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RESUMEN 

España ha alcanzado la fase final de la transición demográfica teniendo como 

consecuencia un pronunciado descenso de las tasas de fecundidad en las 

últimas décadas que han sido determinadas por numerosos factores.  

A lo largo de este trabajo, se va a estudiar el descenso de la tasa de fecundidad 

en España y cómo se ve influenciado por factores sociales, económicos, 

religiosos, etc. Para realizar este estudio se utilizan las Encuestas de Fecundidad 

que se han realizado a lo largo de los últimos 50 años. El presente trabajo realiza 

un estudio más exhaustivo de la Encuesta de Fecundidad de 2018. 

Concretamente se estudiará el comportamiento de las mujeres ante distintos 

factores. Observando cómo afecta cada factor sobre los índices de fecundidad 

de la mujer. 

Palabras clave: Fecundidad, mujeres, Encuesta de Fecundidad, España 

Códigos JEL: J13-J10-A13. 

ABSTRACT 

The final of demographic transition has been reached by Spain as a consequence 

of a sharp decline in fertility rates in recent decades it is determined by a wide 

number of factors 

Throughout this essay, we are going to study the decline of Spanish fertility rates 

and how social, economic, religious factors have influenced fertility. To carry out 

this study we are going to use Fertility surveys of the last 50 years. Specifically, 

this TFG is based on the survey of 2018. 

Specially, it is going to study the women’s behaviour in the face of differents 

factors. Noting how each factor affects Fertillity women’s rate. 

Key words: Fertility, women, Fertility survey, Spain. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Con la reciente publicación de los datos de la Encuesta de Fecundidad de 

2018 (en adelante, EF) por parte del Instituto Nacional de Estadística (en 

adelante, INE), en el presente trabajo vamos a estudiar el nivel actual y los 

determinantes de la fecundidad en España.  Para ello resulta fundamental 

conocer cómo se realiza dicha encuesta, que ha tenido ediciones anteriores, 

pero no dispone de una periodicidad concreta, y cuáles son las variables que 

contempla. 

La EF es una operación estadística que permite realizar análisis y previsiones 

demográficas con rigor y precisión. Si bien nos centraremos en el estudio de los 

datos correspondientes a España, también, se hará alguna mención a datos 

relevantes sobre países pertenecientes a la Unión Europea, lo que permitirá 

establecer alguna similitud en las tendencias observadas. 

Los objetivos de esta investigación son: 

1. Conocer el proceso de elaboración de la encuesta, identificar la 

información que recoge y la utilidad que se da a la recogida de datos. 

2. Revisar los trabajos que se han podido realizar con anterioridad a partir 

de las EF que se han hecho en España. 

3. Estudiar desde un punto de vista cuantitativo los resultados de la EF 2018 

proporcionados por el INE con el fin de caracterizar el comportamiento 

reproductivo en España en la actualidad. 

El motivo por el cual he elegido este tema estudiando el Grado en Finanzas, 

Banca y Seguros es la posibilidad de explotar un tema que despertó interés en 

mi desde que cursé una asignatura de Análisis Sociodemográfico, de forma que 

en este trabajo podría aplicar los conocimientos que aprendí en esa asignatura. 

Así pues, con este trabajo podré realizar un análisis histórico y un análisis actual 

sobre los resultados más destacados de la reciente encuesta. La importancia de 

un tema así en mi Grado, es que tanto las cuestiones relativas a las finanzas, 
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banca y seguros van a estar determinadas, entre otras cuestiones, por el tamaño 

de la población y sus características demográficas y las expectativas de futuro 

que tengan los individuos, de forma que esta encuesta puede ayudar a entender 

aspectos relevantes del comportamiento presente y futuro de la población a ser 

tenidos en cuenta por estas disciplinas 

La estructura interna de este TFG es la siguiente: en primer lugar, se va a 

proceder a un estudio de las diferentes EF, analizando los contextos que 

rodeaban a estas encuestas y la forma en la que se encuestaban a las personas. 

Una vez analizadas las mismas, se procederá a la revisión de los principales 

trabajos sobre la fecundidad en España realizados a partir de los datos de 

diferentes EF.  Por último, se estudiarán con detalle los datos de la EF 2018 con 

el fin de describir los principales comportamientos reproductivos de las mujeres 

españolas en el momento actual. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

En este bloque se va a explicar cómo han sido las EF que se han realizado en 

España (1977, 1985, 1999 y 2018), describiendo cómo fue el proceso de 

recogida de información y cuáles son las principales diferencias entre unas y 

otras. Posteriormente, se hará un repaso de los principales trabajos sobre la 

fecundidad realizados por expertos a partir de los datos proporcionados por las 

diferentes EF que se han llevado a cabo en nuestro país. 

Antes de proceder, no obstante, presentamos a continuación algunos conceptos 

demográficos básicos que se emplearán en el análisis posterior. En primer lugar, 

hay que señalar que la fecundidad hace referencia al número de nacimientos 

vivos1 que se producen en una población entre las mujeres cuya edad está 

comprendida entre los 15 y los 49 años. Por su parte, la fertilidad es la capacidad 

que tiene un hombre y/o una mujer de tener descendencia, y se circunscribe a 

un número limitado de sus años de vida, la denominada etapa reproductiva. La 

 
1 El concepto de nacido vivo se refiere a la expulsión de la madre y que posteriormente manifieste 
signos de vida, para considerar que un niño es nacido vivo, deben pasar 24 horas. 
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mayor fertilidad se concentra en el periodo de 20-24 años, y a medida que 

aumenta la edad, disminuye la capacidad reproductiva y aumenta el aborto 

espontáneo. La diferencia entre la fecundidad y la fertilidad es fundamentalmente 

la certeza. Mientras que la fertilidad se refiere a la posibilidad de tener hijos e 

hijas, la fecundidad se refiere al hecho de haber tenido hijos e hijas que nacen 

vivos. 

Por último, la natalidad hacer referencia a los nacimientos que se registran cada 

año en una población. La natalidad de la población depende de su estructura por 

edad y de la propensión a tener hijos e hijas de las familias. 

Una vez definidos estos conceptos básicos, vamos a comenzar a presentar 

cronológicamente las diferentes EF que se han llevado a cabo en España. 

 

2.1 Las encuestas de fecundidad en España 

Las EF son una operación estadística que permite conocer en profundidad 

el fenómeno de la fecundidad, por lo que, a su vez, constituyen un instrumento 

de gran utilidad para elaborar políticas demográficas. La primera encuesta data 

de 1941 y fue realizada en Indianápolis, es decir, es una herramienta utilizada 

internacionalmente, cuyo primer uso en España data de 1977. 

Como señala Aguinaga (1989) todas las encuestas persiguen una serie de 

objetivos en común: 

1. Conocer la historia de la fecundidad 

2. Estudiar los planes, expectativas y tamaño deseable de la familia. 

3. Analizar el poder adquisitivo de la familia y condiciones sociales. 

4. Tener conocimiento sobre el control de la natalidad. 

En España, se han realizado diversas EF que presentaremos a continuación, si 

bien no tienen una periodicidad concreta. Cada una de esas encuestas ha estado 

determinada por el periodo histórico en el que fue llevada a cabo, de forma que 

van a experimentar diferencias en el modo de encuestar, en el tamaño tanto de 

la muestra, así como el número y el tipo de cuestiones a preguntar. 
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La EF de 1977, al ser la primera realizada en España, es la que presenta más 

dificultad a la hora de recopilar información y datos sobre ella. La muestra a la 

que fue destinada era de 6.429 mujeres, de las cuales, cumplimentaron la 

encuesta 5.814. Sus destinatarias fueron las mujeres entre 15 y 49 años, las 

cuales, debían haber estado casadas alguna vez. 

En el momento de su realización se desató una campaña contra ella liderada por 

determinados grupos sociales de carácter conservador, lo que limitó el número 

y el tipo de preguntas que contenía, quedando vetados asuntos como el control 

de la natalidad, que solo se abordaban si la encuestada lo mencionaba (Miguel, 

1980). 

