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Capítulo 2: El Derecho a un nivel de vida Adecuado 
Domingo Carbonero Muñoz 

 
El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que “todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcionárselo. Es obligación del Estado 
adaptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario, mediante el 
pago de la pensión alimenticia.” 
 
Por su parte el Comité de Derechos del Niño en sus Observaciones finales a España en el año 2010 recomienda al Estado que 
“formule políticas públicas para, en particular, abordar el problema de la pobreza infantil y elabore un plan nacional de lucha contra la 
pobreza infantil que establezca un marco coherente para determinar las acciones prioritarias contra la exclusión de los niños, con 
objetivos precisos y cuantificables, indicadores claros, plazos y un apoyo económico y financiero suficiente”.  

La infancia es una etapa que condiciona el ciclo vital y el crecimiento de los niños. La carencia de recursos en el hogar, tales como la 
renta, los equipamientos de la vivienda o la situación de desempleo  de los progenitores ponen de manifiesto diferentes tipos de 
necesidades que dificultan el desarrollo de las propias capacidades de los niños. En última instancia, estas carencias dificultarán su 
integración y participación en la sociedad en su vida adulta, pero también durante la infancia.  

El derecho a un nivel de vida adecuado es el elemento básico sobre el que pivotan el resto de los derechos (educación, salud, 
vivienda, nutrición o participación) recogidos en la CDN. 

Concretamente, el nivel de vida en la infancia será estudiado mediante los ingresos, el empleo y la disponibilidad de bienes que 
permitan satisfacer las necesidades de manera adecuada. Siguiendo con las recomendaciones formuladas en la estrategia Europa 
2020, este capítulo indaga en el cambio en el nivel de vida de los hogares y su repercusión en la infancia.  

Los factores explicativos con mayor influencia sobre la pobreza infantil son el  estatus socio económico de los miembros del hogar, la 
composición del hogar y las políticas públicas (Ayala, Martínez y Sastre, 2006).  

1. El estatus socio económico del hogar se estudia en este informe a partir de la clasificación AROPE (At Risk of Poverty and/or 
Exclusion). Los indicadores de esta medida (la tasa de pobreza, la privación material y el desempleo o la baja intensidad en 
el trabajo) se han relacionado con otros indicadores como son la composición del hogar, el sexo y la edad.  

2. La composición del hogar se relaciona con la mayor tasa de pobreza en los hogares monoparentales y en los hogares con 3 
hijos o más descendiendo entre aquellos que viven en hogares formados por dos adultos. Asimismo, las variables de tipo de 
hogar comparan aquellos hogares con menores a cargo con aquellos que sólo están formados por adultos. 

3. Las prestaciones monetarias a las familias tienen efectos directos sobre la renta disponible de los hogares y  la incidencia 
sobre la pobreza. Los datos ofrecidos por Eurostat  recogen tasas elevadas de pobreza (27,3%)9 y bajos niveles de gasto 
social en políticas de familia e infancia (5,4%)10.  

Las fuentes empleadas en este informe son la encuesta de condiciones de vida (ECV) y la encuesta de población activa (EPA), ambas 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos trabajos de recogida de información estadística se realizan anualmente, obteniendo 
datos relevantes sobre el empleo, los ingresos o la composición demográfica de los hogares. Sin embargo, es preciso señalar algunos 
de los inconvenientes más importantes, tales como el tamaño de la muestra y la mayor variabilidad de los resultados obtenidos en La 
Rioja en comparación con otras comunidades autónomas. Los datos estadísticos obtenidos a partir de la ECV son útiles para 
establecer comparaciones sobre las condiciones de vida en España y en La Rioja. Sin embargo, a causa del tamaño de la muestra, las 
fuentes de datos disponibles no permiten un análisis detallado de las condiciones de vida de los hogares de La Rioja, entre los cuales 
se sitúan los grupos de infancia.  

La estructura de este capítulo se ha diferenciado en cuatro partes. La primera recoge la tasa AROPE para España y la comunidad 
autónoma de La Rioja. El segundo apartado profundiza en cada uno de los sub indicadores (tasa de pobreza relativa, hogares con 
baja intensidad en el trabajo y privación material severa). El tercer apartado indaga en los efectos de las prestaciones sociales 
respecto del nivel de pobreza en La Rioja. Por último, siguiendo los artículos de la CDN, se ofrece una reflexión sobre el nivel de vida 
de la infancia en La Rioja.   

