muy por encima de la media nacional, que se situó en el 1,14 %.

�� El impacto social de la crisis fue desigual. La remuneración de los trabajadores/as asalariados/as 
pasó de 51.281.452 miles de euros en 2008, a 48.439.607 miles de euros en 2009 y a 46.209.080 
miles de euros en 2010, es decir que se redujo en 10 puntos porcentuales en sólo tres años.  
Mientras tanto, el excedente bruto de explotación pasó de 46.527.983 miles de euros en 2008, a 
44.649.602 miles de euros en 2009 y a 45.316.354 miles de euros en 2010, lo cual representa una 
reducción de sólo el 2,6% entre 2008 y 2010. 

�� Mientras que en 2007-2010 la deuda nacional ha crecido un 52,3%, en ese período la deuda total 
autonómica valenciana lo hizo en un 88,3%. Es decir, que la CV ha tenido un peso importante en el 
aumento del endeudamiento público. En cuanto al porcentaje que esta deuda representaba sobre 
el PIB de la CV, el aumento es importante debido a la caída de la actividad; pasa del 11,3% del PIB 
en 1995 al 19,9% del PIB en 2010. Se produjo un crecimiento medio anual del endeudamiento/PIB 
del 12,9% en la CV, frente al 6,0% del total nacional.
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INDICADOR AROPE (POBLACIÓN EN RIESGO DE POBREZA 
Y EXCLUSIÓN) DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

�� En el indicador AROPE están incluidos todos aquellos hogares que se encuentran en al menos una 
de las siguientes tres circunstancias: pobreza relativa, privación material severa y hogar en desem-
pleo (o muy baja intensidad de empleo). De acuerdo con los datos del INE, a nivel nacional, la tasa 
AROPE pasó de 23,1% en 2008, a 23,4% en 2009, 25,5% en 2010 y 26,7% en 2011 (resultados 
provisionales). En esos años, los datos de la Comunidad Valenciana estuvieron por encima de la 
media y en 2010 (último dato disponible) la población valenciana que se encuentra comprendida en 
la tasa AROPE llega al 26,3%, sobre todo por efecto del desempleo de los hogares.

�� Pobreza relativa (población cuyos ingresos son menores que el 60% de la mediana de la renta): el 
21,8% de la población residente en la CV está por debajo del umbral de riesgo de pobreza, porcen-
taje igual al de la media de España. La infancia y la juventud son los grupos de edad más afectados 
y, segundo lugar, y las mujeres, tanto adultas como mayores.

�� Privación material severa: el 37% de la población valenciana no tiene capacidad para gastos impre-
vistos y 28% de las personas llega a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. Si observamos la 
situación de los hogares de la Comunidad Valenciana, vemos que el 40% no puede permitirse ir de 
vacaciones al menos una semana al año; el 38,1% de los hogares no tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos; 5,8% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda prin-
cipal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, etc.) y el 10,3% carece al menos de 3 de los 7 conceptos 
de la lista del INE. Si comparamos la situación de las personas con respecto a los hogares, vemos 
datos similares, aunque algo peor a nivel individual. 

�� Situación laboral: los datos muestran un aumento del paro, un descenso de las personas ocupadas 
y un nivel alto de inactividad. Existen en la actualidad 681.400 personas paradas, de las cuales 
386.700 son hombres, y 294.700 son mujeres.

�� Un total de 201.900 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo, lo que 
supone un 15,54% más que en el I Trimestre de 2011. 

�� La tasa de hogares con todas sus personas activas paradas, (esto es, la proporción de viviendas 
con todos sus miembros en situación de desempleo, del total de viviendas) ha llegado al 14,27%, 
1,9 puntos superior a la tasa del I trimestre del año anterior.

�� Son 138.353 las personas que están percibiendo el subsidio por desempleo en la Comunidad Va-
lenciana, lo que supone una tasa de cobertura del 24,16%.

�� La Renta Activa de Inserción la perciben 31.428 personas.
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2. Panel de personas expertas:
consecuencias sociales que se derivan del desempleo

�� Empobrecimiento de las familias afectadas por el creciente desempleo, lo cual les obliga a una serie 
de reajustes y estrategias de supervivencia, nada fáciles de mantener.

�� Reducción de los gastos familiares, mucha gente no llega a fin de mes y/o han agotado el subsidio 
por desempleo, mientras que los impuestos y servicios han aumentado; se deteriora la calidad de vida.

�� Problemas más graves para familias monoparentales a cargo de mujeres, familias numerosas e in-
migrantes, con menores redes sociales y mayor tasa de desempleo. Crece la pobreza de los niños y 
niñas, y se mantiene alta la de mayores de 65 (1 de cada 3), acogiendo a sus descendientes en paro.

�� Se han disparado las demandas por ayudas y prestaciones. Pero, ante la incapacidad de atender 
a todas ellas, la ayuda es más intrafamiliar que comunitaria. Hay experiencias de trueque e inter-
cambios informales. 

�� El paro juvenil es muy alto, hay numerosas personas que abandonaron los estudios para trabajar: 
hoy no están cualificados y no tienen empleo. El paro persistente y de larga duración tiene efectos 
a largo plazo, que alcanzan a varias generaciones.

�� Se registra una caída de la natalidad. 
�� Se observa el retorno paulatino y descenso de la llegada de inmigrantes, salida de valencianos al 

exterior, y mayor incremento del desequilibrio de la pirámide de edad. Pérdida a corto y medio plazo 
de profesionales cualificados, de consecuencias imprevisibles.

�� Nuevas formas de exclusión social (por ejemplo, personas sin hogar, debido a la generalización 
de los desahucios), que conviven con las personas afectadas por la pobreza “tradicional”, de años 
anteriores.

�� Se va generando una “bolsa” de personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad, en las 
cuales hay un empeoramiento de sus indicadores de salud.

�� Crece el riesgo de legitimación de la precarización; se “naturaliza” la desigualdad.
�� Agravamiento del uso discursivo de “chivos expiatorios” sobre la población extranjera, con un incre-

mento del racismo y la xenofobia.
�� Incremento de la conflictividad y la fragmentación social.
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3. Plan de Empleo de Cruz 
Roja Comunidad Valenciana
�� Entre 2008 y 2011 fueron atendidas 34.758 personas. Un total de 2.869 personas encontraron un 

empleo y, en los proyectos con itinerarios personalizados de inserción, se mantuvo un 30% de tasa 
media de acceso a un puesto de trabajo.

�� También cabe destacar los esfuerzos en el apoyo al emprendimiento, con la creación de 127 em-
presas desde el año 2001.

�� Durante 2010 la demanda de personas interesadas en el Programa y susceptibles de incorporarse 
al mismo ha aumentado en más de 500%.

�� En 2011, la mitad de las 71 asambleas locales de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana estaba 
desarrollando proyectos de Empleo.

�� La mayoría de las personas participantes son españolas; el perfil de participante inmigrante es 
el de una persona con estudios secundarios, sin homologar, que necesita de la realización de 
capacitación profesional para poder acceder al mercado laboral. Posee experiencia profesional en 
su país, pero aquí ha realizado trabajos de menor cualificación. 
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4. Estudio de la Vulnerabilidad 
Social de la Comunidad 
Valenciana

�� Los datos se obtienen del registro personal de cada participante y de los datos de sus cuestionarios 
sociales. Este cuestionario mide la situación de estas personas en cinco ámbitos: personal, familiar, 
económico, social, ambiental/de vivienda. Los datos que se vuelcan como respuesta al cuestionario 
permiten ubicar a las personas objetivamente en “zonas” de riesgo, de acuerdo con la puntuación 
obtenida: moderado, alto, muy alto y extremo. 