Por su parte, la EF 1985, se realizó a 9.010 mujeres, de las cuales, lo 

cumplimentaron 8.863. Coincide con la anterior en el rango de edad de las 

mujeres, pero se diferencian en la forma de elección de las mujeres encuestadas. 

Se entrevistó a mujeres independientemente de su estado civil. 

Los objetivos de la EF 1985 según Ruiz, Cabré, Castro y Solsona (2005) fueron: 

 Suministrar información para fecundidad para la proyección demográfica 

 Estudio de nupcialidad, formación de parejas estables y situación ante el 

riesgo de embarazo. 

 Preferencias y motivaciones respecto al tamaño de la familia, sexo y 

espaciamiento de los hijos. 

 Conocimiento y eficacia de los métodos anticonceptivos. 

 Relación entre la fecundidad y diversas variables que influyen en ella y la 

actividad laboral de la mujer. 

 Aportar datos a los organismos nacionales e internacionales de los 

fenómenos señalados. 

  

El contexto social y político del momento era en esta ocasión bien diferente y la 

democratización y secularización de la sociedad española, junto a los cambios 

en el ámbito laboral y en el rol familiar y social de las mujeres contribuyeron, 

entre otros factores, a que el contenido de la encuesta no se viera tan limitado 

y/o afectado, como en la operación anterior. 
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En la siguiente tabla se reflejan las principales diferencias técnicas entre las dos 

primeras encuestas. Como se puede ver, el tamaño de la muestra es mayor en 

la primera encuesta respecto a la segunda, siendo el número de negativos mayor 

en esta última. El rango de edades de las mujeres entrevistadas es el mismo en 

ambas encuestas, sin embargo, en la de 1977 se entrevistaba a mujeres no 

solteras y en la de 1985 no importaba su estado civil. Por último, el número de 

preguntas de una encuesta a otra se ha visto reducido. 

Tabla 2.1 Principales características técnicas de las EF 1977 y EF 1985 

 

        Fuente: Aguinaga (1989) y elaboración propia. 

Una vez analizadas las dos primeras EF realizadas en España, es el turno de las 

dos últimas que son de las que más información se posee. 

En la EF 1999 la muestra inicial era de 16.000 mujeres, pero finalmente lo 

cumplimentaron 7.749, cuyo rango de edad estaba comprendido entre los 18 y 

los 49 años. España había experimentado un crecimiento social desde la última 

encuesta, cambiando el modelo de vida de las personas tanto económicamente 

como socialmente; estos cambios en la sociedad española influyeron en los 

resultados de la encuesta.  

Los objetivos de la EF de 1999 fueron el conocimiento de las siguientes 

cuestiones: 

 Tamaño de la familia y características de la vivienda. 

EF 1977 EF 1985 

Muestra 6.429 mujeres 9.010 mujeres 

Edades De 18 a 49 años De 18 a 49 años 

Estado civil Mujeres no solteras Todos 

N.º cuestionarios 
cumplimentados 

5814 8.863 

Sustituciones 34,10% 83,16% 

Negativas 2% 6,31% 

N.º preguntas 168 136 



6 
 

 La propensión a tener hijos. 

 Control de la natalidad a través de métodos anticonceptivos y otras vías. 

 Relación entre el número de hijos e hijas que se tienen y características 

de la mujer y de la pareja como son el nivel de estudios, los ingresos 

mensuales, la religión, la nacionalidad u otra serie de factores. 

Para la elaboración de esta encuesta se utilizó un sistema de estratificación, 

concretamente un muestreo triepático, el cual consta de tres unidades 

encuestadas en 3 etapas. 

1. La primera unidad eran áreas censales cuya población estaba 

comprendida entre 500 y 2.000 personas. 

2. La segunda unidad eran las viviendas familiares en las cuales residían la 

mayor parte del año. 

3. La tercera unidad son las mujeres comprendidas entre 15 y 49 años que 

residen en una vivienda seleccionada. 

El método de recogida de información se basaba en una entrevista personal a 

través de entrevistadores que visitaban las viviendas. Los entrevistadores 

realizaban las preguntas y recogían toda la información para cumplimentar los 

cuestionarios. 

Los resultados de la EF 1999 se encuentran disponibles en la página web del 

INE, en el fichero de microdatos, de forma que se han anonimizado la identidad 

de las personas que han cumplimentado la información y están accesibles a 

cualquier persona interesada. 

Para acabar, en 2018 se ha realizado la última EF. La principal diferencia con 

respecto al resto de encuestas radica en que en ésta se entrevista a hombres 

por primera vez, pasando a ser ellos también población objetivo por su directa 

vinculación con el fenómeno de la fecundidad. La muestra inicial fue de 31.570 

personas, encuestando a mujeres y hombres por separado, pero finalmente lo 

cumplimentaron un total de 14.556 mujeres y 2.619 hombres. La encuesta se 

realizó en un contexto de baja natalidad en España, sin garantía de reemplazo 

generacional, por lo que se intentaron analizar los cambios que se producían en 

la estructura familiar y en las relaciones para observar cómo afectaban a la 
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fecundidad. En esta encuesta se va a utilizar un muestreo por estratificación 

biepático. 

1. La primera unidad fue la selección de áreas censales. 

2. La segunda unidad fue la selección de mujeres y de hombres 

comprendidos entre las edades de 18 y 55 años del área censal 

seleccionada anteriormente. 

Los grupos de trabajo que elaboraron la encuesta de 2018 son el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Estudios 

Demográficos de Barcelona (CED) y el INE. En esta encuesta pretendían recoger 

dos aspectos fundamentales como era la similitud con las encuestas realizadas 

en España anteriormente y abarcar los temas más importantes relacionados con 

la fecundidad. 

Para la recogida de información, el INE externalizó el servicio a una empresa y 

esta realizó un proceso multicanal, de forma que los entrevistados podían 

cumplimentar la entrevista de tres formas diferentes: 

1. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing): Se trata de una entrevista 

realizada por internet en la que el encuestado la rellena. 

2. CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing): Es una entrevista en 

la que el entrevistar realiza las preguntas por teléfono al entrevistado. 

3. CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing): El entrevistador acude 

con una Tablet a la residencia del entrevistado y se la cumplimenta en 

función a sus respuestas.   

Los datos se han publicado en el INE el día 3 de abril de 2019 en la sección de 

microdatos. Estos resultados se ofrecen desagregados a nivel de Comunidades 

Autónomas. 
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Tabla 2.2 Principales características técnicas de las EF 1977 y EF 2018 

 

              Fuente: INE, EF 1999 y EF 2018 y elaboración propia 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, las principales diferencias entre estas 

dos últimas encuestas son la ya mencionada encuesta realizada a varones, el 

aumento de rango de edad de 50 a 55 años, o la diferencia en el tipo de 

muestreos. El otro cambio que se aprecia es el aumento de posibilidades a la 

hora de cumplimentar la encuesta, siendo la cumplimentación en 2018 superior 

al 50%. 

 

2.2 Principales estudios a partir de las EF 

En este epígrafe se va a recopilar y estudiar los trabajos que han realizado 

diferentes autores a partir de las EF que se han hecho en España. Esto nos 

permitirá conocer los resultados que obtuvieron, además veremos cuáles han 

sido los factores más destacables en las encuestas. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la primera encuesta fue la de 

1977. Como señala De Miguel (1980), en el contenido de esta encuesta, se hace 

énfasis en el control de la natalidad por medio de métodos anticonceptivos. Un 

dato que refleja el poco uso de éstos es que el 40% de mujeres casadas nunca 

ha usado un método anticonceptivo y tan solo el 25% de mujeres casadas ha 

EF 1999 EF 2018 

Muestra inicial 16.000 31.570 

Muestra final 7.749 mujeres 14.556 mujeres y 2.619 hombres. 

Edad De 18 a 49 años De 18 a 55 años 

Estado civil Todos Todos 

Muestreo Triepático estratificado Bietápico estratificado 

Canal del 
muestreo 

 

A través de 

cuestionarios 

 

A través de entrevista vía web, 

telefónica y asistida por 

ordenador 
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usado métodos anticonceptivos eficaces. La tendencia que va a experimentar el 

uso de anticonceptivos va a ser creciente, lo que se va a ver reflejado en 

natalidad. 

