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INTRODUCCIÓN 

El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece en este informe el diagnóstico de la situación de la 

juventud vasca en 2024. El objetivo principal de este diagnóstico es profundizar en el 

conocimiento de las diferentes facetas de la realidad de las personas jóvenes que residen en 

Euskadi. Para ello, el informe se estructura en diez apartados: contexto demográfico, educación, 

empleo y situación económica, emancipación y vivienda, salud, ocio, cultura y deporte, euskera, 

valores y actitudes, igualdad entre mujeres y hombres y, finalmente, un último capítulo que 

recoge la valoración que la juventud hace de su situación. 

Para la elaboración de este diagnóstico se ha utilizado información de diversas fuentes; por un 

lado, para la descripción de la situación de la juventud de Euskadi se han tenido en cuenta 

diversas investigaciones que el propio Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado en los 

últimos años, además de estadísticas y estudios de institutos o departamentos del Gobierno 

Vasco, como EUSTAT- Instituto Vasco de Estadística, Gabinete de Prospección Sociológica de 

Lehendakaritza, Departamento de Trabajo y Empleo, Departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales, Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, 

Departamento de Cultura y Política Lingüística, Departamento de Salud, Departamento de 

Educación, etc., así como estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), y, por otro lado, 

en determinados indicadores, y cuando ha sido pertinente y posible, se han utilizado datos de 

contraste con otros ámbitos geográficos como España y la Unión Europea (UE27), siendo las 

fuentes principales de datos el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Estadística 

Europea (Eurostat), respectivamente. 

En todos los casos se ofrecen los últimos datos disponibles, ya que las distintas estadísticas 

tienen diferentes periodicidades. Así mismo, se ofrece la evolución que han tenido estos datos 

en los últimos años, a fin de conocer la tendencia pasada y poder prever situaciones futuras. 

Hay que matizar que, al hablar de juventud, no siempre se hace referencia al mismo grupo 

etario; en general, se ofrecen datos relativos a las personas de 15 a 29 años, pero en algunos 

ámbitos de análisis el grupo de referencia es diferente, bien por el tema que se trata o bien 

porque la fuente de datos solo ofrece esa posibilidad; por ejemplo, al hablar del empleo se toma 

como base de estudio el colectivo de 16 a 29 años, dado que la edad legal para trabajar es a 

partir de los 16 años; al hablar de emancipación, en cambio, el grupo de edad analizado tiende 

a ser el de 18 a 34 años, porque antes de los 30 años son una minoría las personas jóvenes 

emancipadas; en cambio, el abandono escolar prematuro hacer referencia al colectivo de 18 a 

24 años y esto está estandarizado así para todos los países de Europa, etc.  

La información contenida en este diagnóstico puede ser ampliada accediendo a la web del 

Observatorio Vasco de la Juventud, que contiene un sistema de indicadores on-line, así como 

las series completas de todas las investigaciones realizadas por el Observatorio Vasco de la 

Juventud, entre ellas Indicadores de Juventud. Panorama de la Juventud de Euskadi, operación 

estadística oficial que recoge 115 indicadores sobre la realidad de las y los jóvenes. 
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1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

En este capítulo vamos a aportar datos sobre el volumen de jóvenes residentes en Euskadi, sus 

características sociodemográficas y su peso en el conjunto de la población, entre otras cuestiones.  

1.1. El índice de juventud, es decir, el porcentaje de personas de 15 a 29 años 
sobre el total de la población es del 14,6 %, por debajo de la media de la UE 

La población total de Euskadi se mantiene en niveles de crecimiento muy moderados desde que 

se superaron los 2.000.000 de habitantes por primera vez en 1975. La población joven, por el 

contrario, experimentó un continuo e intenso descenso hasta 2017, cuando el número de 

personas de entre 15 y 29 años tocó fondo quedándose en 284.184 jóvenes. Desde entonces ha 

experimentado un aumento paulatino, recuperando en 2023, con 319.744 jóvenes, la cifra de 

2011. 

Gráfico 1.1. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años y de la población total de Euskadi (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

La estructura interna del colectivo de 15 a 29 años subdividida por grupos de edad quinquenales 

muestra una distribución bastante homogénea, aunque el grupo de quienes tienen de 15 a 19 

años es el más numeroso, con el 34,9 % del total, (111.517), seguido de las personas de 20 a 24 

que suponen el 33,1 % (105.876) y, finalmente, del grupo de 25 a 29 años que son el 32,0 % de la 

juventud (102.351). En los tres grupos de edad hay mayor número de hombres que de mujeres. 
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Gráfico 1.2. 