1. El indicador AROPE  de riesgo de pobreza y exclusión social 
El indicador AROPE11 amplía el concepto de pobreza relativa recogido conforme a los ingresos disponibles en el hogar. Esta nueva 
medida para estudiar  la pobreza y la exclusión social está compuesta de tres sub indicadores: el riesgo de pobreza después de las 
transferencias sociales, la carencia material severa de bienes y los hogares que presentan muy baja intensidad de trabajo. En 
consecuencia, el indicador AROPE recoge a aquellas personas que se encuentran en alguno de los tres indicadores citados con 
anterioridad12. 

El indicador AROPE y los sub indicadores que lo componen se recogen a nivel de hogar, pudiendo descomponerse sus resultados a 
nivel de personas. Asimismo, el descenso mostrado en la pobreza relativa, la carencia material severa de bienes o la  baja intensidad 

                                                           
9 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/a072/a03/&file=pcaxis (Consultado el 13 de octubre de 2014) 
10http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/statistics-illustrated (Consultado el 13 de octubre de 2014))  
11Siglas de At Risk of Poverty or Exclusion en Inglés. 
12http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&para
m3=1259924822888 (Consultado el 13 de octubre de 2014). 
 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/a072/a03/&file=pcaxis
http://ec.europa.eu/eurostat/web/social-protection/statistics-illustrated
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param3=1259924822888
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param3=1259924822888
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de trabajo entre las ECV de 2011 y 2012, se deben en parte a los cambios experimentados en la metodología de estudio y al impacto 
que tiene el aprovechamiento de los ficheros administrativos en la medición de la pobreza (INE, 2014)13.  

Los datos ofrecidos por el INE nos muestran niveles más bajos de pobreza y de exclusión social en La Rioja que en el resto de 
España. El gráfico 1 señala una tendencia similar entre la ECV 2008 y la ECV 2010 situando la pobreza y la exclusión en torno al 25%.  

 
Gráfico 1. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE) en España y en La Rioja (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos (ECV 2004-2014) 

Con posterioridad, se produce un incremento en el porcentaje de personas afectadas por alguno de los tres sub indicadores descritos, 
alcanzando casi un 30%.  Finalmente, entre la ECV 2013 y la ECV 2014 se observa una pauta divergente en La Rioja respecto a 
España. En esta etapa se produce un descenso en el porcentaje de individuos afectados por algunos de los indicadores, situándose 
en tasas inferiores al 25% en la comunidad autónoma de La Rioja y superiores en España. 

La tasa AROPE ofrece resultados diferentes para el conjunto de España. En el gráfico 2 se aprecian las tasas superiores al 28,2% en 
Ceuta, Melilla, Andalucía, Extremadura, Murcia o Castilla - La Mancha. Por otro lado,  La Rioja se encuentra debajo de la media 
nacional (22,8%), situándose más cerca de las regiones con menor tasa en España. 

Gráfico 2. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Tasa AROPE) por Comunidad Autónoma (%) 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV 2014 

2. La tasa de pobreza monetaria.  
La primera consideración que ofrece el INE respecto de la tasa de pobreza14 relativa es la recogida de la información de los ingresos. 
Habitualmente, los ingresos que los hogares disponen pertenecen al año anterior al cual se ha realizado la encuesta.  La segunda 

                                                           
13 http://www.ine.es/daco/daco42/condivi/ecv_aprov_ficheros.pdf  (Consultado el 13 de octubre de 2014) 
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consideración del INE es la disponibilidad de los ingresos después de las transferencias sociales, incluyéndose en estos cálculos las 
ayudas sociales o los diferentes tipos de pensiones.  

