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En los últimos años ha ido ganando peso la idea de
que la actividad económica, medida a partir del Pro-
ducto Interior Bruto, el PIB, no es la única forma de
medir el bienestar de las personas o el progreso de
las sociedades.

Además, en este tiempo ha proliferado la infor-
mación estadística en aspectos que sirven para des-
cribir las condiciones de vida de las personas, como
son los sanitarios, educativos, medioambientales, o
sobre el bienestar material y la desigualdad.

La necesidad de aplicar mejores enfoques para
medir el progreso es promovida desde instituciones
como Naciones Unidas, con el Índice de Desarrollo
Humano, y más recientemente desde la OCDE, con
la . Pero la propuesta que haIniciativa Vida Mejor
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tenido mayor eco ha sido la comisión creada por el
gobierno francés, que elaboró en 2009 el conocido

, que anima a estudiar
el desarrollo de las sociedades complementando
los datos económicos con otros enfoques, como el
de la calidad de vida y la sostenibilidad.

Modelos como el de calidad de vida contemplan el
estudio de otros aspectos sociales, ambientales y
personales que determinan también el bienestar de
las personas. Contribuir a su medición es un reto
para la estadística oficial.

En este boletín se recogen algunas líneas de desa-
rrollo que intentan responder a esa demanda cre-
ciente de datos sobre calidad de vida.

Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi

Fotografías: Fotolia y Unidad de Diseño INE
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Las primeras iniciativas “más allá del PIB”
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Las primeras aproximaciones al nivel de desarrollo
de los países se centraban en variables exclusiva-
mente económicas. La más conocida de todas es el

.

Posteriormente, se empezaron a considerar indica-
dores de desarrollo humano de los países que
incluían, además del PIB, otras medidas globales de
ámbito sanitario y educativo, tales como la espe-
ranza de vida o la tasa de alfabetización de cada
país.

Producto Interior Bruto per cápita

El PIB y el Índice de
Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano, como otros indica-
dores similares, sitúa a los países no solo en función
de su nivel económico sino considerando también
avances en salud y educación. No obstante, su prin-
cipal limitación es que se construye con muy pocos
indicadores y solo ofrece valores medios de los
países, no mide las desigualdades ni el bienestar de
las personas.

Un adelanto con ciertas
limitaciones

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El fue uno de los
precursores en el estudio del progreso y el desarrollo
de los países al considerar aspectos ajenos al PIB.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)
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PIB per cápita e Índice de Desarrollo Humano, para 20 países. 2011
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Fuente: Banco Mundial y Naciones Unidas
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Tasa de incidencia de la pobreza por
grandes regiones. 2008
% población con menos de 1,25 dólares USA al día*

África al sur del Sahara
Asia Meridional
Asia Oriental y el Pacífico
América Latina y el Caribe
Oriente Medio y Norte de África
Europa y Asia Central

*En paridades de poder adquisitivo
de 2005.
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Fuente: Banco Mundial
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*En paridades de poder adquisitivo de 2005.

Fuente: Banco Mundial

43,1 22,4 1.909 1.289

Indicadores
globales
de pobreza

En septiembre de 2000, los dirigentes
de 189 naciones se reunieron en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, para aprobar la

, comprometiendo a sus países
con una nueva alianza mundial para
reducir los niveles de extrema pobreza
y estableciendo una serie de objetivos
sujetos a plazo, conocidos como los

.

Declaración del

Milenio

cuyo vencimiento del plazo

está fijado para el año 2015

Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Bienestar material9/2012

Otra forma de medir el desarrollo de una sociedad
es estudiar las condiciones de vida de la población.
Dentro de estos estudios destacan los de la pobreza
y la desigualdad.

El Banco Mundial considera la pobreza como “una
notable falta de bienestar”. Según esto, los pobres
son los que no tienen ingresos o consumos sufi-
cientes para situarse por encima de un determinado
umbral mínimo de bienestar, medido generalmente
en términos monetarios.

Pobreza y desarrollo

Existen también medidas de pobreza relativas, que
tienen en cuenta los estándares de bienestar de los
países en un determinado momento.

Estas medidas consideran el segmento de población
que se sitúa por debajo de un mínimo de consumo o
de ingresos establecido, diferente para cada país.