Otro resultado importante a juicio de este autor es la desigual predisposición para 

tener hijos e hijas en función de la situación laboral que tiene la mujer. La 

principal diferencia a la hora de tener hijos e hijas entre una mujer que trabaja 

fuera del hogar frente a otra que no, es el control de la natalidad que se tiene 

antes del primer embarazo. Siendo la edad a la maternidad de las mujeres sin 

trabajo menor respecto a las que tienen trabajo, ya que estas tienen el problema 

de compatibilización entre la vida laboral y la vida familiar. En este aspecto, la 

sociedad estaba en un punto en el que se mantenía una estructura familiar más 

clásica y la mujer tenía mayores limitaciones. 

Por lo que respecta a la EF 1985, cabe destacar la caída que experimenta el 

Índice Sintético de Fecundidad, que sufre una bajada de un 0,35 (de 2,5 hijos e 

hijas por mujer en 1977, a 2,15 en 1999). Según Aguinaga (1989:15) no sólo se 

constata una reducción en el número de familias que superan los 4 miembros, 

sino que “se refuerza la apuesta por tener hijo e hija único.” 

Tabla 2.3 Uso de anticonceptivos en algún momento de su vida (%) 

1977 1985 

No ha utilizado método anticonceptivo 40,2% 16,5% 

Ha utilizado método ineficaz, pero ninguno eficaz 34,7% 18% 

Ha utilizado algún método eficaz 25,1% 65,5% 
Fuente: INE 1.977 y 1.985 y elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior, se observa cómo se ha producido un avance 

significativo en el uso de método de anticonceptivos eficaces y un descenso casi 

tan importante en la no utilización de métodos anticonceptivos, lo cual explica 

buena parte del descenso de la fecundidad de 1977 a 1985. Ello, a su vez, es 

reflejo del cambio que se estaba produciendo en la sociedad respecto al número 

de hijos e hijas deseados, y es que, como se ha indicado anteriormente, se 

constata una importante preferencia por tener un único hijo. 
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El análisis de los datos de las EF de esos años permite también constatar la 

relevancia de otro factor determinante del nivel de fecundidad: el incremento de 

la edad de las mujeres en el momento de tener hijos e hijas. Se comprueba así 

que la edad media a la maternidad experimenta una crecida de 3,8 años en 19 

años (de 24,5 a 28,3 años en el intervalo de 1975 a 1994). Las mujeres con 

mayor nivel de fecundidad en 1985 pertenecen al intervalo de 25-29 años, pero 

se observa cómo la tendencia es creciente hacia el intervalo de 30-34 años, 

denotando un cambio en el modelo demográfico, en el que la edad de la mujer 

para tener hijos e hijas aumenta.  

Como señala Valero (1997) se asiste en España a un cambio de mentalidad 

respecto de los hijos e hijas que desemboca en un acortamiento del período 

reproductivo. Antes, el coste personal de tener hijos e hijas era menor, por lo que 

se tenía un mayor número de descendientes; sin embargo, con el paso de los 

años este coste aumenta, por lo que la decisión de tener hijos e hijas se medita 

más y la cifra final se reduce. Todos estos cambios son muy similares a los 

ocurridos en los países europeos. 

Todos los expertos revisados coinciden en confirmar la tendencia bajista de la 

fecundidad, cuyo pico más bajo llegó en 1996. A partir de este año se 

experimenta un pequeño repunte, sin embargo, de acuerdo con la EF 1999, los 

principales motivos de las madres para no llegar al número de hijos e hijas 

deseados (2) sobre el año 2000, es la falta de recursos de estas para tenerlos y 

compaginarlos con su situación laboral y su nivel de ingresos. (Cantalapiedra 

Malaguilla, 2002). 

Para Sosa (2019) el diferencial que se observa entre el número deseado de hijos 

e hijas de las mujeres españoles y el número final de hijos e hijas que éstas 

tienen es consecuencia, entre otras cuestiones, de las importantes barreras que 

existen, entre las que destacan la alta temporalidad a la hora de trabajar o la 

escasa ayuda del Estado para la crianza de los hijos. 

Concluimos este apartado haciendo una mención especial a los factores del 

cambio desde la primera encuesta hasta la última y sus consecuencias. Por un 

lado, los factores de cambio que se han producido tienen que ver, 

principalmente, con la modernización, la individualización y la secularización de 
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la sociedad, lo que provoca que el modelo tradicional de familia se vea afectado, 

por lo que la figura del matrimonio ya no es tan importante a la hora de tener 

hijos e hijas. Paralelamente, las mujeres se incorporan gradualmente al mercado 

laboral; esto se debe a un progreso en la sociedad española, en la que la mujer 

tiene cada vez más fácil acceder a la educación. Gracias a esta educación que 

recibe, la mujer ocupa puestos laborales más relevantes y que requieren de más 

tiempo dedicado al empleo. Esto influye directamente en la decisión de las 

mujeres a la hora ser madres, ya que la compaginación laboral y familiar, aunque 

sigue una tendencia favorable, aún no es la óptima. A su vez, se produce un 

éxodo rural, en el cual la población se muda de las zonas rurales a las ciudades 

como consecuencia de nuevos modelos de vida en el que la agricultura pierde 

importancia y el sector de la industria y el sector servicios son los que mantienen 

a la mayor parte de la población ocupada.  

Como dicen Castro, Cordero, Martín y Seiz (2020), el avance social y económico 

en España conducen a una nueva fase de la transición demográfica, en la que 

la mortalidad va disminuyendo, produciéndose un aumento de la esperanza de 

vida, y la fecundidad se reduce, alcanzando niveles de hijos e hijas por mujer 

debajo del nivel de reemplazo generacional. 

Finalizando con los factores, hay que tener en cuenta la concienciación 

exponencial del uso de anticonceptivos para reducir el riesgo de embarazos no 

deseados.  

Como consecuencia de todo ello, se produce un descenso en el ISF desde los 

años 70 en España, alcanzando uno de los niveles más bajos. La edad media a 

la maternidad aumenta como consecuencia de la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, a su vez se produce un retraso en el primer parto. Otra 

consecuencia es el aumento de la edad en la intención de tener hijos. 

 

3 METODOLOGÍA  

Para la elaboración de este TFG, se ha realizado en primer lugar un análisis 

de tipo cualitativo para el que se ha empleado la técnica de investigación social 



12 
 

denominada análisis documental, que consiste en la recopilación y estudio de 

artículos y trabajos de expertos que han tratado previamente el tema (en nuestro 

caso las diferentes encuestas de fecundidad que se han realizado en España), 

con el fin de observar cómo es el trabajo y cómo es el análisis que hacen de 

cada uno de los factores que afectaban en el año de realización de la encuesta.  

Posteriormente, con un enfoque de tipo cuantitativo, se ha llevado a cabo un 

análisis estadístico básico y descriptivo de la última Encuesta de Fecundidad. El 

principal recurso para el acceso a los datos oficiales ha sido la página web del 

INE, la cual nos proporciona toda la información necesaria sobre las variables 

que vamos a estudiar. Los datos se ofrecen con nivel de desagregación nacional 

y por comunidades autónomas, aunque por razones de extensión solo 

trataremos los resultados nacionales. 

El TFG está distribuido de tal forma que el primer punto se centra en una 

introducción, en la cual, se presenta el tema que se ha elegido, destacando 

cuáles son los objetivos que se van a tener, justificando la elección del tema y 

explicando cual es la relación que tiene con el grado que estudio. 

Una vez introducido el tema en cuestión, se realiza el marco teórico, que está 

compuesto por dos apartados. En el primer apartado se estudiarán como han 

sido las encuestas de fecundidad que ha hecho el INE, haciendo una 

comparación entre las encuestas de 1977 y 1985, ya que son las más antiguas; 

y las de 1999 y 2018, ya que son las más modernas. El segundo apartado se 

basa en la recopilación de trabajos de expertos que hayan estudiado con 

anterioridad las encuestas de fecundidad.  