Antes de interpretar la evolución de la tasa de pobreza relativa y las diferencias que pueden apreciarse en la geografía española y en 
los tipos de hogares, conviene señalar el descenso que ha existido en el umbral de riesgo de pobreza. Este dato es importante, puesto 
que con él se define la tasa de pobreza en España y en las diferentes comunidades autónomas pudiéndose interpretar las diferencias 
internas, así como la desigual evolución en las autonomías. Los datos ofrecidos por el INE sitúan el umbral de ingresos anuales en la 
ECV 2009 para los hogares unipersonales y de 2 adultos con hijos en  7.713,6  y 16.198,6 euros respectivamente. Mientras que estos 
datos en la ECV 2012 se sitúan en  7.182,1 y 15.082,4 respectivamente. Con posterioridad, para la ECV 2013 se muestra un 
incremento en las cantidades hasta 8.114,2 y 17.039,7 respectivamente.  

El gráfico 3 describe la tasa de riesgo de pobreza por comunidades autónomas. Atendiendo a la distribución de la mediana de los 
ingresos nacionales se vuelven a repetir las desigualdades geográficas comentadas en el anterior apartado. En este caso, La Rioja se 
sitúa por debajo de la media nacional, al igual que otras comunidades más ricas, como Cataluña, Madrid o País Vasco.  

Gráfico 3. Tasa de riesgo de pobreza por CC.AA. (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV-2014 

El gráfico 4 describe la evolución de la tasa de pobreza monetaria, mostrando cierta disimilitud entre España y La Rioja. Los cálculos 
efectuados en la ECV 2014 han mostrado cambios relevantes, distanciándose la comunidad autónoma de La Rioja con respecto al 
umbral nacional. En los cálculos efectuados en la ECV 2014 el porcentaje de población situada debajo del umbral de la pobreza  es 
inferior, disminuyendo ligeramente respecto de la ECV 2013. 

Gráfico 4. Evolución de la tasa de riesgo de pobreza monetaria en La Rioja y en España 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2005-2014) 

                                                                                                                                                                                                            
14 Este sub indicador de la tasa AROPE se calcula a partir del total de los ingresos disponibles en el hogar, situando a aquellas personas con ingresos inferiores 
al 60% de la mediana de los ingresos disponibles. 
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout&param3
=1259924822888 (Consultado el 13 de octubre de 2014).  
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La tasa de pobreza se ha calculado atendiendo al umbral nacional, calculado a partir del 60% de la mediana de los ingresos, sirviendo 
para comparar las diferencias entre La Rioja y el conjunto de España, así como entre las distintas comunidades autónomas. El Instituto 
Riojano de Estadística nos ofrece dos aspectos interesantes en el estudio de la pobreza infantil en la comunidad autónoma de La 
Rioja. En la tabla 1, en primer lugar muestra la tasa más elevada entre los menores de 16 años tanto en España (26,71%) como en La 
Rioja (34,20%). En segundo lugar, esta comparación nos ofrece un porcentaje más elevado en la comunidad autónoma de La Rioja, 
situándose 8 puntos por encima de  la media española.  

Como se ha señalado anteriormente, a causa del tamaño de la muestra obtenida en la ECV 2013 para el caso de La Rioja, la tasa de 
pobreza entre las personas menores de 16 años ha de tomarse con cierta cautela. 

Tabla 1. Tasa de riesgo de pobreza según sexo y edad en España y en La Rioja 
 ESPAÑA LA RIOJA 
Sexo 
   -Hombre 
   -Mujer 

 
20.78% 
19.90% 

 
18.78% 
19.39% 

Edad 
   -Menores de 16 años 
   -16-44 años 
   - 45-64 años 
   -65 y más años 

 
26.71% 
22.04% 
18.97% 
12.70% 

 
34.20% 
19.50% 
17.41% 
8.90% 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 

Por último, el gráfico número 5 da cuenta de la repercusión de la tasa de pobreza en los diferentes tipos de hogares. En orden de 
importancia, los hogares conformados por dos adultos con hijos (31,8%) y otros hogares con hijos (26,7%) son los más afectados en la 
comunidad autónoma de La Rioja.   

Gráfico 5. Tasa de riesgo de pobreza según tipo de hogar en España y en La Rioja.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 

Entre las hipótesis que apuntan al mayor incremento de la pobreza infantil se encuentran el descenso en las prestaciones familiares en 
el conjunto de España y más intensamente, en la comunidad autónoma de La Rioja (Fundación Tomillo, 2015). Si bien serían 
necesarios análisis más exhaustivos para obtener conclusiones fiables. 