Población joven de 15 a 29 años por grupos de edad quinquenales y sexo en 2023 (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

Por territorios históricos, el 50,9 % de la población de 15 a 29 años de Euskadi reside en Bizkaia 

(162.592 jóvenes en 2023), el 34,4 % en Gipuzkoa (109.984 jóvenes) y el restante 14,8 % en Álava 

(47.168).  

Gráfico 1.3. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años por Territorio Histórico (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 
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De 2021 a 2023 el incremento de la población joven ha sido ligeramente mayor en Álava y 

Gipuzkoa (5,4 y 5,2 puntos porcentuales, respectivamente), que en Bizkaia (con un incremento de 

4,4 puntos).  

Sin embargo, en términos absolutos, en los últimos 20 años (de 2003 a 2023) Álava ha perdido 

15.268 personas jóvenes, Gipuzkoa 25.710 y Bizkaia 65.053. 

Como consecuencia de esa evolución negativa, el índice de juventud o proporción de personas 

jóvenes respecto al conjunto de la población fue reduciéndose hasta 2017, cuando registró su 

valor más bajo con un 13,1 %, para recuperarse lentamente alcanzando el 14,6 % en 2023.  

Gráfico 1.4. 

Evolución del índice de juventud de Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

Este valor sitúa a Euskadi 1,3 puntos por debajo del índice medio de España (15,9 %) solo por 

delante de Asturias (12,0 %), Galicia (12,9 %), Castilla y León (13,4 %) y Cantabria (13,8 %). 

De hecho, Euskadi se sitúa entre las regiones más envejecidas de la UE27 que, de media, presenta 

un índice de juventud del 16,2 %. Sin embargo, la diferencia con la media de la UE se va acortando; 

en 2023 es de 1,6 puntos porcentuales frente a 3,2 puntos en 2010. Y es que el porcentaje de 

jóvenes en el conjunto de la población ha descendido de 2010 a 2023 en todos los países de la 

UE, a excepción de los Países Bajos (donde ha aumentado en 0,5 puntos). 

Atendiendo a los datos de 2023, se aprecia que ningún país de la Unión Europea alcanza el 20 % 

de jóvenes. 
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Gráfico 1.5. 

Comparación del índice de juventud de Euskadi con el de la UE en 2023, por países (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eurostat  

Por otro lado, si establecemos una relación entre el número de personas de 15 a 29 años, por un 

lado, y de más de 64 años, por otro lado, volvemos a encontrar datos que evidencian la pérdida 

de peso específico de las personas jóvenes en el conjunto de la población. A pesar del ligero 

aumento respecto al periodo 2017-2021, la ratio de personas jóvenes por cada 100 personas 

mayores de 64 años es mucho menor en 2023 que hace veinte años; en 2003 había 110,9 personas 

jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años frente a las 62,0 de 2023. 
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Tal y como ocurre con el índice de juventud, la ratio de jóvenes sobre mayores de 64 años es 

bastante menor en Euskadi que la media española (78,9). De hecho, la ratio de Euskadi 

únicamente está por encima de las registradas en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, lo 

que evidencia el mayor envejecimiento de la cornisa cantábrica dentro de España. 

En 2023, la media de la ratio de personas de 15 a 29 años sobre las mayores de 64 años en el 

conjunto de países de la UE27 es de 76,1. Únicamente Bulgaria presenta una ratio inferior a la de 

Euskadi. 

Gráfico 1.6. 

Comparación de la ratio de personas de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 64 años 

de Euskadi con la de la UE en 2023, por países (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eurostat  

La mayor longevidad de las mujeres frente a los hombres provoca que, en Euskadi, la ratio de 

mujeres jóvenes sobre mayores de 64 años (52,5) sea mucho menor que la de hombres jóvenes 

sobre hombres mayores de 64 años (74,6). 
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Gráfico 1.7. 