�� El Indicador Global de Vulnerabilidad de cada persona es un promedio de la puntuación total de 
sus respuestas al cuestionario. En este estudio se analiza por primera vez la situación del grupo de 
personas que tienen un nivel de IGV mayor a 50. Se realiza un análisis exhaustivo por colectivos de 
riesgo. También se estudian las familias, la infancia y la juventud.

�� La situación de la población participante de la Comunidad Valenciana se compara con la población 
atendida por Cruz Roja Española, es decir el promedio de las más de 700 oficinas de todo el terri-
torio nacional.

�� Para realizar el análisis del perfil general del participante de CRV, se ha extraído una muestra de 
2.838 participantes estratificada según los porcentajes correspondientes a cada uno de los pro-
gramas.
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O PERFIL DE LA PERSONA PARTICIPANTE

�� Los tres colectivos más numerosos son las personas mayores, las personas participantes en el progra-
ma de lucha contra la pobreza y la exclusión social y las personas inmigrantes, tanto el conjunto nacio-
nal como en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, aparecen ciertas diferencias: en la Comunidad 
Valenciana el programa mayoritario es el de Lucha contra la pobreza y la exclusión social, de manera 
que uno de cada tres usuarios de CRV está en este programa (casi 5 puntos porcentuales por encima 
de la media nacional). El siguiente colectivo en importancia es el de mayores, casi con idéntica parti-
cipación que en el conjunto español. Por su parte, el colectivo de inmigrantes presenta una frecuencia 
sensiblemente inferior a la nacional.

�� Sexo: fundamentalmente mujer (61,5%).
�� Edad: entre 25 y 49 años. Si es mujer, también hay bastantes probabilidades de que sea mayor de 

65 años.
�� Origen geográfico: mayoritariamente personas españolas, aunque también extranjeras proceden-

tes del Magreb o de América Latina.
�� Nivel de estudios: primarios o secundarios, siendo más probable un nivel algo superior en las 

mujeres.
�� Situación laboral: básicamente en situación de desempleo.
�� Estado civil: casados o en pareja, aunque también hay alto porcentaje de hombres solteros y 

mujeres viudas.
�� Número de hijos: con 1 o 2 hijos a su cargo de manera mayoritaria; 27% con familias numerosas.
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INDICADOR GLOBAL DE VULNERABILIDAD SOCIAL (IGV)

�� El IGV de la CRV es de 18,1, algo más bajo que el IGV promedio de Cruz Roja Española.
�� Aunque el riesgo económico es el más importante (con 32,5), los niveles de riesgo en los ámbitos 

familiar y personal son más altos en la CRV que en CRE.
�� Se observa cómo la inmensa mayoría (casi un 70%) presenta un nivel moderado de riesgo global, 

un poco más del 20% tienen un nivel alto y afortunadamente, menos de un 10% tiene un nivel de 
vulnerabilidad muy alto o extremo (este subgrupo se analiza aparte)

�� Todos los niveles de riesgo (salvo en el riesgo familiar, donde no aparecen diferencias por sexo) son 
superiores para los hombres que para las mujeres. En el riesgo económico y el riesgo ambiental 
las diferencias se hacen mucho más intensas. Ello queda reflejado en el Indicador Global de 
Vulnerabilidad, que es casi 6 puntos superior para hombres (21,8) que para mujeres (15,7).

�� El riesgo económico es muy alto para los más jóvenes y va descendiendo con la edad. Lo mismo 
ocurre con el riesgo social, el riesgo ambiental y el global. Al margen de esta tendencia, se man-
tienen el riesgo familiar, que muestra su máximo en usuarios de edades entre 25 y 49 años, y de 
manera especial, el riesgo personal, que aumenta con la edad, como era de esperar, porque en ese 
ámbito están incluidos un gran número de ítems que dan cuenta de la salud de cada participante.

�� Los menores niveles de riesgo en todos los ámbitos, a excepción del personal, se presenta para los 
españoles, seguidos a cierta distancia por los europeos comunitarios. En orden creciente, aparecen 
los latinoamericanos, con niveles de riesgo superiores a los anteriores y similares (aunque ligera-
mente inferiores) a los magrebíes. Finalmente, con bastante diferencia, los más afectados por altos 
niveles de riesgo son los europeos del este y, sobre todo, los subsaharianos.

�� Los mayores niveles de riesgo en todos los ámbitos se sitúan en los participantes valencianos que 
tienen hijos a cargo.

�� Los participantes incluidos en el programa de atención a drogodependientes son los que más riesgo 
tienen en todos los ámbitos. Sólo se ven superados, con escasa diferencia, en el riesgo familiar por 
los participantes incluidos en el programa de mujeres en dificultad. Los participantes del programa 
personas mayores son los que menor riesgo tienen en todos los ámbitos menos en el personal.

�� Los cinco principales problemas señalados por las personas participantes de CRV: 1-2 hijos a 
cargo (27,4%); baja cualificación profesional (25,3%); encontrarse sin ingresos (28%); tener una 
enfermedad grave (13,8%); vivir en una vivienda temporal (14,5%).
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O FAMILIAS Y GRUPOS DE CONVIVENCIA

�� La mayoría (55%) de las personas participantes de la CRV vive casada o en pareja. Del resto, des-
taca un 14,9% de personas viudas y a un 8,6% de divorciados o separados

�� Justamente, un 8,5% de estos participantes de la CRV han manifestado tener una familia monopa-
rental (lo que coincide prácticamente con el porcentaje de divorciados/separados). 

�� De esas familias monoparentales, el 72,5% están lideradas por mujeres. 

�� Del total de familias de las personas participantes de la CRV el 14% no tiene hijos a su cargo; el 
30% tiene uno, el 29%, dos y el 16%, tres hijos, llevando el porcentaje de familias numerosas al 
27,2% del total.

�� El 3,5% del total de participantes vive institucionalizado o semiinstitucionalido.
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GRUPOS EN MAYOR PELIGRO DE EXCLUSIÓN

�� El porcentaje de aquellas personas cuyo Indicador Global de Vulnerabilidad es superior a 50 (es 
decir, cuyo promedio de los cinco ámbitos de riesgo resulta 50 o más) es de 6,5% del total de par-
ticipantes de la Cruz Roja en la Comunidad Valenciana.

�� Las áreas principales de problemas que más afectan a la gente atendida por la Cruz Roja en la 
Comunidad Valenciana son la vivienda y la falta de recursos económicos.

�� Las personas que sufren riesgo ambiental o relativo a la vivienda, con un nivel de IGV igual 
o superior a 50, son el 30% de los participantes de la Comunidad Valenciana. 

�� Las personas con un riesgo económico superior a 50 son el 28% del total de participantes. 
Son porcentajes similares de hombres y mujeres (predominan algo más estas), en edad activa (de 25 
a 49 años),  mayoritariamente casados o en pareja (aunque también hay muchos solteros). Se trata 
de personas mayoritariamente desempleadas. Predominan los que tienen estudios secundarios 
(también primarios). Proceden de Europa del Este, el Magreb y América Latina y hay un 14% de 
españoles. Tienen 1 o 2 hijos a su cargo. El 21,6% tienen familias numerosas. El programa principal 
al que están adscritos es el de lucha contra la pobreza e inmigrantes.