En la práctica, los países ricos tienen umbrales de
pobreza más altos que los países pobres, por lo que
muchos de los considerados pobres en un país rico
podrían no serlo de acuerdo con los estándares de bie-
nestar de un país con un umbralde pobreza inferior.

Pobreza relativa
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Pobreza y desigualdad en Europa9/2012

La población en riesgo de pobreza se ha venido
midiendo en la Unión Europea, hasta 2010, conside-
rando solo la pobreza monetaria. Así, estaba en
riesgo de pobreza la persona cuyos ingresos se
situaban por debajo de un determinado umbral que
se calcula para cada país en función de los ingresos
del mismo.

Definir la pobreza

Uno de los tres indicadores considerados en la
nueva definición de pobreza es la

.

Una persona está en situación de privación material
cuando sufre al menos tres carencias de una lista de
nueve. Se considera que la privación material es
severa si sufre cuatro de estas nueve:

privación material

severa

Privación material

La nueva tasa de pobreza o exclusión social (at risk
of poverty or social exclusion, AROPE), creada en
2010, analiza la pobreza desde una perspectiva mas
amplia: se considera en situación de pobreza o
exclusión a la persona que sufre una de tres caren-
cias: falta de ingresos (el concepto considerado
hasta 2010), privación material severa o vivir en un
hogar con baja intensidad laboral.

La Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de
Vida (EU-SILC), que en España se conoce como
Encuesta de Condiciones de Vida y es realizada
anualmente por el INE, es la fuente en la que se fun-
damenta este indicador social.

La nueva Tasa AROPE: medir
la pobreza económica no es
suficiente

La tasa de privación material en España alcanza el
13,2% de la población en 2010 frente a un 17,5% de
media en la UE.

2
3
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1No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

No puede permitirse ir de vacaciones al menos una
semana al año.

Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con
la vivienda principal en los últimos 12 meses.

No puede permitirse una comida de carne, pollo o
pescado al menos cada dos días.

No puede permitirse mantener la vivienda con una tempe-
ratura adecuada.

No puede permitirse disponer de lavadora.

No puede permitirse disponer de TV.

No puede permitirse disponer de teléfono.

No puede permitirse disponer de un automóvil.

Población en riesgo de pobreza
o exclusión social. 2010

Unión Europea

23,4%
116 millones

Zona Euro

21,6%
70 millones

España

25,5%
12 millones

Umbral de pobreza por país para
hogares de dos adultos y dos menores
de 14 años. 2010
Euros/año en paridades de poder adquisitivo

Fuente: Eurostat
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Bienestar y calidad de vida9/2012

Muy
importante

Bastante
importante

Algo
importante

Poco
importante

Nada
importante

NS/NC

Población que considera su salud
mala o muy mala. 2010
% de población de 18 a 64 años

Fuente: Eurostat
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El trabajo
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Pese a que el bienestar material ocupa un lugar pre-
ponderante, otros aspectos de la vida son también
importantes. Datos recientes del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas sobre valores y actitudes en
España sitúan a la familia y la salud como los
aspectos más valorados, por encima del bienestar
económico y el trabajo.

¿Qué cosas son importantes en la
vida de las personas?

Diferentes apectos vitales según la valoración dada por la poblacion española
Enero de 2012 (% población)

Datos como estos justifican que se pueda analizar la
calidad de vida de la población a partir de otros indi-
cadores distintos de los económicos, como por
ejemplo, la salud. Una buena salud es la base para
una buena calidad de vida.

La población española que considera su estado de
salud malo o muy malo es de las más bajas de la
Unión Europea, según refleja la Encuesta Europea
de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC), un
3,3% del total frente a una media de 4,6% en la UE.

La salud, el aspecto más valorado
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Indicadores objetivos y subjetivos de la calidad de vida

Personas que creen que se puede confiar
en la mayoría de la gente. 2009-2010
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Fuente: (How is life?)OCDE

C
al

id
ad

de vida

El hogar y las relaciones sociales
también son calidad de vida

En la vivienda se desarrollan buena parte de las acti-
vidades humanas. Algunos datos de las viviendas,
como el número de habitaciones por persona o la
falta de acceso a determinados servicios, pueden
servir como indicadores parciales de la calidad de
vida.

Las relaciones personales también son un determi-
nante fundamental del bienestar. Algunos indica-
dores en este ámbito miden la confianza que
tenemos en los demás o la frecuencia de los con-
tactos sociales.