Evolución del número de personas de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 64 años, 

según sexo (ratio) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

1.2. La población joven de nacionalidad extranjera supone el 15,4 % de la 
juventud de Euskadi en 2023, el mayor porcentaje registrado hasta el momento 

En 2023, la población joven extranjera que reside en Euskadi alcanza casi las 50.000 personas, 

concretamente son 49.389 personas de 15 a 29 años con nacionalidad extranjera, la cifra más alta 

registrada hasta el momento.  

Las personas jóvenes de nacionalidad extranjera suponen el 15,4 % del total de jóvenes de 15 a 

29 años de Euskadi y esta proporción es la mayor de la serie. 

La proporción de mujeres y hombres jóvenes de nacionalidad extranjera que viven en Euskadi es 

muy similar. En números absolutos, en 2023, hay 25.714 hombres frente a 23.675 mujeres. 

Las diferencias por grupos de edad son más destacadas, y es que casi la mitad de la juventud de 

nacionalidad extranjera que vive en Euskadi, el 46,2 %, tiene entre 25 y 29 años (22.831 personas), 

el 32,9 % tiene entre 20 y 24 años (16.267 personas) y el 20,8 % restante tiene entre 15 y 19 años 

(10.291 personas). 

Algo más de la mitad de estas personas de 15 a 29 años de nacionalidad extranjera (el 51,3 %) 

reside en Bizkaia (25.347), el 32,7 % en Gipuzkoa (16.138) y el 16,0 % en Álava (7.904 personas). 

Este reparto por territorios históricos es similar al registrado en el conjunto de la juventud de 

Euskadi. 
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Gráfico 1.8. 

Evolución de la población de 15 a 29 años de nacionalidad extranjera residente en Euskadi, 

según sexo (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

América es el continente de origen de la mayoría de la juventud de nacionalidad extranjera. En 

2023 suponen el 52,7 % (26.026 personas); le sigue África con el 24,3 % (11.988), Europa con un 

15,9 % (7.837) y finalmente Asia y Oceanía de donde proceden únicamente el 7,2 % (3.538). 

Gráfico 1.9. 

Evolución de la población de 15 a 29 años de nacionalidad extranjera residente en Euskadi, 

según continente de origen (absolutos) 

 

Fuente: Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 
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El número de personas jóvenes procedentes de América siempre es superior a la del resto de 

orígenes, pero en 2023 han alcanzado la cifra más elevada de la serie y el incremento de jóvenes 

de nacionalidad extranjera en Euskadi en 2023 se debe, principalmente, a esa llegada de jóvenes 

procedentes de América. 

Por otro lado, el índice de juventud de las personas de nacionalidad extranjera muestra la 

proporción de jóvenes de 15 a 29 años dentro del colectivo de personas de nacionalidad 

extranjera. Este índice, al igual que el de la población general de Euskadi, ha descendido desde 

2010, y si entonces el 32,0 % de las personas de nacionalidad extranjera residentes en Euskadi 

eran jóvenes, en 2023 son el 24,3 %. En cualquier caso, el índice de juventud de la población 

extranjera en Euskadi está casi diez puntos por encima del índice general. 

Gráfico 1.10. 

Evolución del índice de juventud general y del índice de juventud de la población de 

nacionalidad extranjera que vive en Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

1.3. El saldo migratorio en 2022 es positivo en 9.685 personas de 15 a 29 años. Y 
la mayoría de las emigraciones las protagonizan personas nacidas en el 
extranjero 

Teniendo en cuenta las inmigraciones y emigraciones en 2022, fecha del último dato disponible, 

el saldo migratorio de la población joven de 15 a 29 años es positivo y evidencia un fuerte ascenso 

respecto a 2020 y 2021 cuando las restricciones a la movilidad, derivadas de la pandemia de la 

Covid19, provocaron una caída muy importante tanto de las emigraciones como de las 

inmigraciones. En 2022 llegaron a Euskadi, procedentes de otras comunidades autónomas o del 

extranjero, 9.685 personas jóvenes más de las que salieron. Se supera así el dato de 2019 que 

hasta ahora era el más elevado de la serie.  
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Gráfico 1.11. 

Evolución del saldo migratorio de la juventud de 15 a 29 años (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística de Movimientos Migratorios) 

El origen geográfico mayoritario de las 19.741 inmigraciones contabilizadas en 2022 fue el 

extranjero, con 13.896 jóvenes de 15 a 29 años que llegaron a Euskadi desde otros países, lo que 

supone el 70,4 % de las llegadas de jóvenes; el 29,6 % restante vino desde otras comunidades 

autónomas de España.  