�� Los participantes de la Comunidad Valenciana con riesgo personal superior a 50 suponen 
casi un 14% de la muestra. Una leve mayoría de mujeres, de edades superiores a 65 años 
fundamentalmente. Son personas casadas o solteras. En su mayoría, encontramos jubilados y 
desempleados, con estudios primarios o sin estudios. Mayoritariamente, son de origen español. 
No tienen hijos a cargo (también hay quienes tienen 2). Sólo un 8,3% tiene familias numerosas. 
Participan en el programa de personas mayores y personas con discapacidad.

�� El 12% de los participantes de la Comunidad Valenciana tiene un riesgo social superior o 
igual a 50. Nuevamente se trata de hombres y mujeres de manera paritaria, con edades entre 25 
y 49 años, casados en su mayoría. También están en situación de desempleo, en un porcentaje 
aún mayor que en el riesgo económico. Tienen estudios primarios o carecen de ellos. Son 
magrebíes, españoles y europeos del este. La mayoría tiene 1 o 2 hijos a su cargo. El 35% tienen 
familias numerosas. Participan del programa inmigrantes, aunque también aparece un porcentaje 
significativo en afectados de Sida y ayuda a drogodependientes.

�� El riesgo familiar superior o igual a 50 afecta al 10% de las personas atendidas por la Cruz 
Roja en la Comunidad Valenciana. 
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O ANÁLISIS POR COLECTIVOS VULNERABLES

Personas mayores (grupo de edad 65 a 79 años)

�� Sexo: mayoría de mujeres, en proporción similar al resto de España. 
�� Estado civil: comparando entre hombres y mujeres se observan grandes diferencias. Entre los 

hombres, más del 70% está casado o en pareja, mientras que entre las mujeres aparecen muchas 
más viudas (casi un 47%). De manera general, lo más abundante en la CV son los participantes 
que viven casados o en pareja (casi la mitad), seguidos por los que están viudos, que alcanzan 
casi un 40%. Esta situación es ligeramente dispar a la que se presenta en el país, dado que en 
España aparece un porcentaje superior al 50% de viudos y sólo un 35% de participantes casado o 
en pareja. 

�� Situación laboral: la inmensa mayoría de los hombres son jubilados y, también las mujeres, aunque 
en menor medida, dado que muchas afirman ser amas de casa. Por su parte, también aparece 
un destacado 14% en los hombres y 10% en las mujeres de desempleados. Comparando con el 
conjunto nacional, se aprecia una situación muy similar a la CV, aunque en España el porcentaje de 
jubilados es ligeramente mayor y menor el de amas de casa y desempleados.

�� Nivel de estudios: no se aprecian diferencias por sexo; hay un 18% de participantes sin estudios. 
La comparativa con los datos nacionales muestra que, en la CV, hay menos personas sin estudios, 
más con estudios secundarios y menos con estudios universitarios, con unas diferencias notables 
en algunos casos.

�� Con respecto a la nacionalidad, la inmensa mayoría de los participantes mayores de CRV son 
españoles, especialmente las mujeres, que alcanzan el 90%. El resto de las nacionalidades, por 
tanto, tienen muy poco peso. Entre los hombres, hay más latinoamericanos y magrebíes. Así, la 
semejanza con los datos del país son notorias, si bien en España el porcentaje de españoles es 
superior y, en consecuencia, menor el de latinoamericanos y magrebíes.

�� Finalmente, lo más frecuente es que no tengan ningún hijo a su cargo (en torno al 60% en total y 
ligeramente más alto para mujeres, que para hombres). Además, para los hombres, los porcentajes 
de participantes con 1 o 2 hijos a cargo se sitúan en tono al 17%, mientras que para las mujeres son 
del 24% y el 7,7% respectivamente. Los porcentajes de participantes con familias numerosas son 
relativamente pequeños. Los datos del conjunto de toda la CV representan una imagen muy similar 
a la del país, con ligeras variaciones porcentuales.

�� El riesgo personal es el que alcanza niveles más elevados, situándose en un entorno de 20, aunque 
es siendo superior en 8 puntos para los hombres que para las mujeres (27,5 frente a 19,5). Después, 
por orden de gravedad, aparece el riesgo económico.

�� Los problemas más frecuentes se hallan en el ámbito personal y económico. Así, destaca un 28% de 
participantes valencianos con otra enfermedad grave, un 20% con depresión, un 18% con pensión 
de viudedad y un 18% con ingresos menores de 500 euros. Estos ítems también están entre los 
más señalados del conjunto nacional.
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Personas mayores (grupo de edad 80 y más años)

�� Sexo: Casi el 75% de estas personas son mujeres y están en proporción idéntica al resto de España. 
�� Estado civil: aparecen diferencias significativas entre hombres y mujeres: por un lado, un muy alto 

porcentaje de mujeres son viudas (75%) frente a un 20% de casadas o en pareja, porcentajes que 
prácticamente se invierten en el caso de los hombres. Así, en el conjunto valenciano, el 65% son 
viudos y el 30% casados o en pareja, circunstancia que se repite y con porcentajes similares, en el 
total español.

�� Situación laboral: más del 92% de los hombres son jubilados, porcentaje que baja hasta el 86% en 
el caso de las mujeres. Hay un 10% de amas de casa. Agregando hombres y mujeres  se obtienen 
unos porcentajes del 87% y el 8% para las categorías jubilado y ama de casa, que son, con diferen-
cia las mayoritarias en este colectivo. Esto es lo que ocurre también en el conjunto nacional y con 
porcentajes muy similares.

�� Nivel de estudios: sensibles diferencias por sexo, dado que el porcentaje de mujeres sin estudios 
(27%) es muy superior al de los hombres, en detrimento y a favor, respectivamente, de los partici-
pantes con estudios secundarios, que presentan mayores porcentajes en hombres que en muje-
res. En la CV abundan los mayores con estudios primarios, seguidos por los que tienen estudios 
secundarios y los que no tienen estudios. Con respecto al global nacional, puede decirse que, en 
general, los valencianos tienen mayor nivel de estudios, dado que el porcentaje de participantes sin 
estudios y con estudios primarios es mayor en España  y son menores los porcentajes de estudios 
de niveles superiores.

�� Origen: prácticamente la totalidad de los participantes de este colectivo son españoles y no 
hay diferencias importantes entre hombres y mujeres. Esto es exactamente lo que ocurre en  
España, donde, incluso, los porcentajes de españoles son ligeramente superiores.

�� Hijos a cargo: la práctica totalidad de los mayores de 80 no tienen hijos a su cargo, aunque hay un 
porcentaje sensiblemente superior en mujeres que en hombres (99% frente a 90%). Por su parte, 
casi de manera unánime, solo los hombres tienen un hijo a su cargo y solo algunas, muy pocas 
mujeres, tienen dos. Esta circunstancia es más leve en el caso de la CV que en el total nacional, 
donde hay un menor porcentaje de participantes sin hijos a cargo y mayor porcentaje de usuarios 
con 1 o 2 hijos a cargo.

�� Los niveles más altos de riesgo están en el ámbito personal, con valores medios de 27 puntos y 
diferencias muy sensibles, de casi 10 puntos, entre hombres y  mujeres.

�� Los problemas más frecuentes de los mayores de 80 años son del ámbito económico, como tener 
una pensión de viudedad, seguidos por enfermedad grave, dependencia y depresión.
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O Personas mayores y discapacidad

Con respecto del grado de dependencia, lo más frecuente es que éste sea moderado y se disponga 
de suficiente apoyo. 