En el punto 4 se trata la fecundidad en España desde un punto de vista histórico 

a través de los datos que nos facilita el INE. Se hace una selección de las 

variables más importantes y se exponen, de tal forma que podemos ver cómo 

han sido las tendencias que han seguido las distintas variables.  

Para finalizar, se hace el estudio del tema principal del trabajo, que es las EF 

2018. Por razones de extensión, solo nos centraremos en los resultados 

nacionales, y por la misma razón, elegimos a las mujeres como grupo de estudio, 

ya que en el resto de las encuestas solo se entrevistaba mujeres y para hacer el 
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análisis similar al de los expertos, nos centramos en ellas. El análisis evidenciará 

los diferentes factores que afectan a la decisión de las mujeres a la hora de tener 

hijos e hijas, se exponen los datos del INE en gráficas y posteriormente se 

explicarán las gráficas para comentar los datos más significativos. 

Una vez se haya hecho todo esto, se procedera a las conclusiones del trabajo, 

destacando los resultados más llamativos y que puedan ser de mayor utilidad a 

la hora de establecer previsiones en un futuro. 

 

4 LA EVOLUCIÓN DE LA NATALIDAD Y LA FECUNDIDAD EN ESPAÑA 

En España la fecundidad es un tema que cada vez preocupa más a su 

sociedad debido a sus bajos niveles. A la vez, otro tema de inquietud general es 

el envejecimiento de la población y la poca natalidad.  

Para la elaboración de este epígrafe hemos acudido a la página del INE, el cual 

nos aporta los datos de todos los indicadores que vamos a utilizar y nos va a 

permitir elaborar las gráficas con los datos separados por años. Los datos van a 

venir recogidos de 1975 a 2018. Los indicadores que se van a emplear en este 

apartado son: 

 Tasa bruta de natalidad: Se define como el número de hijos e hijas por 

cada 1.000 mujeres en un período concreto de tiempo; este indicador está 

condicionado por la composición por edades de la población. 

 Edad media a la maternidad: Es la media ponderada de las edades en las 

cuales las madres tienen hijos e hijas en un intervalo concreto de tiempo. 

 Tasa de fecundidad general: Relación que existe entre el número de 

nacimientos ocurridos en un periodo de tiempo y el número de mujeres en 

edades fértiles que hay en la población. 

 Tasa global de fecundidad o índice sintético de fecundidad: Número 

medio de hijos e hijas por mujer teniendo en cuenta las tasas específicas 

de fecundidad por edad de las mujeres en el año de referencia. 
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4.1 La Tasa Bruta de la Natalidad 

Este es un indicador que está condicionado por la estructura por edad de 

la población de la sociedad. En España, podemos comprobar en la gráfica 4.1 

como la TBN es decreciente desde 1976 hasta la actualidad. Esto se debe a un 

envejecimiento de la población española, acompañado por un descenso en el 

número medio de hijos e hijas total que se tienen. 

Los dos primeros años representados en la gráfica 4.1 presentan valores 

superiores a los 18 hijos e hijas por 1000 habitantes, a partir de ahí, se observa 

un claro descenso de los valores de la natalidad mientras envejece la población, 

hasta alcanzar el año 1998, uno de los valores más bajos en la historia de 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez comienza el Siglo XXI, la llegada de inmigrantes juntado con la mejora 

en la situación económica que atraviesa España hace repuntar la natalidad, 

llegando a alcanzar la TBN en 2008 los 11,25 hijos e hijas por 1000 habitantes. 

Sin embargo, el comienzo de la crisis hace que el flujo de inmigrantes que llegan 

a España se reduce y la situación económica de la población española se ve 

afectada, lo que conlleva una disminución de la natalidad y en el año 2019 se 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

Gráfica 4.1 La Tasa Bruta de Natalidad en España 1975-2018 
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alcanza la cifra de 7,6 hijos e hijas por 1000 habitantes. Esto nos permite 

entender el envejecimiento progresivo que estamos experimentado y la 

necesidad de medidas para combatir el decreciente número medio de 

nacimientos que experimenta este país. 

 

4.2 La Edad Media a la Maternidad 

La maternidad está sufriendo un retraso en su edad, lo cual está afectando 

a la fecundidad. Como podemos comprobar en la gráfica 4.2, la tendencia es 

creciente, tanto en la edad media del primer hijo e hija como la edad media 

general. En 1975, la edad media a la que las mujeres tienen hijos e hijas en 

España es de 28,8 años y la edad media a la que tienen el primer hijo e hijas de 

25,3 años. El aumento de la edad a la que se tiene el primer hijo e hija supone 

que el periodo de vida reproductivo de las mujeres sea cada vez menor, lo que 

contribuye al descenso en el número final de descendientes. La edad a la 

primomaternidad ha aumentado de 25,3 a 30 años en el intervalo de 1979 a 

2017. Este aplazamiento de la fecundidad se debe, entre otras cuestiones al 

incremento en el nivel de formación y de la tasa de actividad de las mujeres 

españolas, dadas las dificultades para compaginar estudios, empleo y cuidados 

de los hijos e hijas. El aplazamiento del primer hijo e hija hace que la EMM 

general aumente de 28,8 a 32,1 años desde 1979 a 2018. 

Se cuentan con datos por separado de la EMMM de las mujeres con nacionalidad 

española y de nacionalidad extranjera a partir de 2003. Con estos datos 

comprobamos cómo la EMM de las mujeres extranjeras se sitúa muy por debajo 

de la EMM de las mujeres españolas, siendo la EMM en 2003 de 28 años en las 

extranjeras y 30,1 en las españolas. Esta diferencia muestra el diferente 

comportamiento reproductivo de las mujeres extranjeras, que contribuye 

positivamente a la evolución del indicador general. Pese a esta diferencia, 

podemos ver cómo la EMM de las mujeres de ambas nacionalidades sigue una 

progresión más muy similar a lo largo del tiempo, dado que el peso de las 

mujeres españolas en la EMM tiene una mayor importancia respecto a la de las 

mujeres extranjeras. 
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4.3 Tasa de Fecundidad General 

La evolución de esta variable sufre una tendencia decreciente, 

alcanzando los mayores valores coincidiendo con el final de la generación del 

“Baby Boom”. Coincidiendo con la tendencia del descenso del ISF, también se 

produce un descenso de los nacidos por cada 1000 mujeres en edades fértiles. 

A partir de 1976, la TFG experimenta una caída pasando de casi 80 hijos e hijas 

por mujer a 35 hijos e hijas por mujer en 1998. A partir de esta fecha la mejora 

socioeconómica, entre otras cuestiones, hace que el número de hijos e hijas por 

1000 mujeres aumente.  

A partir de 2003 podemos ver las tendencias de la TFG de las mujeres españolas 

y las extranjeras en la gráfica 4.3. En esta gráfica podemos observar cómo la 

tendencia de la TFG de las mujeres de ambas nacionalidades se parece bastante 

a la tendencia del conjunto de las mujeres en España. En el caso de las mujeres 

extranjeras podemos ver cómo la tendencia hasta 2008 es variable, pero a partir 

de 2008 llega la crisis, que afecta en mayor medida a la población extranjera, 

pasando de 60 hijos e hijas por cada 1000 mujeres en 2008 a 50 hijos e hijas por 

cada 1000 mujeres en 2013, su valor más bajo. A partir de 2013 podemos ver 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 
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cómo la tendencia de la TFG de las españolas sigue decreciendo, sin embargo, 

el mismo indicador para las mujeres extranjeras sufre un ligero aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador está condicionado por el número de mujeres en edades fértiles 

que haya en el momento del cálculo en el conjunto de la población y por si 

distribución a lo largo de las diferentes edades. 

 

4.4 Índice Sintético de Fecundidad. 