El 81,1 % del total de las inmigraciones protagonizadas por jóvenes, incluidas las que tienen su 

origen tanto en el extranjero como en otras comunidades autónomas, son de personas nacidas 

en el extranjero, concretamente estamos hablando de 16.017 jóvenes de 15 a 29 años.  

Las emigraciones a otras comunidades autónomas superaron en 2022 las que tuvieron como 

destino el extranjero. El 54,9 % de las y los jóvenes que emigraron lo hicieron a otras comunidades 

autónomas (8.150 jóvenes) y el 45,1 % al extranjero (6.696).  

En cuanto al lugar de nacimiento de las personas jóvenes que emigraron, el 59,4 % de las 

emigraciones las protagonizaron personas nacidas en el extranjero, un 27,5 % corresponde a 

personas nacidas en Euskadi y otro 16,4 % a personas nacidas en el resto de España. 

El saldo migratorio de la juventud de 15 a 29 años en 2022 fue positivo, tanto con otras 

comunidades autónomas de España como con el extranjero, en 323 y 9.362 jóvenes, 

respectivamente.  

1.4. La edad media a la maternidad del primer hijo o hija en Euskadi supera los 
32 años y cada vez hay menos nacimientos de madres menores de 35 años 

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija lleva en Euskadi casi 20 años, desde 2005, 

por encima de los 30 años y en 2022 ha alcanzado los 32,4 años. 
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La edad media a la que tienen su primer hijo o hija las mujeres de nacionalidad extranjera 

residentes en Euskadi es sensiblemente inferior a la de las madres de nacionalidad española (27,5 

años en 2022), si bien también se ha retrasado un año respecto a la edad media de 2005. 

Gráfico 1.12. 

Evolución de la edad media a la maternidad del primer hijo o hija, según nacionalidad de la 

madre (años) 

 
Fuente: INE (Indicadores Demográficos Básicos) 

En el conjunto de España la media de edad al primer hijo o hija es algo más baja que la de Euskadi 

(31,6 años); únicamente Galicia presenta una edad media al primer hijo ligeramente superior a la 

de Euskadi (32,5 años). 

En el conjunto de la UE27, la edad media a la que se tiene el primer hijo o hija es de 29,7 años, 

sensiblemente inferior a la de Euskadi. El país con la edad media a la maternidad más baja es 

Rumanía, con 27,0 años de media y la edad más elevada corresponde a Italia (31,7 años). Euskadi 

tiene una edad media a la maternidad del primer hijo o hija superior incluso a la de Italia. 

El retraso en la edad media a la que se tienen los hijos e hijas suele conllevar un menor número 

de nacimientos. La tasa global de fecundidad es el índice que refleja la cantidad de nacimientos 

que se registran en un año por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15-49 años). En Euskadi, en 

2022, la tasa de fecundidad fue de 30,6 nacimientos por 1.000 mujeres. Este valor, que en sí 

mismo es difícilmente interpretable, puede ser evaluado debidamente si se compara con las tasas 

registradas en Europa. El valor medio de la UE27 en el mismo año era de 41 nacimientos por cada 

1.000 mujeres en edad fértil. La diferencia con Euskadi es de más de cuatro puntos, pero es que, 

además, Euskadi presenta una tasa más baja aún que la de España, que, de hecho, es la más baja 

de Europa con 31,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años.  

En Euskadi, la tasa de fecundidad de las mujeres de nacionalidad extranjera es muy superior a la 

de las mujeres de nacionalidad española (49,4 por 1.000 y 27,4 por 1.000, respectivamente, en 

2022), pero en ambos casos ha descendido de forma importante respecto a 2010; en el caso de 

las mujeres de nacionalidad española, el descenso ha sido paulatino, mientras que entre las 
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mujeres de nacionalidad extranjera se incrementó de forma notable entre 2010 y 2016, para ir 

descendido posteriormente y la caída más brusca se ha registrado entre 2020 y 2021. En conjunto, 

la tasa global de fecundidad ha descendido más de diez puntos en Euskadi de 2010 a 2022. 

Gráfico 1.13. 