�� Los grados de discapacidad tienen una distribución muy homogénea.  

�� La mayoría, especialmente en el grupo de más edad, tiene certificado de  minusvalía. 

�� La discapacidad más habitual es la que afecta la movilidad, como era de esperar, especialmente 
entre los participantes de mayor edad.

�� La ayuda técnica más utilizada es la teleasistencia.
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Personas desempleadas

�� Sexo: El porcentaje de mujeres es sensiblemente superior al de hombres, con una diferencia de 8 
puntos. Por su parte, en España ocurre la situación inversa entre hombres y mujeres.

�� Estado civil: casi el 60% está casados o vive en pareja, sin diferencias entre hombres y mujeres. 
Los solteros son en su conjunto el 30%, pero en hombres, esta circunstancia asciende hasta el 36% 
y en las mujeres desciende al 25,5%. El porcentaje de divorciados y separados es significativo, 
especialmente entre las mujeres, mientras que el de viudos es muy pequeño, sobre todo en los 
hombres. Para el conjunto español, la descriptiva es bastante similar a la de la CV y puede afirmar-
se que no hay diferencias notables.

�� Edad: el 75% de estos participantes valencianos tiene una edad entre 25 y 49 años y un porcentaje 
en torno al 13% tiene entre 50 y 64 años, es decir, que están en edad activa. En esta variable, 
también puede afirmarse que el comportamiento en el ámbito nacional es muy similar al de la CV. 

�� Nivel de estudios: predominan las personas con estudios secundarios, más de un 53% del total. 
Los que tienen solo estudios primarios no llegan al 30% y el resto de las categorías presenta, por 
tanto, porcentajes bastante bajos. No se aprecian notables diferencias entre hombres y mujeres. En 
España, el porcentaje de personas sin estudios es mayor, y menor el de participantes con estudios 
secundarios o universitarios, por lo que se concluye que el nivel de estudios de este colectivo en la 
CV es superior al del conjunto nacional.

�� Origen: casi un 40% de estos participantes son latinoamericanos (más las mujeres que los hom-
bres), el 24% son magrebíes (más los hombres que las mujeres) y las siguientes áreas geográfi-
cas de origen por importancia son Europa del Este y África subsahariana, de donde aparece un 
porcentaje pequeño de participantes de la CV. Por sexo, aparecen ciertas diferencias, dado que 
los latinoamericanos y los españoles presentan un porcentaje superior en las mujeres que los hom-
bres, mientras que los magrebíes y subsaharianos alcanzan porcentajes más altos en los hombres. 
Como se aprecia, en el conjunto nacional hay menos latinoamericanos y europeos del Este y más 
subsaharianos.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son uno o dos, con porcentajes en torno al 30% y 
ligeramente superiores para las mujeres que para los hombres. También es destacable un porcentaje 
en torno al 15% de participantes con 3 hijos a cargo, en tanto que el resto de las categorías tienen 
una presencia bastante menor. En esta variable, las diferencias con España no son muy importantes, 
salvo en el caso de participantes sin hijos a cargo, que son  más numerosos en el conjunto nacional.

�� Familias numerosas: el 27% de las personas desempleadas de la Comunidad Valenciana, frente al 
24,7% del conjunto de España.

�� Indicador Global de Vulnerabilidad de las personas desempleadas: el riesgo económico es el que 
alcanza niveles más elevados; se sitúa en un nivel de 60, aunque es superior en 8 puntos para 
hombres que para mujeres (62,7 frente a 55,2). Por orden de gravedad, aparece el riesgo familiar, 
que se ubica en torno a los 22 puntos, esta vez 8 puntos más alto para las mujeres. En el resto de 
los ámbitos, los niveles de riesgo varían del nivel más bajo del riesgo personal de 8,3 hasta el social 
que alcanza casi 20 puntos. Con ello, el riesgo global alcanza un valor de 26, con pocas diferencias 
entre hombres y mujeres, pero ligeramente superior en hombres. En la comparativa con la situación 
nacional se observan ciertas diferencias, especialmente en el caso del riesgo familiar (superior en 
la CV) y el riesgo ambiental (superior en España). En el resto de los ámbitos y el global, el riesgo 
es mayor en el caso español.



INFORME SOBRE LA VULNERABILIDAD SOCIAL 2012 
COMUNIDAD VALENCIANA  |  Resumen Ejecutivo

24

R
E

S
U

M
E

N
 E

JE
C

U
TI

V
O �� Problemas más señalados: recorren todos los ámbitos. Los más importantes son no tener ingre-

sos, tener 1 o 2 hijos a cargo, baja cualificación laboral, ingresos menores de 500 euros y vivienda 
temporal. Todos ellos son ítems relacionados con una mala situación económica, la dificultad para 
encontrar empleo futuro.

�� En el caso valenciano, hay mayor incidencia de familias numerosas y monoparentales, entre las 
personas en paro, y mucha menos incidencia de personas sin hogar que en el conjunto nacional.

�� La inmensa mayoría de estos usuarios valencianos participa en el programa de inmigrantes, 
seguidos por el programa de lucha contra la pobreza. Por su parte, también destaca un 35% de 
participantes inscritos en el programa de mayores y un 18% en el programa de mujeres en dificultad.
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Personas inmigrantes

�� Sexo: el porcentaje de mujeres es sensiblemente superior al de hombres, con una diferencia de 
casi 7 puntos. En el conjunto nacional, puede verse que los hombres son mayoría, en proporción 
de 60 a 40.

�� Edad: más del 75% de los participantes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 49 años. A 
continuación, aparece un 12% de personas de 50 a 65 años y el resto de las franjas de edad tienen 
una participación inferior al 10%. Con relación al género, no aparecen diferencias importantes y en 
comparación con el conjunto nacional no se aprecian diferencias significativas.

�� Estado civil: casi el 60% están casados o viven en pareja, sin diferencias entre hombres y mujeres. 
Los solteros son en su conjunto el 30%, pero en hombres, esta circunstancia asciende hasta el 
36% y en las mujeres desciende al 25%. El porcentaje de divorciados y separados es significativo, 
especialmente entre las mujeres, que supera el 11%, mientras que el de viudos es muy pequeño, 
sobre todo en los hombres. En la comparativa con el participante español, se observa que en la CV 
hay más casados o en pareja y menos solteros.

�� Situación laboral: la mayoría de personas se encuentra en desempleo, circunstancia que afecta 
al 70% de los mismos. Los trabajadores en activo representan el 14% y el resto de las categorías  
tiene porcentajes muy pequeños. Aparecen ciertas diferencias por sexo, dado que el porcentaje de 
desempleados es 9 puntos superior en hombres que en mujeres. En España, aparece un mayor 
porcentaje de desempleados y un menor porcentaje de trabajadores en activo.

�� Nivel de estudios: el 55% de las personas participantes tienen estudios secundarios. Los que tienen 
solo estudios primarios no llegan al 30% y el resto de las categorías presenta, por tanto, porcentajes 
bastante bajos. Por sexo, no se aprecian notables diferencias entre hombres y mujeres. Con res-
pecto a lo que ocurre en España se aprecia que en la CV hay menos personas sin estudios y más 
con estudios secundarios, lo que deriva en que el nivel de estudios en la CV es superior al del país.