En España, a mediados de los 70 se experimenta el fin de la generación 

conocida como “Baby Boom”, como podemos comprobar en la gráfica 4.4, el ISF 

se sitúa en valores de 2,8 hijos e hijas por mujer en el año 1976, unos valores 

que en ese momento son superiores en 0,7 al nivel de reemplazo generacional 

(2,1) y que además coincide con la media en Europa. A partir de esos años, la 

fecundidad en España comienza a bajar, hasta alcanzar la cifra más baja en la 

historia de España en 1998, con un valor de 1,18 hijos e hijas por mujeres, el 

cual se encuentra muy por debajo del nivel de reemplazo. Estos datos se deben 

en parte al nivel de paro alcanzado por la población joven, el cual alcanza valores 

del 45%, por lo que la población en edades reproductivas se encuentra con 
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Gráfica 4.3 La Tasa de Fecundidad General de las mujeres en España según 
nacionalidad.1975-2018 
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problemas económicos para tener hijos e hijas. La caída que experimenta el ISF 

en España a lo largo del período 1975-1997 es de las más acentuadas en 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzado el siglo XXI, se produce una importante llegada de migrantes a 

España, procedentes principalmente de países sudamericanos y del norte de 

África. Estas culturas son más pronatalistas, por lo que, unido a la buena 

situación económica en la sociedad de destino, la cual facilita la búsqueda de 

empleo en España, se produce un repunte de la fecundidad, llegando el ISF a 

alcanzar un valor en 2008 de 1,46. A partir de 2008, una vez estalla la crisis en 

España, se deja de recibir ese flujo de migrantes, por lo que la fecundidad se 

reduce, ya que como consecuencia del empeoramiento en la economía española 

dificulta la formación de parejas y el empeoramiento en la calidad de vida de 

muchos ciudadanos españoles. Esto hace que, en 2018, se alcance un valor de 

1,18 en el ISF, situándose en valores muy cercanos a los más bajos en la historia 

de España. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

H
ijo

s 
e 

hi
ja

sp
or

 m
uj

er

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

Gráfica 4.4 El Índice Sintético de Fecundidad en 1975-2018 
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5 LOS COMPORTAMIENTOS REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES 

ESPAÑOLAS SEGÚN LA ENCUESTA DE FECUNDIDAD DE 2018. 

En este apartado vamos a analizar el comportamiento reproductivo de la 

población española que proporciona la EF 2018, que como hemos dicho antes, 

ha sido publicada recientemente. En ella vamos a analizar únicamente los datos 

correspondientes a las mujeres por cuestiones de extensión, con el objetivo de 

estudiar el comportamiento que tienen las mujeres a la hora de tener hijos e hijas 

y cuáles son los aspectos más relevantes que influyen en su decisión.  

Los apartados en los que se estructura el análisis serán: 

 Características demográficas 

 Familia de origen. 

 Estudios 

 Ocupación e ingresos 

 Relaciones de pareja 

 Control de la natalidad 

 Barreras e incentivos a la natalidad 

 Fecundidad deseada 

Gráfica 5.1 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 
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En rasgos generales, en la Gráfica 5.1 se observa el porcentaje de mujeres con 

o sin hijos e hijas, donde nos encontramos con que casi la mitad de las mujeres 

no tienen hijos e hijas y de aquellas que tienen hijos e hijas, observamos que es 

superior el porcentaje de las que tienen dos hijos e hijas que de las que tienen 

uno, la razón de ser de estos porcentajes se debe a diferentes aspectos como 

las características demográficas, los estudios, las relaciones de pareja, que 

estudiaremos a continuación. 

 

5.1 Características demográficas 

En el siguiente punto estudiaremos las como las diferentes características 

demográficas, como la edad, nacionalidad, estado civil y grado de urbanización 

del municipio en el que residen, influyen a las mujeres a la hora de tener 

descendencia. 

Gráfica 5.2 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según la edad 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En primer lugar, analizamos en la Gráfica 5.2 el porcentaje de mujeres con o sin 

hijos e hijas, según su edad. En el eje de abscisas se representa la edad, 

recogida en periodos de cuatro años desde los 25 hasta los cincuenta, 
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incluyendo, por otro lado, los tramos de menores de 25 y mayores de 50, por lo 

que nos encontramos siete tramos de edad. En el eje de ordenadas se 

representa el porcentaje de mujeres de determinada edad que tienen cierto 

número de hijos e hijas. 

En la Gráfica 5.2 se observa que existe una relación inversa entre las variables, 

es decir, a menor edad, mayor es el porcentaje de mujeres sin hijos e hijas, y 

viceversa, a mayor edad mayor es el porcentaje de mujeres en España que 

tienen hijos e hijas. En la actualidad, observamos que, según la edad, lo que más 

predominan son las mujeres sin hijos e hijas hasta los 34 y las mujeres con dos 

hijos e hijas partir de los 35, la única excepción es el tramo de edad de 30 a 34, 

donde observamos que predominan las mujeres con un hijo e hija sobre las de 

con dos hijos e hijas. 

Lo más destacado es el porcentaje de mujeres menores de 25 sin hijos e hijas 

superando este porcentaje al resto de variables en el resto de las edades, siendo 

esta cifra en términos absolutos de 1.470.722 mujeres, de 1.542.977 de mujeres 

menores de 25, las mujeres que tienen hijos e hijas en dicho rango de edad son 

mujeres eminentemente extranjeras. Este factor de nacionalidad lo estudiaremos 

a continuación. 

Por último, hay que destacar que el número de mujeres con más de tres hijos e 

hijas es superior para el caso mujeres mayores de 50 años, esto se debe 

principalmente porque aquí entran mujeres que tuvieron hijos e hijas durante el 

babyboom (mujeres longevas de 80 y 90 años) de los años 60 donde se alcanzó 

la cifra récord de 697.697 nacimientos con una media de 4.7 hijos e hijas por 

mujer.  
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Gráfica 5.3 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según la nacionalidad 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.3 analizamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según su nacionalidad. En este caso, en el eje de abscisas se representa la 

nacionalidad, ya sea española o extranjera. En el eje de ordenadas se representa 

el porcentaje de mujeres de determinada nacionalidad que tienen cierto número 

de hijos e hijas. 

En la Gráfica 5.3 se observa que las variables de nacionalidad son similares para 

mujeres si hijos e hijas y con un hijo e hija. Resulta llamativo que el porcentaje 

de mujeres con dos hijos e hijas supera en un 7.36% para el caso de nacionalidad 

española que, para extranjera, mientras para el caso de porcentaje de mujeres 

con tres o más hijos e hijas supera la nacionalidad extranjera en un 10% a la 

nacionalidad española. Esta gran diferencia entre mujeres con dos hijos e hijas 

y mujeres con tres hijos e hijas viene dada por la tendencia de las mujeres 

extranjeras a tener familia numerosa, que se debe principalmente a un factor 

cultural.  
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Gráfica 5.4 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según el estado civil 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.4 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según su estado civil. En este caso, en el eje de abscisas se representa el estado 

civil, diferenciándose entre solteras, casadas u otra situación (parejas de hecho, 

viudas). En el eje de ordenadas se representa el porcentaje de mujeres con 

determinado estado civil que tienen cierto número de hijos e hijas. 

Se observa que las variables estado civil y número de hijos e hijas son inversas, 

ya que en el caso de mujeres solteras no encontramos una gran mayoría que no 

tiene hijos e hijas, mientras en el caso de mujeres casadas, las mujeres sin hijos 

e hijas es una minoría, la principal causa de esto es cultural, a día de hoy las 

mujeres prefieren tener hijos e hijas cuando, según la cultura, existe una 

estabilidad familiar, es decir, cuando están casadas o tiene pareja de hecho 

(recogido en otra situación).  
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Gráfica 5.5 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según el grado de 
urbanización donde residen 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.5 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según el grado de urbanización donde residen. En este caso, en el eje de 

abscisas se representa donde residen las mujeres según el grado de 

urbanización, diferenciándose entre urbano, intermedio y rural. En el eje de 

ordenadas se representa el porcentaje de mujeres que residen en un 

determinado lugar.  

Se observa que las variables se encuentran incorrelacionadas, dado que no se 

observan cambios significativos entre el porcentaje de mujeres sin hijos e hijas 

que residen en un entorno urbano y en un entorno rural, lo mismo observamos 

el porcentaje de mujeres con hijos e hijas. 