3. Los hogares con baja intensidad en el trabajo  
Al igual que en el análisis de la pobreza relativa, en el sub indicador de hogares de baja intensidad en el trabajo se toma al hogar como 
unidad de análisis para estudiar la pobreza y la exclusión social. Los datos de este indicador pueden desagregarse por hogares o por 
individuos, y en él se incluye al conjunto de personas de entre 0 y 59 años que viven en hogares en los que los adultos han trabajado 
menos del 20% de su potencial total de trabajo. Al igual que en el cálculo de los ingresos, el indicador se calcula teniendo en cuenta el 
año anterior. De este modo, los datos ofrecidos por la ECV 2014 responden al año 2013.  

El hogar como unidad de referencia amortigua diferentes situaciones de pobreza y de exclusión social, y refleja las relaciones de 
solidaridad y de ayuda mutua hacia los miembros de la familia más vulnerables. Algunos ejemplos dan cuenta de la protección de la 
familia hacia las personas en situación de desempleo, los jóvenes inactivos o los menores de edad.  

El gráfico 6 sirve  para caracterizar la evolución en España y en La Rioja de este indicador, observándose dinámicas diferentes entre la 
ECV 2009 y la ECV 2010, y entre la ECV 2010 y la ECV 2014. En el primer periodo, la tasa de hogares con baja intensidad en el 
trabajo es mayor en La Rioja que en el resto de España. Sin embargo, en el segundo periodo de tiempo, puede observarse cómo la 
comunidad de La Rioja se sitúa debajo de la media española, alcanzando el 10,7%. Por el contrario, la media española sigue una línea 
ascendente, alcanzando el 17,1%. 
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Gráfico 6. Tasa de personas que están viviendo en un hogar de baja intensidad en el trabajo en España y 
en La Rioja entre 2009-2014 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la ECV 2009-2014 

El gráfico 7 caracteriza la situación de las comunidades autónomas respecto del conjunto de España. Al igual que en los anteriores 
indicadores, La Rioja se sitúa por debajo de la media nacional.  

Gráfico 7. Tasa de personas que están viviendo en un hogar con baja intensidad en el trabajo por 
comunidad autónoma 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV-2014 
 
3.1. La situación en el mercado de trabajo entre los menores de 18 años y en la población juvenil en La 
Rioja 

Avanzando en el estudio del empleo y de las condiciones de vida, el siguiente epígrafe profundiza en la situación de la población de 16 
a 19 años, en referencia al mercado de trabajo. El acceso al empleo se estudia mediante indicadores complementarios, como la tasa 
de desempleo, y la evolución de la actividad económica entre las personas menores de 19 años. La tasa de desempleo en La Rioja se 
sitúa por debajo de la media española, siguiendo una tendencia de incremento  a partir del primer trimestre del año 2008. Sin 
embargo, a diferencia de lo que sucede en el resto de España, se puede observar cómo en el primer trimestre de 2012 el dato de 
desempleo se estabiliza en La Rioja, mientras que aumenta en el resto de España (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Evolución de la tasa de paro en España y en La Rioja.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuesta de Población Activa (EPA) (T1 2002-T12014) 

Entre los jóvenes riojanos de entre 16 y 19 años se incrementa la inactividad y descienden progresivamente las situaciones de empleo 
y desempleo. A comienzos del año 2008 se intensifica el aumento de la inactividad, alcanzando su punto máximo en el primer 
trimestre de 2013, situándose en una tasa cercana al 90%. En  esta cohorte de edad se produce el descenso de la población 
empleada y en desempleo, produciéndose un incremento de la inactividad relacionado con el retraso en el nivel de estudios o la 
emergencia de población juvenil que no trabaja y al mismo tiempo se encuentra fuera del sistema educativo. (Gráfico 9).     