�� Origen: más de un 40% de estos participantes son latinoamericanos, el 29% son magrebíes y las 
siguientes áreas geográficas de origen por importancia son Europa del Este y África Subsahariana. 
Si tenemos en cuenta la proporción de hombres y mujeres, se observa que hay más mujeres entre 
la población latinoamericana, mientras que predominan los hombres entre los magrebíes y subsa-
harianos. Teniendo en cuenta la nacionalidad de las personas participantes de este programa, se 
observa que la más importante en proporción es la marroquí (22%); el resto de nacionalidades son 
la colombiana, ecuatoriana y rumana, en este orden, con porcentajes en torno al 10%. 

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son uno o dos, con porcentajes en torno al 30% y lige-
ramente superiores para las mujeres que para los hombres. En relación con el conjunto nacional lo 
más destacable es que en España hay más participantes sin hijos a cargo.

�� Familias numerosas: el 28,3% de participantes con 3 o más hijos a cargo, porcentaje superior a la 
media nacional, con 25,4%.

�� El riesgo económico es el más elevado. Se sitúa en un entorno de 51, siendo superior en 9 puntos 
para hombres que para mujeres (55,6 frente a 46,5). Después, por orden de gravedad, aparece el 
riesgo familiar, que se sitúa en torno a los 20 puntos, esta vez 7 puntos más alto para las mujeres. 
En el ámbito social, el nivel de riesgo se aproxima a 20, no presentando diferencias relevantes 
entre hombres y mujeres. En el ámbito vivienda/ambiental, se sitúa en los 15 puntos, pero ahora 
la diferencia entre hombre y mujeres es muy grande, dado que el riesgo para los hombres supera 
los 21 puntos y en las mujeres toma un valor de 9. Por último, el riesgo personal es el menor y es 
mayor sensiblemente en hombres que en mujeres.
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hombres y mujeres (superior en hombres). En la comparativa con la situación nacional se observa 
que en la CV todos los ámbitos de riesgo (excepto el familiar) y el riesgo global son sensiblemente 
más bajos que en España.

�� Problemas más importantes: son no tener ingresos, tener 1 o 2 hijos a cargo, baja cualificación 
laboral, ingresos menores de 500 euros, vivienda temporal, sin alta en la SS, sin permiso de trabajo, 
sin permiso de residencia…

�� La inmensa mayoría de los inmigrantes de CRV participa también en el programa de lucha contra 
la pobreza, un 33% también está inscrito en el programa de mayores y un 16% en el programa de 
mujeres en dificultad.
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Mujeres en dificultad social / violencia de género

�� Edad: más del 71% de las participantes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 49 años. 
A continuación, aparece un 14% de personas de 50 a 65 años y el resto de las franjas de edad tie-
nen una participación inferior al 10%. En comparación con el conjunto nacional tampoco aparecen 
diferencias dignas de mención.

�� Estado civil: el 55% están casadas o viven en pareja. Las solteras son en su conjunto un 25% y el 
porcentaje de divorciadas y separadas es significativo, ya  que se sitúa en el 15%. En España, la 
descripción es muy similar, si bien hay un ligero porcentaje menor de casadas y mayor de solteras.

�� Situación laboral: estas participantes se encuentran mayoritariamente en desempleo y, en segundo 
lugar, están empleadas (19%). Hay casi un 6% de amas de casa. En España, por su parte, hay más 
desempleadas y menos trabajadoras en activo.

�� Nivel de estudios: predominan los estudios secundarios, que posee más de un 55% de las mismas. 
Las que tienen solo estudios primarios no llegan al 30% y el resto de las categorías presenta, por 
tanto, porcentajes bastante bajos. En el país en su conjunto el porcentaje de participantes sin estu-
dios es superior, e inferior el de personas con estudios secundarios, por lo que se deduce que, para 
este colectivo, el nivel de estudios en la CV es superior al del país en su conjunto.

�� Origen: estas participantes proceden mayoritariamente de América Latina (46%); el 21% son espa-
ñolas; el resto son del Magreb y Europa del Este.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son uno o dos, con porcentajes en torno al 33%. Tam-
bién es destacable un porcentaje alrededor del 26,1% de participantes con familias numerosas. En 
relación con el conjunto nacional, lo más relevante es comentar que en la CV hay un porcentaje 
notablemente menor de personas sin hijos a cargo.

�� El riesgo económico es el más elevado, y se sitúa en un entorno de 40 puntos. Después, por orden 
de gravedad, aparece el riesgo familiar, que se sitúa en torno a los 23,5 puntos. En el ámbito social, 
el nivel de riesgo se aproxima a 20. Por último, los riesgos personal y ambiental son los menores, 
con valores en torno 6. Con ello, el Indicador Global de Vulnerabilidad de las mujeres en dificultad 
alcanza un valor de 20.

�� Los factores más señalados, con porcentajes de casi el 50% son, por orden, baja cualificación y 
1 o 2 hijos a cargo, de los ámbitos social y familiar respectivamente. A continuación, aparecen los 
problemas económicos sin ingresos e ingresos menores de 500 euros, que afectan a un porcentaje 
bastante amplio superior al 30%. Tener vivienda temporal también es señalado por el 25% de esos 
participantes, así como tener familia monoparental, no tener alta en la SS, etc.
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�� Sexo: Se aprecia una mayoría de mujeres, 60%, de forma casi contraria que para conjunto nacional, en 
el que los hombres tienen una mayoría de casi 55 a 45.

�� Edad: más del 70% de los participantes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 49 años. A 
continuación, aparece un 12,5% de personas de 50 a 65 años y el resto de las franjas de edad tie-
nen una participación inferior al 10%. Con relación al sexo, no aparecen diferencias importantes y, 
en comparación con el conjunto nacional, no se aprecian diferencias significativas y puede decirse 
que el comportamiento de esta variable es muy similar.

�� Estado civil: más del 60% están casadas o viven en pareja, sin diferencias entre hombres y muje-
res. Los solteros son en su conjunto un 26%, pero en hombres, esta circunstancia asciende hasta 
el 33% y en las mujeres desciende. El porcentaje de divorciados y separados es significativo, espe-
cialmente entre las mujeres, que se sitúan en el 12,5%, mientras que el de viudos es muy pequeño, 
especialmente en los hombres. Si se compara con España, se observa que, en el general del país, 
hay menos participantes casados o que viven en pareja, a favor de los solteros.

�� Situación laboral: la mayoría se encuentra en desempleo (70%), seguidos por la categoría trabaja-
dores en activo, que alcanza un porcentaje superior al 10%. Por sexo, aparecen ciertas diferencias, 
dado que hay más hombres desempleados. El resto de las categorías tiene participaciones minori-
tarias y no se aprecian diferencias por sexo, salvo en el caso de las amas de casa. Con relación a 
España, lo más destacable es que en la CRV hay más trabajadores en activo.

�� Nivel de estudios: predominan estudios secundarios, que tiene más de un 53% de los mismos. Los 
que tienen sólo estudios primarios no llegan al 30% y el resto de las categorías presenta, por tanto, 
porcentajes bastante bajos. Por género, no aparecen diferencias dignas de mención. Con respecto 
a lo que ocurre en España se aprecian ciertas diferencias que indican que el nivel de estudios de 
los participantes de la CV es superior al participante español.