Evolución de la tasa global de fecundidad en Euskadi, según nacionalidad de la madre  

(tasa por 1.000) 

 

Fuente: INE (Estadística de Movimiento Natural de la Población) 

Si atendemos, más concretamente, al número de nacimientos de madres menores de 35 años, 

vemos que en los últimos 12 años se ha reducido prácticamente a la mitad, pasando de 12.157 a 

6.812.  

El descenso más notorio se ha producido entre las madres de nacionalidad española, si bien en 

2022 los hijos e hijas de madres de nacionalidad española aún suponen el 60 % del total de 

nacimientos de madres menores de 35 años. 

En 2022, los nacimientos de madres menores de 35 años suponen el 50,0 % del total de 

nacimientos ese año. Si atendemos a la nacionalidad de la madre, vemos que en el caso de las 

mujeres de nacionalidad española los hijos e hijas nacidas de madres menores de 35 años son 

menos de la mitad (el 42,9 % exactamente), lo cual indica que la mayoría de las mujeres de 

nacionalidad española dan a luz (a su primer, segundo o posteriores hijo o hijas) con más de 35 

años. En el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera, los nacimientos de madres menores 

de 35 años suponen el 66,6 % del total de nacimientos de mujeres extranjeras, pero este 

porcentaje también ha experimentado un descenso importante respecto a años anteriores. 
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Gráfico 1.14. 

Evolución del número de hijos e hijas de madres menores de 35 años, según nacionalidad de la 

madre (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística de nacimientos) 

1.5. Siete de cada diez jóvenes desean ser padres y madres en el futuro, pero 
poco más de la mitad de quienes quieren tener hijos o hijas creen que los tendrán 
a la edad deseada 

En 2023, el 68,6 % de las y los jóvenes de Euskadi menores de 30 años que no tienen hijas ni hijos 

afirman que les gustaría tenerlos en el futuro (mucho, un 34,1 %, o bastante, otro 34,5 %). No se 

aprecian diferencias entre hombres y mujeres, al 64,8 % de los hombres y al 68,7 % de las mujeres 

les gustaría tener hijos o hijas en un futuro. 

Gráfico 1.15.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que no tienen hijos ni hijas, pero 

desean mucho o bastante tenerlos en el futuro (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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El porcentaje de jóvenes que expresan que quieren tener hijas o hijos viene disminuyendo 

paulatinamente desde 2015, aunque en los dos últimos años se ha roto la línea descendente y 

muestra una ligera recuperación. 

Las personas jóvenes que querrían tener hijos o hijas algún día señalan que la edad ideal para ello 

es a los 30,2 años. Las mujeres jóvenes consideran, de media, que lo ideal es tenerlos a los 29,7 

años y los hombres a los 30,6 años.  

Esta edad ideal se retrasa ligeramente a medida que se incrementa la edad. Las personas de 15 a 

19 años señalan que les gustaría ser padres o madres a los 29,3 años, entre quienes tienen entre 

20 y 24 años la edad ideal son los 29,8 años y entre las personas de 25 a 29 años esta edad ideal 

se retrasa a los 31,6 años. 

Como ya hemos visto, esta edad ideal es inferior a la edad real a la que las mujeres tienen el 

primer hijo o hija en Euskadi, que era de 32,4 años en 2022; dos años y medio más tarde de lo que 

la media de las mujeres considera que es la edad ideal para ser madres. 

Cuando se pregunta a las personas jóvenes que aún no tienen hijas o hijos, pero quieren tenerlos, 

si creen probable tener su primer hijo o hija a la edad que consideran ideal para ello, solo el 

56,0 % cree que es muy o bastante probable, mientras que un 39,6 % estima que es poco o nada 

probable que suceda. 

La percepción de que se tendrá el primer hijo o hija a la edad deseada ha descendido 10 puntos 

desde 2017. En 2017 el 66,5 % lo creía muy o bastante probable, mientras que en 2023 este 

porcentaje es diez puntos más bajo, 56,0 %. 

Gráfico 1.16. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que no tienen hijos ni hijas, pero 

desean tenerlos en el futuro, que creen probable tener su primer hijo o hija a la edad que 

consideran ideal (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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1.6. Las consecuencias de un contexto demográfico con poca población joven y 
poca natalidad 

El bajo porcentaje de personas jóvenes dentro del conjunto de la población de Euskadi tiene 

consecuencias de todo tipo, tanto en el ámbito laboral y en el tejido productivo, como en el 

sistema asistencial y de protección social, e incluso de peso político para hacer valer las 

reivindicaciones de la juventud, entre otros aspectos. 