Gráfico 9. Situación laboral en el grupo de 16-19 años (La Rioja) entre los años 2002 y 2014 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPA (T1 2002-T12014) 

4. La privación material severa 

El sub indicador de privación material identifica a los hogares que no pueden permitirse al menos cuatro  de los siguientes nueve 
ítems:  

1) no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos;   

2) mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante el invierno  

3) hacer frente a gastos imprevistos;   

4) una comida de carne, pollo o pescado cada dos días;  

5) ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año;   

6)  un coche; 

7) una lavadora;  

8) una televisión a color;  

9) un teléfono;  
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Si el cálculo de este sub indicador se realiza considerando a los hogares, la tasa de privación material severa es superior en España 
que en los hogares de La Rioja.  De este modo, los datos ofrecidos en el gráfico 10 muestran el aumento más intenso de privación 
material severa entre los hogares riojanos según la ECV 2009 y la ECV 2013, superando a los hogares españoles. Sin embargo, entre 
la ECV 2013 y la ECV 2014, se produce un cambio de tendencia en La Rioja, produciéndose un descenso continuado en cuanto a la 
carencia de bienes. 

Gráfico 10. Privación material severa en los hogares de España y La Rioja (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 

Si esta tasa se calcula en función de las personas residentes en hogares considerados en situación de privación material severa, la 
proporción se sitúa debajo de la media española. 

Por último, entre la ECV 2013 y la ECV 2014, en la comunidad autónoma de La Rioja se observa un ligero repunte situándose la 
privación material severa en el 2%, mientras que en el conjunto de España se sitúa en el 7,1%.   

Gráfico 11. Privación material severa en personas en España y La Rioja (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 

La percepción de personas que encuentran muchas dificultades para llegar a fin de mes ha experimentado un aumento continuado 
entre la ECV 2007 y la ECV 2010, alcanzando cifras cercanas al 16%. Con posterioridad a esta fecha, la evolución en España y en La 
Rioja ha sido similar, experimentando un descenso entre la ECV 2010 y la ECV 2011, y un posterior incremento entre la ECV 2011 y la 
ECV 2012. En este periodo de tiempo se aprecia cómo el número de hogares con mayor dificultad crece en mayor medida en la 
comunidad autónoma de La Rioja que en el conjunto de España, situándose próximos al 14,4%. Entre la ECV 2012 y la ECV 2014, la 
percepción de las dificultades para llegar a fin de mes crece en mayor proporción en el conjunto de España que en La Rioja. Por 
último, entre la ECV 2013 y la ECV 2014, se observa un decrecimiento en la percepción de las dificultades, acentuándose en mayor 
medida en La Rioja que en España, alcanzando el10,9% y el 17,5% en cada una de estas encuestas.   
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Gráfico 12. Proporción de personas que encuentran muchas dificultades para llegar a fin de mes (%) 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 

La tabla 2 muestra que los hogares con cargas familiares se encuentran entre aquellos con mayores dificultades para llegar a fin de 
mes, situándose en las categorías de respuesta: 1. Con mucha dificultad. 2. Con dificultad. 3. Con cierta dificultad. Por el contrario, los 
hogares que no tienen menores a cargo son aquellos que experimentan menos dificultades para llegar a fin de mes.  

Tabla 2. Grado de dificultad para llegar a fin de mes según el tipo de hogar en La Rioja.  

 1 2 3 4 5 6 
-Una persona 11.4% 10.18% 28.14% 32.01% 13.64% 4.64% 
-Dos adultos sin 
niños 

12.78% 10.23% 23.27% 38.19% 14.48% 1.05% 

-Otros hogares 
sin niños 

13.75% 15.12% 19.39% 47.51% 4.24% 0.00% 

-Dos adultos con 
niños 

14.45% 24.71% 30.92% 20.57% 8.97% 0.38% 

 -Otros con 
niños 

18.72% 20.68% 30.10% 18.87% 11.64% 0.00% 

Nota: 1. Con mucha dificultad 2. Con dificultad. 3. Con cierta dificultad 4.Con cierta facilidad. 5. Con facilidad. 6. Con mucha facilidad FUENTE: 
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 2013. 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 