�� Origen: las zonas de origen más frecuentes de estos participantes son América Latina y el Magreb, 
casi por igual, con porcentajes en torno al 28%, seguidos por españoles, que no llegan al 20% y 
europeos del Este (15%). Por sexo, aparecen ciertas diferencias en América Latina a favor de las 
mujeres, en el Magreb a favor de los hombres y es destacable un porcentaje de casi un 12% de 
varones subsaharianos. Con respecto a lo que ocurre en el total nacional, en la CRV se aprecian 
más latinoamericanos y menos subsaharianos.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son uno o dos, con porcentajes en torno al 30% y lige-
ramente superiores para las mujeres que para los hombres. También es destacable un porcentaje 
en torno al 29,4% de participantes con familias numerosas. En relación con el conjunto nacional no 
hay diferencias muy relevantes, salvo en el caso de participantes sin hijos a cargo, cuyo porcentaje 
es relativamente superior en el conjunto español.
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�� El riesgo económico es el que alcanza niveles más elevados, en un entorno de 46, y con 10 pun-
tos de diferencia para hombres y mujeres, mayor riesgo en los hombres. Después, por orden de 
gravedad, aparece el riesgo familiar, que se sitúa en torno a los 20,5 puntos, (7 puntos más alto 
para las mujeres que para los hombres). En el ámbito social, el nivel de riesgo se aproxima a 19, 
no presentando diferencias relevantes por sexo. Por último, los riesgos personal y ambiental son 
los menores, con valores en torno a 10 y superior sensiblemente en hombres que en mujeres (más 
altos en los hombres que en las mujeres).

�� El Indicador Global de Vulnerabilidad para los participantes de este programa alcanza un valor de 
22, con ligera diferencia entre hombres y mujeres.

�� Los problemas mayoritarios, con más de un 41% de presencia en este colectivo, son estar sin 
ingresos y tener 1 o 2 hijos a cargo. Le siguen, con porcentajes en torno al 35%, tener baja 
cualificación e ingresos menores de 500 euros. A continuación, aparece el primer problema de 
riesgo del ámbito ambiental, vivienda temporal, que afecta al 25% de estos participantes.
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�� Sexo: hay una leve mayoría de hombres, 55,2%, aunque se trata de un porcentaje menor que para 
el colectivo en el conjunto nacional (65,7%).

�� Edad: más del 73% de los participantes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 49 años. 
A continuación, aparece un 12% de personas de 50 a 65 años y el resto de las franjas de edad tie-
nen una participación inferior al 10%, aunque tiene especial relevancia en este caso la de los más 
jóvenes. 

�� Estado civil: más del 55% de estas personas están casadas o viven en pareja, más las mujeres que 
los hombres, puesto que hay una diferencia de 9 puntos entre ellos. Los solteros son en su conjunto 
un 33%, pero entre los hombres, esta circunstancia asciende hasta el 40% y en las mujeres des-
ciende hasta el 26%. El porcentaje de divorciados y separados es significativo, y se sitúa en torno 
a un 10%, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Si se compara con España, no aparece 
ninguna diferencia digna de mención.
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�� Situación laboral: estos participantes se encuentran mayoritariamente en desempleo (61%). Por 
sexo, aparecen ciertas diferencias, dado que hay más hombres desempleados y más mujeres tra-
bajando. El resto de las categorías tiene participaciones minoritarias y no se aprecian diferencias 
muy notables por sexo. Con relación a España, la fotografía que se presenta es prácticamente 
idéntica.

�� Nivel de estudios: predominan las personas con estudios secundarios (más de un 56%). Los que 
tienen sólo estudios primarios son el 22%; el porcentaje de estudios universitarios es también 
bastante relevante. Por sexo, el nivel de estudios de las mujeres es superior al de los hombres, 
con menos mujeres sin estudios y estudios primarios y más participantes con estudios secundarios 
y universitarios. En esta variable, la diferencia con España es notoria, porque el nivel de estudios 
del conjunto español es mucho menor que el de la CRV. En España, el porcentaje de españoles es 
mayor y menor el de latinoamericanos. Con referencia a las otras nacionalidades, las diferencias 
no son relevantes.

�� Origen: el 32% procede de España, en porcentajes semejantes por sexo. El 20% de los hombres 
y el 28% de las mujeres son de Latinoamérica. El 20% son del Magreb, con algo más de hombres. 
El 12% son de Europa del Este (ambos sexos con porcentajes similares) y un porcentaje menor de 
personas son oriundas de África Subsahariana, con más participantes de sexo masculino.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son uno o dos, con porcentajes del 40% y 30% respec-
tivamente y sin apenas diferencias entre mujeres y hombres. También es destacable un porcentaje 
en torno al 19,1% de participantes con familias numerosas. En relación con el conjunto nacional, el 
número de personas sin hijos en España es mayor, y menor el de participantes con 1 hijo a cargo.

�� El riesgo económico es el que alcanza niveles más elevados, en un entorno de 44, y con 8 puntos 
de diferencia para hombres y mujeres, mayor riesgo los hombres. Después, por orden de gravedad, 
aparece el riesgo social, que se sitúa en torno a los 23,7 puntos, 10 puntos más alto para ellos que 
para ellas. Los ámbitos ambiental, familiar y personal, por su parte, ofrecen niveles de riesgo muy 
similares, que se sitúan alrededor de 19 y que, de manera conjunta con lo anteriores, con bastantes 
diferencias entre hombres y mujeres, siempre con más gravedad para los varones. 

�� El Indicador Global de Vulnerabilidad de 21 puntos en media, 10 puntos por encima para hombres 
que para mujeres.

�� Principales problemas: más de un 40% señala estar sin ingresos y tener baja cualificación laboral. 
Les sigue tener 1 o 2 hijos a cargo (33%) y a más distancia, el hecho de tener ingresos menores de 
500 euros. A continuación, aparece el primer factor de riesgo ambiental, disponer de una vivienda 
temporal, que afecta al 20% de estos participantes.
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�� Sexo: se aprecia una clara mayoría de mujeres, 2 de cada 3, de manera notoriamente diferente a 
lo que ocurre para el colectivo en el conjunto nacional.

�� Edad: las edades más frecuentes de estas personas son las que están situadas en la franja de 
25 a 49 años, con un porcentaje de casi el 40%. A continuación, y como cabía esperar, las franjas 
de edad más presentes son las que representan a edades más avanzadas, con un porcentaje 
conjunto del 50%. Por sexo, aparecen notables diferencias, ya que entre los más jóvenes hay más 
hombres y entre las edades más avanzadas, más mujeres. No aparecen diferencias importantes y 
en comparación con el conjunto nacional se aprecia cómo se mantiene la misma tendencia.

�� Estado civil: casi el 50% de las personas están casadas o viven en pareja, en este caso más los 
hombres. Entre las mujeres hay más viudas. Los solteros alcanzan un porcentaje del 20%, más en 
hombres que en mujeres y finalmente, los separados o divorciados son minoritarios, pero hay más 
mujeres. Si se compara con España, se aprecia que en la CRV hay más viudos y menos solteros 
que en el conjunto del país.