Además, la tendencia nos muestra un escenario con menor natalidad, bien porque no se desea 

tener hijos o hijas, o bien porque la maternidad se pospone y se acaba teniendo menos niños y 

niñas, mientras que la esperanza de vida, tanto de los hombres como de las mujeres en 2022, 

supera los 80 años. Ello nos dibuja un escenario con una población cada vez más envejecida, una 

pirámide poblacional invertida que agudizará los problemas demográficos actuales. 

La inmigración favorece el crecimiento de la población joven, no solo por el número de personas 

jóvenes que llegan a Euskadi procedentes del extranjero, sino también por la mayor fecundidad 

de las mujeres de nacionalidad extranjera. Cuanto mayor sea su peso, mayor será su contribución 

al rejuvenecimiento de la población.  
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2. EDUCACIÓN 

En este capítulo se aporta información relativa al nivel académico de la juventud, a su 

conocimiento de idiomas, a las preferencias de estudios, a la inserción laboral en función de los 

estudios y a la valoración que hacen del sistema educativo vasco, entre otras cuestiones.  

2.1. Euskadi tiene una tasa de abandono temprano de la educación baja, 
inferior a la media de la UE 

En la última década ha aumentado el porcentaje de personas de entre 16 y 29 años que cursan 

estudios reglados, hasta alcanzar en 2023 el 47,4 %, el valor más alto de la serie iniciada en 2012.  

Por debajo de los 20 años casi la totalidad de la juventud está estudiando formación reglada 

(92,3 %); en el grupo de 20 a 24 años casi la mitad (47,6 %) y entre quienes tienen de 25 a 29 

apenas el 7,9 %.  

Estos datos provienen de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) de Eustat 

y dan cuenta del porcentaje de jóvenes que realizan cursos de enseñanza reglada y son, bien 

inactivos, bien ocupados que trabajan menos de 20 horas semanales, es decir, jóvenes que 

estudian como ocupación principal. 

Gráfico 2.1. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que cursan estudios reglados, según 

grupos de edad (%) 

 
Fuente: Eustat, Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) 
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Uno de los indicadores básicos relativos al nivel formativo alcanzado por la población es la tasa 

de abandono escolar prematuro, que mide el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y no ha seguido ningún 

estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. 

La tasa de abandono escolar de Euskadi en 2023 es del 6,7 %. Esta tasa ha experimentado una 

evolución muy positiva respecto a 2010, cuando se cifraba en el 13,1 %; sin embargo, en 2023 

la tasa ha aumentado ligeramente respecto a 2021 y 2022.  

A excepción de 2021 (año en que se registraron unos datos un tanto anómalos), a lo largo de 

toda la serie los hombres presentan mayores porcentajes de abandono escolar temprano que 

las mujeres. 

Gráfico 2.2. 

Evolución de la tasa de abandono escolar prematuro de la población de 18 a 24 años, según 

sexo (%) 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) de INE 

Euskadi, con un 6,7 %, y Navarra, con un 6,5 %, presentan las tasas de abandono escolar 

temprano más bajas de España, que, de media, tiene un 13,7 %.  

La tasa de abandono temprano de la educación de Euskadi también está por debajo de la media 

de la UE27 (9,5 %). 
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Gráfico 2.3. 

Comparación de la tasa de abandono escolar prematuro de la población de 18 a 24 años de 

Euskadi con la de la UE en 2023, por países (%) 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) de INE y Eurostat (Youth data) 

Por su parte, los resultados de la prueba PISA, que la OCDE realiza a nivel mundial para medir el 

conocimiento aplicado y las competencias en lectura, matemáticas y ciencias de las y los 

estudiantes de 15 años, presentan una evolución negativa en Euskadi y, en 2022, se han 

registrado las puntuaciones más bajas desde 2003.  

El descenso más acusado se ha producido en la competencia matemática que, no obstante, sigue 

situándose 10 puntos por encima de la puntuación media de la OCDE, 9 puntos por encima de 

la media española y 8 puntos por encima de la media de la UE.  
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La competencia en ciencias no sufre un descenso tan acusado respecto a la medición anterior 

de 2018, pero sitúa a Euskadi 5 puntos por debajo de España y la OCDE y 4 por debajo de la UE. 