4.1. Las diferencias en la comunidad autónoma de La Rioja en los indicadores de privación material en 
función del tipo de hogar  
Las dificultades experimentadas por los hogares riojanos hacen referencia a dos cuestiones (ECV): la capacidad de hacer frente a 
gastos necesarios (2. Retrasos en los pagos de la vivienda, 3. Vacaciones al menos una semana al año, 4. Alimentación o 5. Gastos 
imprevistos) y la disponibilidad de equipamientos (6. Ordenador y 7. Coche). Lo que más afecta a los hogares con hijos a cargo es la 
dificultad de afrontar gastos necesarios, superando la cuarta parte entre los hogares entrevistados. La falta de capacidad para afrontar 
gastos imprevistos alcanza al 29,73%  de los hogares formados por 2 adultos con hijos y al 35,48% de otros hogares con hijos. Por 
otro lado, el retraso en los pagos relacionados con la vivienda resulta especialmente grave en este último tipo de hogar, situándose en 
un 30,29% (Gráfico 13). 

El gráfico 13 señala la mayor dificultad de los hogares con menores a cargo para irse de vacaciones fuera de casa al menos una 
semana al año. De esta manera, los hogares compuestos por 2 adultos con niños y otros adultos con niños se sitúan por encima de la 
media del conjunto de los hogares riojanos, alcanzando el 36,16% y el 39,28%.  

Gráfico 13. Proporción de hogares que no pueden ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al 
año (%) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 
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El siguiente gráfico señala el consumo de alimentos básicos como un aspecto relevante en la satisfacción de necesidades básicas. 
Los hogares formados por otros tipos de hogares son aquellos que mayores dificultades tienen para satisfacer esta necesidad (3,78%).   

Gráfico 14. Proporción de hogares que no pueden permitirse  una comida de carne, pollo o pescado cada dos días (%)  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 

En relación al gráfico 15, los hogares con menores a cargo son aquellos que encuentran mayores dificultades para hacer frente a los 
gastos imprevistos. La tasa alcanzada por parte de los hogares formados por 2 adultos con niños (29,73%) y otros hogares con niños 
(35,48%), supera la media  de 23,54%.   

 
Gráfico 15. Proporción de hogares que no pueden hacer frente a gastos imprevistos (%) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 

El gráfico 16 muestra la proporción de hogares que no pueden permitirse equipamientos básicos como un ordenador. Los hogares que 
tienen menores a cargo (2 adultos con niños y otros hogares con niños) se sitúan por debajo del total de los hogares de La Rioja y del 
conjunto de los hogares sin niños. 

Gráfico 16. Proporción de hogares que no pueden permitirse un ordenador 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 
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Respecto a la la proporción de hogares que no pueden permitirse un coche, los hogares con menores a cargo se sitúan por debajo del 
total (20,82%).  En concreto, en aquellos hogares formados por 2 adultos con niños y otros hogares con niños, esta proporción alcanza 
el 7,99% y el 19.33% respectivamente.   

 
Gráfico 17. Proporción de hogares que no pueden permitirse un coche 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Riojano de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 
2013. http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24211 (12 de noviembre de 2014) 

4.2. Diferencias entre España y La Rioja en los indicadores de privación material 
La comparativa entre la ECV-2008 y la ECV-2013 nos ofrece un incremento de diferentes necesidades que afectan a la calidad de 
vida. En orden de mayor a menor crecimiento, las necesidades que más han aumentado son las relacionadas con el ocio, las 
dificultades en el ahorro, los problemas residenciales y la satisfacción de necesidades básicas. A causa del tamaño de la muestra, no 
se ha procedido a analizar las diferencias en los indicadores de privación por tipo de hogar.  

La imposibilidad de permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año se inserta dentro de las necesidades de ocio y de 
tiempo libre y es especialmente relevante para el bienestar de los niños. A partir de 2007, este aspecto se incrementa en el conjunto 
de los hogares españoles y riojanos. Asimismo, entre el período 2007 y 2012, se observa un repunte importante alcanzando al 44% de 
los hogares en La Rioja y al 45% de los hogares españoles. A partir de la ECV 2012, se observa como un descenso importante para el 
conjunto de los hogares riojanos, alcanzado al 33.2%, mientras que la tasa entre los hogares españoles se sitúa en el 45%.   