La pequeña diferencia que se puede observar es que el porcentaje de mujeres 

sin hijos e hijas en el ámbito urbano es un 3.22%, esto se debe principalmente a 

que el 75% de las personas mayores de 65 años residen en un medio rural, las 

cuales tenían más tendencia a tener hijos e hijas. 

Urbano Intermedio Rural
Sin hijos 42,63% 37,00% 39,41%
1 hijo 21,41% 21,61% 21,22%
2 hijos 27,37% 32,48% 30,40%
3 y más hijos 8,58% 8,91% 8,97%
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5.2 Familia de origen 

La familia de origen de los progenitores es uno de los factores 

determinantes para la madre a la hora de tener hijos e hijas, a continuación, 

veremos cómo afecta el número de hermanos y la familia que tuvieron en la 

infancia. 

Gráfica 5.6 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según el número de 
hermanos 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.6 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según el número de hermanos. En este caso, en el eje de abscisas se representa 

el número de hermano de las mujeres, desde ningún hermano, hasta 4 hermanos 

y más. En el eje de ordenadas se representa el porcentaje de mujeres con 

determinado número de hermanos que tienen cierto número de hijos e hijas. 

Se observa que las variables se encuentran directamente relacionadas, ya a que 

encontramos a rasgos generales que, a mayor número de hermanos, mayor 

número de hijos e hijas. Ya que podemos ver que aquellas mujeres que han 

tenido 4 hermanos o más presentan el porcentaje más alto de mujeres con tres 

hijos e hijas más.  

Además de esta relación directa, sigue existiendo un predominio de mujeres sin 

hijos e hijas en todas las variables excepto en aquellas que tienen tres hermanos. 

Sin hermanos 1 hermano 2 hermanos 3 hermanos 4 y más
hermanos

Sin hijos 59,49% 51,20% 36,08% 30,94% 23,18%
1 hijo 19,06% 20,42% 23,65% 22,09% 21,16%
2 hijos 18,51% 23,81% 32,12% 35,06% 37,67%
3 y más hijos 2,94% 4,57% 8,15% 11,91% 18,00%
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También cabe destacar la relevancia de que más de la mitad de las mujeres que 

no tienen hermanos, no tiene hijos. 

 

5.3 Estudios 

El nivel de estudios completado es otro de los factores determinantes en 

las mujeres a la hora de tener hijos e hijas, ya que conforme aumenta el nivel 

educativo se retrasa la edad a la maternidad.  

Este es un aspecto que ha cambiado durante las últimas décadas, ya que, 

durante el Siglo XX, la mujer tenía un acceso más difícil y limitado. Este 

comportamiento ha cambiado a la par que España avanzaba socialmente, de tal 

forma que la mujer se ha incorporado gradualmente al sistema educativo hasta 

alcanzar los mismos derechos que los hombres. 

Gráfica 5.7 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según el nivel de estudios 
completado 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

 

En la Gráfica 5.7 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según el nivel de estudios que han completado. En este caso, en el eje de 

    Primera etapa de
educación secundaria e

inferior

    Segunda etapa de
educación secundaria y

educación postsecundaria
no superior

    Educación superior

Sin hijos 22,99% 43,23% 46,68%
1 hijo 23,99% 21,11% 20,49%
2 hijos 37,69% 28,33% 26,31%
3 y más hijos 15,33% 7,32% 6,52%
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abscisas se representa el nivel de estudios completado, diferenciando entre, 

primera etapa de la educación secundaria e inferior, segunda etapa de la 

educación secundaria y educación postsecundaria no superior y educación 

secundaria superior. En el eje de ordenadas se representa el porcentaje de 

mujeres con determinado nivel de estudios que tienen cierto número de hijos e 

hijas. 

Se observa que las variables se encuentran indirectamente relacionadas, ya que 

a mayor nivel de estudios menor es el número de hijos e hijas por mujer, ya que 

se observa que el porcentaje de mujeres con la primera etapa de educación 

secundaria completa y dos hijos e hijas es de 37.69% mientras que el porcentaje 

de mujeres con educación superior completada y con dos hijos e hijas es de 

26.31%. Estos datos, tienen una conclusión. A medida que aumenta el número 

de estudios de la mujer, esta misma, dedica más tiempo a su formación, por lo 

que no puede centrarse en tener hijos e hijas, posponiendo así su decisión de 

ser madre. 

 

5.4 Ocupación e ingresos 

La ocupación y los ingresos son la principal variable que las mujeres tienen en 

cuenta las mujeres a la hora de tener hijos e hijas, es la variable más 

determinante.  

Este factor ha cambiado de una forma drástica en los últimos años, con la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, la figura tradicional de familia en la 

que el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a cuidar a los hijos e hijas está 

desapareciendo y está cada vez está más integrada y sufre menos 

discriminación a la hora de acceder a puestos de trabajo. 

A continuación, vamos a estudiar el número de hijos e hijas que tienen las 

mujeres según la situación laboral y según los ingresos netos mensuales. 
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Gráfica 5.8 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según la situación 
laboral. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.8 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según la situación laboral. En este caso, en el eje de abscisas se representa la 

situación laboral, diferenciando entre trabajadora, para o inactiva y dentro de 

trabajadora también nos encontramos diferenciada, trabajadora por cuenta 

ajena, trabajadora por cuenta propia u otro tipo (este último recoge funcionarias, 

militares, trabajadoras del mar o empleadas de hogar). En el eje de ordenadas 

se representa el porcentaje de mujeres con determinada situación laboral que 

tienen cierto número de hijos e hijas. 

A rasgos generales se observa que el porcentaje de mujeres trabajadoras con 

hijos e hijas no se desvía demasiado del porcentaje de mujeres paradas con hijos 

e hijas, se hace un poco más significativa esta diferencia en el porcentaje de 

mujeres con tres hijos e hijas. Pero para el porcentaje de mujeres con uno o dos 

hijos e hijas trabajadoras o paradas la diferencia es de apenas un 5%. 

Podemos sacar la conclusión que la influencia que tiene la situación laboral 

afecta directamente al número de hijos e hijas que tienen las mujeres, ya que, 

podemos comprobar como el porcentaje de mujeres inactivas tienen un mayor 

número de hijos e hijas. Esto se puede justificar en el modelo tradicional de 

familia, el cual es más pronatalista. Este modelo está desapareciendo debido a 
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por cuenta

ajena

Trabajadora
de otro tipo Parada Inactiva

Sin hijos 37,92% 38,82% 37,50% 41,27% 35,12% 49,71%
1 hijo 23,17% 21,68% 23,77% 19,30% 23,91% 15,58%
2 hijos 31,32% 31,85% 31,35% 28,87% 30,07% 24,09%
3 y más hijos 7,58% 7,65% 7,38% 10,55% 10,90% 10,62%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%



29 
 

la modernización de la sociedad y la incorporación de la mujer al mercado 

laboral. 

Respecto a las mujeres paradas, en la gráfica 5.8 vemos que se encuentran en 

un punto intermedio entre las mujeres trabajadoras. La conclusión que sacamos 

es una relación claramente negativa entre trabajo y número de hijos e hijas, 

siendo las mujeres con trabajo menos porcentaje presentan. 

Gráfica 5.9 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según los ingresos netos 
mensuales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.9 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según los ingresos netos mensuales. En este caso, en el eje de abscisas se 

representa los ingresos netos mensuales, representando desde sin ingresos, 

hasta 3000€ o más. En el eje de ordenadas se representa el porcentaje de 

mujeres con determinados ingresos que tienen cierto número de hijos e hijas. 

Se observa cierta relación directa entre las variables ya que ante un mayor nivel 

de ingresos mayor es el porcentaje de mujeres con hijos e hijas. Pero nos 

encontramos un repunte del porcentaje de mujeres sin hijos e hijas con unos 

ingresos superiores a 3000€, esto se debe principalmente a que los puestos con 

esta remuneración suponen una mayor responsabilidad, y una mayor carga lo 

que supone a la mujer menos tiempo para dedicar a sus posibles hijos. 