Finalmente, la competencia lectora, con un descenso de 9 puntos respecto a 2018, es la que 

menor puntuación alcanza de las tres competencias consideradas y se sitúa 10 puntos por 

debajo de la media de la OCDE, 9 por debajo de la media de la UE y 8 por debajo de la puntuación 

media de España. 

Gráfico 2.4. 

Evolución de los valores registrados en Euskadi en las pruebas del Informe PISA en 

competencia científica, lectora y matemática (puntos)  

 
Fuente: Informe PISA 2022 

2.2. Casi dos de cada tres personas de 30 a 34 años tienen una titulación en 
educación superior, veinte puntos por encima de la media de la UE 

El nivel formativo de la juventud de Euskadi es elevado. La tasa de titulación en educación 

superior, que expresa el porcentaje de personas de 30 a 34 años que cuentan con una titulación 

en estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior, es del 64,8 % en 2023.  

Euskadi tiene una tasa de educación superior mucho más alta que la media de España (50,6 %) 

y, de hecho, únicamente tres comunidades autónomas cuentan con una tasa superior al 60 %: 

Euskadi, a la cabeza, con el 64,8 %; Cantabria, con un 64,6 %; y Madrid, con un 61,0 %.  

La tasa de Euskadi también es superior a la media de la UE27 (43,9 %), y únicamente Chipre le 

supera en porcentaje de personas de 30 a 34 años con titulación superior (66,1 %). 
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Gráfico 2.5. 

Comparación de la tasa de educación superior de la población de 30 a 34 años de Euskadi con 

la de la UE en 2023, por países (%) 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) de INE y Eurostat (Youth data) 

En Euskadi, los mayores porcentajes de personas de 30 a 34 años con titulación superior se han 

registrado en 2022 y 2023. 

Las mujeres de 30 a 34 años siempre presentan porcentajes superiores a los de los hombres de 

su edad en lo que respecta a las titulaciones terciarias. Además, las mujeres jóvenes siguen una 

línea más estable que los hombres. 
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Gráfico 2.6. 

Evolución de la tasa de graduación en educación superior de personas de 30 a 34 años, según 

sexo (%) 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de datos de la Encuesta de Población 

Activa (EPA) de INE  

2.3. Las mujeres tienen mayor presencia que los hombres en la universidad, 
pero solo suponen el 33,1 % de las personas graduadas en ciencia y tecnología 

Tanto las enseñanzas universitarias como la Formación Profesional superior se integran en la 

denominada educación superior, pero el porcentaje de alumnado que se matricula en grados o 

másteres universitarios en Euskadi es muy superior al de quienes se matriculan en grados 

superiores o cursos de especialización de formación profesional. 65.807 personas se 

matricularon en las universidades vascas en el curso 2021/2022, más concretamente, 58.998 se 

matricularon en algún grado y 6.809 en algún máster oficial, mientras que 23.859 personas se 

matricularon en grados superiores o cursos de especialización de formación profesional ese 

mismo curso. 

En las universidades de Euskadi, tanto públicas como privadas, hay mayor presencia de mujeres 

que de hombres. Si nos fijamos en las personas que se matricularon en algún grado o máster 

oficial ofertado en las universidades vascas en el curso 2021/2022, constatamos mayor 

presencia de mujeres que de hombres en todas las ramas de estudios, a excepción de la rama 

de ingeniería y arquitectura. En el conjunto de grados y másteres oficiales, las mujeres suponen 

el 54,6 % del alumnado; en las titulaciones de grado o máster de la rama de las ingenierías y 

arquitectura el porcentaje de mujeres es del 28,9 %. 

En el caso de los grados superiores o cursos de especialización de formación profesional, en 

cambio, la presencia masculina es mayoritaria y las mujeres suponen el 36,2 % del total de 

personas matriculadas en el curso 2021/2022 en Euskadi. Los grados superiores (o cursos de 

especialización) de formación profesional con mayor número de matriculaciones (por encima de 
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1.500 personas) son los correspondientes a las familias profesionales de fabricación mecánica, 

informática y comunicaciones, administración y gestión, electricidad y electrónica, servicios 

socioculturales y a la comunidad, sanidad, e instalación y mantenimiento. La presencia femenina 

es mayoritaria en las familias profesionales de administración y gestión, sanidad y servicios 

socioculturales y a la comunidad; en las otras cuatro ramas mencionadas no alcanza el 15 %. 