 
Gráfico 18. Hogares que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 

Los problemas económicos y de ahorro han aumentado de manera constante desde la ECV-2008. El gráfico 19 muestra el incremento 
de la dificultad de poder hacer frente a gastos imprevistos, alcanzando a alrededor de un tercio de los hogares riojanos (30,5%) y al 
42,6% de los hogares españoles.  
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Gráfico 19. Hogares que no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos (%) 
 

 
Fuente: elaboración propia  a partir de la ECV (2004-2014) 

Los problemas señalados a continuación hacen referencia al pago de la hipoteca, alquiler o de gastos en facturas de gas o de 
electricidad, señalando el crecimiento continuado de los problemas residenciales en España y en La Rioja. Por un lado, el gráfico 14 
señala el aumento continuado de aquellos hogares que han tenido retrasos relacionados con el pago de la vivienda principal, situado 
en alrededor del 10% de los hogares encuestados en la ECV 2012. Con posterioridad, se aprecia un descenso en el retraso de los 
impagos en La Rioja, mientras que en el conjunto de España se aprecia el incremento de esta tendencia. 

 

 

Gráfico 20. Hogares que han tenido retrasos relacionados con la vivienda principal (%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 

Los problemas de habitabilidad pueden estudiarse a través de la dificultad que encuentran los hogares para mantener la vivienda con 
una temperatura adecuada (Gráfico 21). Los principales datos ofrecidos en la serie de la ECV nos muestran el aumento constante de 
esta necesidad en España y en La Rioja.  

Sin embargo, entre la ECV-2013 y la ECV-2014 se observa un ligero descenso en La Rioja y el aumento continuado en el conjunto de 
España.  En este período de tiempo, los datos recogidos muestran como en los hogares riojanos se sitúa en el 7.8%, mientras que los 
hogares españoles se sitúan en el 11.1%. 
 
Gráfico 21. No pueden permitirse mantener la vivienda con la temperatura adecuada (%) 

Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 
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El aumento de los problemas de alimentación afecta a la salud física y al desarrollo de las capacidades humanas. En concreto, el 
gráfico muestra un aumento continuado de los hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o su 
equivalente vegetariano) al menos una vez cada dos días (Gráfico 22).  

 

Gráfico 22. No pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días (%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la ECV (2004-2014) 

A modo de síntesis final, en el capítulo, a partir de la tasa AROPE y de sus respectivos subindicadores se ha estudiado el nivel de vida 
desde una perspectiva multi dimensional. En referencia las recomendaciones de UNICEF, podríamos decir que los hogares con niños 
a cargo deben ser un grupo prioritario en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.   

A modo de síntesis, las conclusiones de este trabajo reflejan los cambios en el nivel de vida en la comunidad autónoma de La Rioja, 
así como las dificultades más importantes de aquellos hogares con menores a cargo.  

1) El nivel medio de vida ha descendido en los hogares españoles y riojanos, viéndose reflejado en el descenso de los ingresos 
medios percibidos por cada hogar.   

2) Los hogares con menores a cargo son aquellos que tienen mayores posibilidades de situarse debajo del umbral de pobreza relativa.   

3) La menor tasa de pobreza relativa podría reflejar un mejor nivel de vida en La Rioja que en España. Los datos analizados en esta 
comunidad autónoma la sitúan entre las regiones más ricas. No obstante, llaman la atención las mayores tasas de pobreza infantil en 
comparación a la media nacional. 

4) En el caso de La Rioja, los análisis muestran mejores resultados basándose a los indicadores de hogares con todos sus activos en 
desempleo y con baja intensidad en el trabajo.  

5) Los riesgos provocados por la crisis económica y el incremento de la tasa desempleo han afectado  a las incorporación al mercado 
de trabajo de la población juvenil. En concreto, los análisis efectuados en la EPA, recogen el cambio hacia la inactividad y el  
desempleo  haciéndose evidentes entre las edades de 16-19 años.   

6) Los hogares con niños a cargo muestran las tasas más elevadas de privación material en el conjunto de La Rioja.  

7) Los problemas que afectan a la privación material en los hogares riojanos siguen la misma tendencia que los hogares españoles. En 
orden de importancia, los problemas más importantes referidos al nivel de vida se relacionan con los problemas de alojamiento, ocio o 
las dificultades de ahorro para afrontar los imprevistos. 
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