Sin ingresos
Con ingresos
pero menos
de 500 euros

De 500 a
menos de

1.000  euros

De 1.000 a
menos de

2.000  euros

De 2.000 a
menos de

3.000  euros

3.000  euros
y más

Sin hijos 50,32% 38,21% 37,09% 38,08% 25,06% 32,68%
1 hijo 15,67% 21,08% 24,39% 23,09% 27,25% 24,39%
2 hijos 24,14% 29,66% 30,58% 31,52% 38,20% 33,80%
3 y más hijos 9,86% 11,06% 7,95% 7,31% 9,49% 9,13%
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También encontramos un repunte en el porcentaje de mujeres sin hijos e hijas, 

que tienen unos ingresos netos de entre 1000 y 2000. 

 

5.5 Relaciones de pareja 

La decisión de tener hijos e hijas depende en gran medida de la situación 

sentimental de cada persona. 

Gráfica 5.10 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según convivan con la 
pareja 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.10 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según si conviven con la pareja o no. En este caso, en el eje de abscisas se 

representa la situación sentimental de la mujer, diferenciando entre, sin pareja, 

convivir con la pareja o no convivir con ella. En el eje de ordenadas se representa 

el porcentaje de mujeres con determinada situación sentimental que tienen o no 

hijos e hijas. 

Se observa que las variables se encuentran muy relacionadas, ya que cuando la 

mujer convive con la pareja el 82.28% de las mujeres tiene hijos e hijas, mientras 

que si no conviven tan solo el 19.56% de las mujeres tienen hijos e hijas. Siendo 

incluso superior el porcentaje de mujeres con hijos e hijas sin pareja (29.33%) 

     Sin pareja      Pareja con la que
convive

     Pareja con la que no
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 Sin hijos 70,67% 17,72% 80,44%
 Con hijos 29,33% 82,28% 19,56%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%



31 
 

superior al de mujeres con hijos e hijas con pareja con la que no conviven, 

suponiendo una diferencia del 10%. 

Gráfica 5.11 Porcentaje de mujeres con/sin hijos e hijas según el número de 
años de relación con su pareja actual. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.11 observamos el porcentaje de mujeres con o sin hijos e hijas, 

según el número de años de relación con la pareja. En este caso, en el eje de 

abscisas se representa el número de años de relación con la pareja actual, 

dividiendo en intervalos de cuatro años desde un año de duración hasta los 

quince años de relación, incluyendo relaciones de menos de un año y las 

relaciones de 15 y más años. En el eje de ordenadas se representa el porcentaje 

de mujeres con una relación de pareja de determinada duración.  

Se observa que las variables se encuentran directamente relacionadas, ya que 

a medida que aumenta el número de años de relación aumenta el porcentaje de 

mujeres con hijos e hijas, y viceversa, a medida que aumenta el número de años 

de relación el porcentaje de mujeres sin hijos e hijas disminuye, pasando de ser 

un 82.99% el porcentaje de mujeres sin hijos e hijas que tienen una pareja de 

menos de un año, a un 9.48% el porcentaje de mujeres sin hijos e hijas con una 

pareja de más de 15 años.  

    Menos de 1
año     De 1 a 4 años     De 5 a 9 años     De 10 a 14

años
    15 y más

años
Sin hijos 82,99% 73,01% 50,35% 25,90% 9,48%
1 hijo 8,76% 14,81% 26,00% 31,84% 25,02%
2 hijos 6,60% 7,60% 17,30% 32,09% 51,15%
3 y más hijos 1,65% 4,57% 6,36% 10,17% 14,35%
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Por lo que concluimos que, de las variables estudiadas hasta ahora, los años de 

relación con la pareja es la variable más determinante a la hora de tener hijos e 

hijas, en el caso de las mujeres con hijos e hijas de las relaciones cortas, puede 

ser fruto de empezar una relación con hijos e hijas de otra relación. En las 

relaciones de larga duración se comprueba que el mayor número de mujeres con 

pareja tienen hijos. 

 

5.6 Control de la natalidad 

El uso de medidas anticonceptivas es un factor que es reciente en España, ya 

que hasta mediados de los 70, la mayoría de las mujeres confesaban en la EF 

1977 no haber usado nunca ninguna medida anticonceptiva, sin embargo, con la 

concienciación y la educación sexual durante los últimos años se ha conseguido 

que el uso de medidas anticonceptivas haya tomado un mayor protagonismo en 

la sociedad, cuya consecuencia se ha visto reflejada en los índices de 

fecundidad. 

Gráfica 5.12 Porcentaje de mujeres que usan/no usan anticonceptivos y el tipo 
de anticonceptivos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.11 observamos el porcentaje de mujeres que usa 

anticonceptivos, según el rango de edad. En este caso, en el eje de abscisas se 
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No usa anticonceptivos 34,53% 25,00% 39,24% 38,80% 39,03% 50,01% 71,24%
Usa anticonceptivos 65,47% 75,00% 60,76% 61,20% 60,97% 49,99% 28,76%
Anticonceptivo hormonal (píldora,

anillo, parche, DIU hormonal...) 32,78% 40,99% 26,06% 22,12% 18,12% 14,03% 6,31%

Preservativo o condón masculino 29,51% 30,23% 27,13% 28,14% 26,59% 20,78% 11,24%
Otros métodos 10,38% 3,05% 3,67% 7,56% 10,94% 16,26% 15,18%
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representa el rango de edad de las mujeres. En el eje de ordenadas se 

representa el porcentaje de mujeres con determinada edad que usan un 

determinado método anticonceptivo o no lo usan. 

Con él se puede comprobar como la suma de los porcentajes de mujeres 

menores de 44 años, dobla al porcentaje de mujeres que no usan medidas 

anticonceptivas hasta esa misma edad. Si miramos las mujeres menores de 25 

años, el porcentaje que usa anticonceptivos dobla al que no usa. En el siguiente 

intervalo, podemos comprobar cómo en la sociedad hay una concienciación para 

el uso de anticonceptivos ya que, el porcentaje de mujeres entre 25-29 (las 

edades más fértiles) que usa, triplica al porcentaje de mujeres que no usa. Una 

vez llegamos al intervalo de la EMM el uso de medidas anticonceptivas se 

equilibra respecto al no uso. Se puede deducir que en las edades en las cuales, 

la mujer tiene mayor deseo de ser madre, el uso de medidas anticonceptivas 

disminuye. Una vez pasadas las edades más fértiles de la mujer, observamos 

como en el intervalo 45-49 años, el porcentaje de mujeres que no usa medidas 

es el mismo respecto a las mujeres que si usan. Las mujeres mayores de 50 

años, vemos que la proporción de mujeres que no usan es muy favorable, ya 

que una vez han perdido la fertilidad, la decisión de usar anticonceptivos no es 

tan transcendente. 

Algunos métodos son el preservativo o el anticonceptivo hormonal (píldora), 

estos son los dos métodos más usados por la gran mayoría de las mujeres y 

vemos como las mujeres más jóvenes prefieren el uso del anticonceptivo 

hormonal, mientras que las adultas deciden usar el preservativo. Los otros 

métodos que se usan en España son menos comunes, como por ejemplo el DIU 

o la marcha atrás. Otro método anticonceptivo, es la cirugía, a través de una 

vasectomía o una ligadura de trompas, aunque esta suele ser en personas de 

edades más adultas que no deseen tener más descendientes. 

 

5.7 Barreras e incentivos a la natalidad. 

La realidad en España es la de muchas mujeres que desean tener hijos e hijas, 

sin embargo, a la hora de tener descendencia, se encuentran diferentes barreras. 
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Gráfica 5.13  Porcentaje de mujeres que no están embarazadas y no han tenido 
hijos e hijas según el motivo más importante de este hecho 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EF 2018 del INE 

En la Gráfica 5.13 observamos el porcentaje de mujeres no está embarazada o 

no tiene hijos e hijas según la razón de esta.  

Podemos comprobar que el principal motivo por el cual las mujeres no tienen 

descendencia es por considerarse demasiado jóvenes, alcanzando este 

porcentaje el 26.33%. Esto está muy relacionado con el aumenta de la edad 

media para tener hijos e hijas de las mujeres, el cual, se ha ido incrementando a 

lo largo de los años, debido a los derechos que las mujeres han ido consiguiendo 

a lo largo de la historia para dejar atrás ese estereotipo que la sociedad las había 

fijado como amas de casa. Este aspecto va a presentar un carácter descendiente 

a medida que aumente la edad de las mujeres, siendo las mujeres menores de 

30 años, las más afectadas por este motivo a la hora de tener descendencia. 