�� La situación laboral en la que se encuentran estos participantes de manera mayoritaria, pero con 
un porcentaje menor que los colectivos analizados hasta ahora, es el desempleo (45,5%), lo que no 
sorprende tanto si se recuerda la banda de edad más frecuente de este colectivo. A continuación, los 
más presentes son los jubilados, que alcanzan un porcentaje del 30% y después los trabajadores 
en activo, con un porcentaje cercano al 10%. Por sexo no se aprecian grandes diferencias, salvo 
en el caso del desempleo, que afecta más a hombres que a mujeres. Con relación a España, en la 
CV hay menos desempleados y más jubilados y amas de casa.
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�� Nivel de estudios: predominan los estudios secundarios, que tiene más de un 43% de los mismos. 
Los que tienen sólo estudios primarios presentan un porcentaje del 30% y el porcentaje de estudios 
universitarios es también bastante relevante. Por sexo, aparecen algunas diferencias que indican 
que el nivel de estudios de las mujeres es superior al de los hombres, dado que las categorías 
sin estudios y estudios primarios tienen para ellas menores porcentajes y las categorías estudios 
secundarios y universitarios alcanza, para ellas también, una frecuencia más alta. En España, las 
categorías intermedias tiene porcentajes de participación similares, pero la categoría sin estudios 
está más participada que en la CRV, en detrimento de la frecuencia de estudios universitarios.

�� Origen: las zonas más frecuentes de estos participantes son España (las personas de mayor edad), 
con un porcentaje del 62%, notablemente mayor para las mujeres que para los hombres; Latinoa-
mérica, con porcentajes del 16% sin diferencias significativas por sexo y el Magreb, con porcentajes 
alrededor del 13% con algo más de hombres. El resto de las zonas presentan porcentajes menores. 
Por su parte, en la CRV hay más españoles y menos subsaharianos que en el conjunto de España.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son dos o uno, con porcentajes del 33% y 30% respec-
tivamente y sin apenas diferencias entre mujeres y hombres. También es destacable un porcentaje 
del 17,4% con familias numerosas, algo menor que el conjunto nacional.

�� Los menores de 65 años están en mayor situación de riesgo económico, aunque por debajo de la 
media nacional. Las mujeres por debajo de esa edad tienen mayor riesgo familiar que los hombres 
y la media nacional. El riesgo ambiental es menor en la CRV, que en la media nacional. Entre los 
mayores de 65 años destaca el nivel alto de riesgo personal, que supera a la media nacional.

�� Entre los menores de 65 años, los problemas más frecuentes son de índole familiar, social y 
económica (hijos a cargo, sin ingresos, baja cualificación laboral, ingresos menores de 500 euros, 
etc.), mientras que, como cabía esperar, entre los mayores, los factores predominantes son los 
del ámbito personal (enfermedad grave, discapacidad sobrevenida, dependencia), así como la 
circunstancia económica de poseer pensión de viudedad.

�� Respecto al grado de dependencia, lo más frecuente es que sea moderada, que el participante 
disponga de suficiente apoyo. Los grados de discapacidad más frecuentes son de 65 puntos; el 
tipo de discapacidad más frecuente es la movilidad, que afecta a más del 75%. Por ello, las ayudas 
técnicas más frecuentes son las sillas de ruedas y los andadores. Tienen teleasistencia  la práctica 
totalidad de los participantes que han contestado a esta pregunta y casi de manera paritaria, o viven 
solo o lo hacen con familiares. Además, la mayoría de ellos sí tiene relaciones con el entorno, ya 
sea con su propia red, con los vecinos o con CRV.
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�� Sexo: hay una mayoría notoria de mujeres, del 60%, de manera distinta a como ocurre en España, 
donde hay una leve mayoría de hombres.

�� Edad: casi el 70% de los participantes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 49 años. A 
continuación, aparece un 12% de personas en la franja de edad más joven y un 11% con edad entre 
50 y 64 años. Por sexo se aprecian ciertas diferencias, ya que hay más mujeres en edad de 25 a 49 
años, en detrimento de aquéllas en edad de 50 o más. En España, la mayoría de las personas con 
edad entre 25 y 49 es aun más patente (más del 75%) y supero el 75%, y el resto de las bandas de 
edad presentan participaciones inferiores al 10%.

�� Estado civil: más del 62% están casadas o viven en pareja, más las mujeres que los hombres, 
puesto que hay una diferencia de 8 puntos entre ellos. Los solteros son en su conjunto un 26%, 
pero entre los hombres, esta circunstancia asciende hasta el 37%, mientras que entre las mujeres 
desciende hasta el 20%. El porcentaje de divorciados y separados es del 8%, ligeramente superior 
para las mujeres. Si se compara con el país, las diferencias son notables, puesto que en la CV 
el porcentaje de participantes casados o que viven en pareja es mucho mayor y el porcentaje de 
solteros mucho menor.

�� Situación laboral: estos participantes se hallan en situación de desempleo (67%), de manera 
mayoritaria, seguidos por la categoría trabajadores en activo, que alcanza un porcentaje del 10%. 
Por sexo, aparecen ciertas diferencias, dado que hay más hombres desempleados. El resto de las 
categorías tiene participaciones minoritarias y no se aprecian diferencias muy notables por sexo, 
salvo en el caso de las amas de casa. Con relación a la media de la Cruz Roja Española, en la CRV 
hay menos personas desempleadas y más trabajadores en activo.
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�� Nivel de estudios: predominan los que tienen estudios secundarios, más de un 44%. Los que tienen 
sólo estudios primarios presentan un porcentaje del 35% y el porcentaje de estudios universitarios 
es también bastante relevante. Por sexo, aparecen muy ligeras diferencias que indican que el nivel 
de estudios de las mujeres es superior al de los hombres. Las diferencias con España, en este 
caso, son pequeñas, si bien parecen reflejar un mayor nivel de estudios en la CRV.

�� Origen: las zonas más frecuentes son América Latina, el Magreb y España, en este orden, pero 
todas ellas con un porcentaje similar, alrededor de los 25 puntos. A continuación, también aparece 
un significativo porcentaje de personas de Europa del Este (15%) y los subsaharianos, sin embargo, 
son mucho menos frecuentes. Por sexo aparecen muy escasas diferencias, y sólo puede destacarse 
un porcentaje ligeramente superior de hombres en el caso de Europa del Este. Con respecto al 
conjunto nacional, lo más relevante es que en la CRV hay más latinoamericanos, más europeos del 
este y menos subsaharianos.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente son uno o dos, con porcentajes del 32% y  28% respecti-
vamente y sin apenas diferencias entre mujeres y hombres. También es muy destacable un porcen-
taje del 31,8% de familias numerosas en la CRV, muy superior al 22% de los participantes de CRE.

�� El riesgo económico es el que alcanza niveles más elevados y se sitúa en 49,4. Después, por 
orden de gravedad, aparece el riesgo social (24,2 puntos) y el riesgo familiar, que se sitúa en 19,9 
puntos. En los dos primeros ámbitos, prácticamente no hay diferencias entre hombres, pero en el 
ámbito familiar, las mujeres presentan un riesgo medio 9 puntos por encima de los hombres. Al 
contrario ocurre con el ámbito ambiental, que, a pesar de tener una media de 13 puntos, afecta 
considerablemente más a hombres (20 puntos) que a mujeres (8 puntos). Finalmente, el riesgo 
personal es el menos elevado de todos y también afecta más a hombres que a mujeres. 

�� El Indicador Global de Vulnerabilidad es de 24 puntos, con ligeras diferencias entre hombres y 
mujeres, siendo la situación de ellos peor que la de ellas.

�� Los problemas mayoritarios, con más de un 40% de presencia en este colectivo son estar sin 
ingresos y baja cualificación laboral, con una participación muy similar. Les sigue tener 1 o 2 hijos a 
cargo (36%) y a más distancia, el hecho de tener ingresos menores de 500 euros. A continuación, 
aparece el primer factor de riesgo del ámbito ambiental, vivienda temporal, que afecta al 20% de 
estos participantes. Esta imagen deja notables diferencias con lo que ocurren en el ámbito nacional,
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�� Sexo: hay casi paridad entre hombres y mujeres, aunque con una ligera diferencia porcentual a 
favor de los primeros, mientras que en el conjunto español hay más hombres.