9/2012

Fuente: Eurostat
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Número medio de habitaciones por
persona en la vivienda. 2010

Indicadores subjetivos:
¿Se puede medir la felicidad?

Para analizar la calidad de vida de la población es
necesario contemplar además indicadores subje-
tivos que reflejen los sentimientos de las personas,
como su nivel de satisfacción con la vida en general
o su felicidad, medidos ambos en una determinada
escala.

A falta de estadísticas oficiales, iniciativas del
ámbito académico o de agencias de investigación
públicas proporcionan con regularidad este tipo de
datos y permiten comparativas a nivel de país
dentro del entorno europeo, por medio de opera-
ciones como la Encuesta Europea sobre Calidad de
Vida (EQLS), el Eurobarómetro o la Encuesta Social
Europea (ESS).

Nivel de satisfacción con la vida. 2007

SE

Fuente: Eurofound (EQLS)5-6 6-7 7-8 8-9 9-10



La calidad de vida
es multidimensional

Los estudios recientes demuestran que la calidad de
vida solo puede medirse correctamente atendiendo
a múltiples elementos (o dimensiones) simultánea-
mente.

La de la OCDE responde a esta
misma necesidad de promover información esta-
dística precisa sobre el bienestar y el progreso de
las sociedades en todas sus dimensiones.

Iniciativa Vida Mejor

¿Cuál sería tu mejor índice
para medir el progreso?

Una de las propuestas de esta iniciativa es lo
que se conoce como

, un índice compuesto e interactivo que
pretende implicar a las ciudadanos en el
debate hacia el progreso social.

La herramienta permite ver cómo los países se
colocan en un nivel diferente de acuerdo a la
importancia que el usuario da a cada una de
las 11 dimensiones que contribuyen a tener
una vida mejor.

“Tu Mejor Índice de
Vida”

http://www.oecdbetterlifeindex.org/

Las oficinas de estadística de los prin-
cipales países de la Unión Europea
junto con Eurostat están trabajando en
la definición de un estándar para
medir la calidad de vida a partir de los
datos recogidos en encuestas ofi-
ciales. Este será uno de los mayores
retos para la estadística oficial en los
próximos años.

La medición de la calidad
de vida: un reto estadístico
para la próxima década
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Nuevas formas de medir la calidad de vida9/2012
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* En paridades de poder adquisitivo.

Satisfacción con la vida y PIB
per cápita. 2010
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Las son tipos de
cambio que miden el número de unidades de la
moneda nacional del país B que son necesarias en el
país B para comprar la misma cantidad de un bien o
servicio que se adquiere en el país A con una unidad
de la moneda del país A.

Paridades de Poder Adquisitivo

Paridades de Poder Adquisitivo

AR Argentina FR Francia NL Países Bajos
AT Austria GB Reino Unido NO Noruega
AU Australia GR Grecia NZ Nueva Zelanda
BE Bélgica HU Hungría OCDE Media OCDE
BR Brasil ID Indonesia PO Polonia

CA Canadá IE Irlanda PT Portugal
CH Suiza IL Israel RU Federación Rusa
CL Chile IN India SA Arabia Saudí
CN China IS Islandia SE Suecia
CZ República Checa IT Italia SI Eslovenia

DE Alemania JP Japón SK Eslovaquia
DK Dinamarca KR Corea TR Turquía
EE Estonia LU Luxemburgo US Estados Unidos
ES España MA Marruecos ZA Sudáfrica
FI Finlandia MX México

Código ISO para los países citados en las fuentes

Naciones Unidas:

Unión Europea:

OCDE:

http://hdr.undp.org/es/

http://www.beyond-gdp.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index.htm
http://www.europeansocialsurvey.org/

http://www.oecd.org/document/0/0,3746,en_2649_201185_47837376_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_48428993_1_1_1_1_1,00.html

Enlaces recomendados sobre desarrollo y calidad de vida

Las igualan así el poder de compra de las
monedas y eliminan las diferencias en los niveles de
precios. En las comparaciones internacionales
citadas en las fuentes la moneda común para las uni-
dades es el dólar estadounidense.

PPA

Últimos números
de la colección
CifrasINE publicados

España y la UE:
una comparativa
sobre la mortalidad
por cáncer

Panorámica
de la educación
universitaria
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