Por otro lado, el 16.42% de las mujeres no tiene descendencia debido a que no 

han tenido pareja o esta no es la adecuada. Esta es la segunda principal razón, 

y de gran peso porque como hemos visto en la Gráfica 5.11, a mayor número de 

años de relación con la pareja mayor es el porcentaje de mujeres con hijos. 

Las razones económicas son un motivo de peso a la hora de tener hijos e hijas, 

sobre todo en las generaciones más jóvenes, las cuales empiezan sus carreras 
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profesionales y tener un hijo e hija supone un coste económico que muchas 

mujeres jóvenes no se pueden permitir. Además, en estas generaciones jóvenes 

se une el problema de la conciliación, de forma que muchas mujeres no tienen 

hijos e hijas ya que no van a poder hacerse cargo de ellos sin renunciar a su 

trabajo, aunque este es un aspecto que está mejorando en la sociedad española, 

podemos ver como aún hay margen de mejora para intentar combatir esta 

barrera. Una vez avanzamos a edades mayores de 35 años las razones 

económicas influyen de una forma algo menor, al igual que la conciliación, la cual 

va perdiendo fuerza una vez aumenta la edad de la mujer. 

En conclusión, entre las mujeres sin hijos e hijas hay mayor variedad de motivos 

para no tener la intención de tenerlos en un futuro próximo. Entre todos ellos 

están las cuestiones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar 

y laboral, no tener pareja o no ser ésta la adecuada. Por su parte, las razones de 

edad también son una de las principales razones para no tener de tener hijos. 

Gráfica 5.14  Porcentaje de mujeres con hijos e hijas según el motivo más 
importante por el que lo han tenido 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE de la EF 2018 

En la Gráfica 5.14 observamos el porcentaje de con hijos e hijas según la razón 

del porqué lo han tenido. 
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Dentro de los planes de vida de las personas está el de reproducirse y cómo 

podemos ver, es el segundo motivo de peso por el que las mujeres quieren o 

han querido ser madre. Tan generalizado esta este motivo que el 72.88% de las 

mujeres que han tenido hijos e hijas es porque querían ser madres. 

El segundo motivo principal por el cual las mujeres tienen hijos e hijas es porque 

siempre ha sido un proyecto de vida, representando estas un 17.36% de las 

mujeres.  

Por otro lado, vemos que un 4.35% de las mujeres tienen hijos e hijas y no estaba 

planificado, este porcentaje es relativamente bajo, ya que como observamos en 

el Gráfica 5.12 más del 50% de las mujeres, en todos sus rangos de edad, usan 

anticonceptivos. Se prevé que este 4.35% vaya disminuyendo cada vez más 

dada la importancia que se le da en la actualidad a la educación sexual. 

 

5.8 Fecundidad deseada 

Uno de los mayores problemas que presenta España en la fecundidad es la 

diferencia que tienen las mujeres entre los hijos e hijas que tienen y los que 

desean tener. Como hemos visto en el apartado anterior hay una serie de 

barreras que dificultan que la población tenga los hijos e hijas que desean. 
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Gráfica 5.15 Porcentaje de mujeres con/sin intención de tener hijos e hijas en los 
próximos 3 años según la edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE de la EF 2018 

En la Gráfica 5.15 analizamos el porcentaje de mujeres que tiene la intención o 

no de tener hijos e hijas según su edad. En este caso, en el eje de abscisas se 

representa el rango de edad de las mujeres, en tramos de cuatro años desde los 

25 hasta los 45, incluyendo como tramos menores de 25 años y mayores de 45 

años. En el eje de ordenadas se representa el porcentaje de mujeres de 

determinada edad con intención o no de tener hijos. 

Se observa que las variables tienen cierta relación ya que por una dicha intención 

de las mujeres de tener aumenta o disminuye hasta el tramo de edad de los 30 

a los 34. Ya que, por un lado, el porcentaje de mujeres que, sí que tiene intención 

de tener hijos e hijas en los próximos tres años, partiendo de un 12.15% de 

mujeres menores de 25 años que tienen intención de tener hijos e hijas dentro 

de los próximos tres años, llegando a su punto más alto en el tramo de 30 a 34 

años donde el 52.40% de las mujeres tiene la intención de tener hijos e hijas. A 

partir de este punto este porcentaje empieza a disminuir. Por lo que nos 

encontramos una forma cóncava representa el porcentaje de mujeres que 

desean tener hijos e hijas en los próximos tres años según la edad. 

Por otro lado, en cuanto a las mujeres que no tienen la intención de tener hijos e 

hijas se comportan de manera contraria, es decir, la no intención de tener hijos 
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e hijas desciende con la edad hasta el tramo de los 35 a 39 años, donde empieza 

aumentar. Esto se refleja en que un 87.85% de las menores de 25 años no tiene 

la intención de tener hijos e hijas dentro de los próximos tres años, pero como 

hemos comentado anteriormente, este porcentaje va descendiendo, alcanzando 

su puente más bajo en el tramo de 35 a 39 años, donde el porcentaje de mujeres 

que no tiene la intención de tener hijos e hijas es de un 47.70%. 

Las razones económicas, laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral 

son los principales motivos para no tener intención de tener hijos e hijas entre 

las menores de 30 años. Y es la segunda razón por las que tienen entre 30 y 39 

años. 

6 CONCLUSIONES 

En España se han realizado cuatro EF de las cuales, las de 1977 y 1985 no se 

disponen de los datos en la web del INE. Con el estudio de las diferentes 

encuestas hemos podido conocer como es el proceso de recogida de 

información de cada encuesta, analizando los aspectos que tienen en común y 

en que se diferencian, a la vez que hemos analizado cada encuesta con artículos 

y trabajos de expertos que las analizaron previamente. 

La fecundidad en España ha sufrido cambios como consecuencia de una 

modernización de la sociedad y de un cambio progresivo en la mentalidad de las 

nuevas generaciones, alguno de estos cambios se ve reflejado en un descenso 

del ISF, un aumento de la edad media a la maternidad o una disminución de la 

tasa bruta de natalidad, como consecuencia de un descenso del porcentaje de 

las mujeres fértiles. 

Estos factores han evidenciado una menor importancia de la religión a la hora de 

tener hijos e hijas, un mayor uso en medidas anticonceptivas o la incorporación 

de la mujer a la educación y al mercado laboral, de tal forma que, se establece 

una relación negativa entre el número de mujeres que cursa niveles superiores 

en la enseñanza y alcanzan puestos laborales de mayor responsabilidad y el 

número de hijos e hijas que tienen estas.  
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También hemos visto que las mujeres desean un mayor número de hijos e hijas, 

esto nos da a entender que el margen que hay en cuanto a la fecundidad se 

pueda aumentar. Para combatir esto el gobierno español tiene que promover 

planes que faciliten la natalidad, tanto económicos como sociales, con el fin de 

que tanto el hombre como la mujer puedan coordinar sus horarios laborales para 

compatibilizar la vida familiar y la vida laboral, entendiendo al hijo e hija no solo 

como un bien de los padres y de las madres, sino como un bien de la sociedad, 

entendiendo a los descendientes de hombres y mujeres como una inversión de 

futuro. 

Por tanto, España se encuentra en un estado de la transición demográfica muy 

avanzada en la que los índices de natalidad son cada vez menores, muy 

inferiores al índice de reemplazo generacional, por lo que la adaptación de 

medidas y las facilidades a la maternidad que haya en el futuro será clave para 

corregir el nivel de fecundidad tan preocupante que hay en la actualidad y 

garantizar un equilibrio poblacional. 

Este trabajo es un análisis básico, descriptivo, que permite una aproximación al 

tema. Sería deseable poder profundizar en el análisis de las correlaciones 

existentes entre las variables, en el estudio de las diferencias por CCAA, etc. 

pero no es posible por cuestiones de extensión.  
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