�� Edad: casi el 68% de los participantes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 49 años. A 
continuación, aparece un 10% con edad entre 50 y 64 años y llama la atención un nada despreciable 
porcentaje del 13% de personas con edad entre 65 y 79 años. Asimismo, en comparación con 
otros colectivos, éste muestra un porcentaje mayor de personas con edad entre 18 y 25 años. Por 
sexo las diferencias son prácticamente inexistentes salvo en el caso de los más jóvenes, donde 
hay significativamente más hombres. En España el panorama es ligeramente diferente, ya que el 
porcentaje de participantes en las bandas de edad más jóvenes es mayor.
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�� Estado civil: más del 48% están casadas o viven en pareja, los solteros son en su conjunto un 
35% y el porcentaje de divorciados y separados es significativo, y se sitúa en torno a un 14%. En 
todas las categorías, no se aprecian diferencias importantes por sexo. Con respecto a España en 
su conjunto, hay menos casados y más solteros, como viene siendo habitual en el resto de los 
colectivos.

�� La situación laboral en la que se encuentran estos participantes es el desempleo (68%), de manera 
mayoritaria, seguidos por la categoría trabajadores en activo, que alcanza un porcentaje del 12%. 
Por sexo, no aparecen diferencias destacables, dado que hombres y mujeres muestran unos 
porcentajes muy similares. 

�� Nivel de estudios: predominan los que tienen estudios secundarios, un 49% de los mismos. Los 
que tienen sólo estudios primarios presentan un porcentaje del 35% y el porcentaje de estudios 
universitarios es también bastante relevante. Por sexo, aparecen ciertas diferencias dado que, 
entre las mujeres, el porcentaje de participantes sin estudios y estudios universitarios es mayor, 
mientras que el porcentaje de estudios primarios y secundarios es menor en las mujeres.

�� Origen: las zonas de origen más frecuentes de estos participantes son España (1 de cada tres de 
estos participantes es español), seguida por  el Magreb y América Latina, en este orden, pero con 
un porcentaje similar, alrededor de los 23 puntos. A continuación, también aparece un significativo 
porcentaje de personas de Europa del Este (13%). Los subsaharianos, sin embargo, son menos 
frecuentes. Por sexo aparecen muy escasas diferencias, sólo dignas de mención en el caso de 
América Latina y Europa del Este, donde abundan más las mujeres, contrario a lo que ocurre con 
los subsaharianos.

�� Número de hijos a cargo: lo más frecuente es tener dos hijos (41%). Los que tienen un hijo a su 
cargo representan el 29%; por otra parte, los que tienen 3 y aquellos que no tienen ninguno son el 
10% respectivamente. El porcentaje de familias numerosas llega al 18,9%.

�� El riesgo económico es el más alto de todos los ámbitos, con un nivel de 36,8 (y de 40 para las 
mujeres). Les sigue el riesgo familiar (18 puntos) y el social y personal con niveles muy similares 
(14,5). Como era de esperar, el riesgo ambiental es bajo, dado que muchos de los participantes de 
este colectivo estarán institucionalizados. El riesgo global, en consecuencia, es también bajo, dado 
que alcanza un nivel de 16 puntos (de los menores por colectivos). Atendiendo al género, aparecen 
ciertas diferencias entre hombres y mujeres, dado que en ellos, el riesgo ambiental y personal 
es mayor y en ellas, lo son el riesgo económico y el familiar. Con ello, en el Indicador Global de 
Vulnerabilidad, hombres y mujeres presentan valores muy parecidos.

�� Por primera vez en un colectivo, el primer problema mayoritario es del ámbito familiar y está 
relacionado con las cargas familiares (1 o 2 hijos a cargo), que ha sido marcado por casi el 37% 
de estos participantes. Le siguen los factores económicos más habituales en este estudio, sin 
ingresos e ingresos menores de 500 euros, con frecuencias del 32% y el 27% respectivamente. 
A continuación, la baja cualificación personal y la vivienda temporal son las circunstancias más 
presentes en este colectivo. En España, la descripción es parecida.

�� Una gran mayoría de estos participantes del programa de Reclusos participa también en los progra-
mas de lucha contra la pobreza (67,5%) y de  inmigrantes (60,5%).
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�� Sexo: hay más niños que niñas, aunque la diferencia es mínima. 

�� Edad: la media, tanto para ellos como para ellas, se sitúa en torno a los 10 años. Con respecto al 
conjunto de España, se aprecia cómo en la CV hay más mujeres y, en general, son un poco más 
mayores.

�� Origen: casi 1 de cada 3 participantes de este colectivo es español, 1 de cada 4, latinoamericano y 
1 de cada 5 magrebí. Hay más chicas españolas y latinoamericanas y más varones europeos del 
Este y subsaharianos. Con respecto a España, en la CRV hay más españoles y menos magrebíes.

�� El Indicador Global de Vulnerabilidad es de 8, lo que indica un nivel de riesgo moderado-bajo,  
ligeramente superior en los chicos y muy inferior al conjunto nacional.

�� El ámbito de mayor riesgo medio es el económico, que en media se sitúa en 26 puntos, muy por 
debajo de España en su totalidad. El resto de los ámbitos presenta niveles de riesgos inferiores 8 
puntos.

�� Los problemas más frecuentes son no tener recursos, no tener empleo, poseer una renta inferior 
a 500 euros mensuales y vivir en un barrio sin servicios mínimos, lo que supone una fotografía 
sensiblemente diferente a la del conjunto español, en el que predominan más factores de índole 
económico.
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�� Hay cuatro perfiles diferentes:

 Perfil 1. “Menores extranjeros con problemática económica y social”

�z Tamaño relativamente pequeño puesto que está formado por el 2,8% de los participantes del 
colectivo.

�z Estructura de riesgo bifactorial fundamentalmente, con nivel de riesgo muy alto en el ámbito 
ambiental y alto o muy alto en el ámbito social. El Indicador Global es alto.

�z Mayor presencia de varones (67%)
�z El 100% de los componentes son extranjeros
�z Edad relativamente alta.
�z No se ha podido determinar el nivel de estudios, por corresponder a registros con casos perdidos.

 Perfil 2. “Menores extranjeros con problemática económica extrema”

�z Relativamente numeroso, incluye al 22% de los participantes.
�z Niveles de riesgo extremo en el ámbito económico e Indicador Global alto. El riesgo ambiental 

es también destacable frente al resto.
�z Más hombres que mujeres.
�z Menor edad media, por debajo de la media del colectivo total.
�z Nivel de estudios menor de lo correspondiente a su edad.

 Perfil 3. “Menores extranjeros con problemas familiares, sociales y personales”

�z Los riesgos familiar, social y personal son altos, y el Indicador global moderado.
�z Es un grupo poco numeroso, con un 3% de participación.
�z El 100% son extranjeros y es el grupo en el que hay más niñas, que son mayoría.

 Perfil 4. “Menores mayoritariamente extranjeros, con bajo nivel de riesgo”

�z Engloba al 72% de los participantes de este colectivo.
�z Presenta niveles medios de riesgo bajos en todos los ámbitos. El Indicador Global también es 

bajo.
�z Hay niños y niñas de manera paritaria, un 78% son extranjeros y su edad está por debajo de 

la media.
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