Gráfico 2.7. 

Hombres y mujeres que se matricularon en la universidad y en formación profesional superior 

en Euskadi en el curso 2021/2022 (absolutos) 

 
Fuente: Eustat (Estadística de la actividad escolar) 

Si nos centramos en quienes finalizan los estudios universitarios en el ámbito de las STEAM1, 

vemos que son minoría las mujeres que finalizan grados de ciencia y tecnología.  

Gráfico 2.8. 

Evolución del porcentaje de mujeres graduadas en ciencia y tecnología sobre el total de 

personas graduadas en Euskadi (%) 

 
Fuente: Eustat (Estadística universitaria) 

 
1 El acrónimo STEAM proviene del inglés (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). 
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Concretamente, en 2022, el 33,1 % de las personas menores de 35 años graduadas en ciencia y 

tecnología en las universidades de Euskadi fueron mujeres. Este porcentaje se mantiene 

bastante estable a lo largo de toda la serie.  

Los estereotipos y prejuicios ligados a los roles de género siguen haciéndose patentes en el tipo 

de estudios que eligen hombres y mujeres. 

2.4. Las tasas de inserción laboral tras los estudios universitarios y de Formación 
Profesional alcanzan en 2023 su valor más alto desde 2010 

La cualificación académica es cada vez más importante para trabajar. Sin embargo, una 

titulación no garantiza encontrar un empleo relacionado con los estudios cursados. 

En 2023, la tasa de ocupación de las personas que se han graduado en las universidades vascas 

(UPV-EHU, Deusto y Mondragón) tres años antes y que están activas en 2023 es del 92 %, el 

valor más alto de la serie, junto con el registrado en 2018.  

Entre los hombres egresados de la universidad, la tasa de ocupación es ligeramente superior a 

la de las mujeres (93 % y 91 %, respectivamente). 

Ese mismo año 2023, el porcentaje de personas ocupadas entre las que han completado un 

grado medio o superior de Formación Profesional y están activas 12 meses después de haber 

finalizado sus estudios es del 85 %, el porcentaje más alto de la serie iniciada en 2010. Hay que 

destacar, además, el notable incremento que se ha producido desde 2017 en la tasa de 

ocupación de las personas que han finalizado un grado de formación profesional, y es que la 

crisis económica de 2009 afectó en gran medida a la industria y a la construcción y, en 

consecuencia, a los trabajos ligados a estos sectores, que tuvo su reflejo en unas tasas de 

ocupación de las y los egresados en FP inferiores al 70 % en el periodo 2010-2015.  

Los hombres y las mujeres de la promoción de 2022 de Formación Profesional presentan en 

2023 una tasa de ocupación similar: 85 % los hombres y 84 % las mujeres.  

Entre las personas que finalizaron un grado de Formación Profesional en 2022 y han respondido 

a la encuesta de 2023, el 72 % tiene un empleo relacionado con los estudios. Entre las y los 

graduados universitarios de la promoción de 2020 de las universidades vascas que han 

completado la encuesta de 2023, el porcentaje de quienes tienen un empleo relacionado con 

sus estudios asciende al 76 %.2 

  

 
2 Para más información sobre la inserción laboral tras cursar estudios universitarios o de Formación 
Profesional, se puede acceder a las Estadísticas de Inserción laboral de Lanbide [en línea]. Disponibles en: 
https://www.lanbide.euskadi.eus/weblan00-estadisticas/es/#ancla6 [Consulta: 14/06/2024] 

https://www.lanbide.euskadi.eus/weblan00-estadisticas/es/#ancla6
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Gráfico 2.9. 

Evolución de la tasa de inserción laboral tres años después de finalizar estudios universitarios y 

un año después de finalizar Formación Profesional, entre las personas que están activas (%) 

Fuente: Lanbide (Estadísticas de incorporación a la vida laboral) 

2.5. Dos de cada tres jóvenes hablan bien en inglés 

El conocimiento de inglés entre las personas de 15 a 29 años ha aumentado casi 40 puntos 

porcentuales en los últimos 20 años. En 2004, el 28,6 % de la juventud declaraba que hablaba 

bastante bien o correctamente inglés, en 2024 son un 66,5 % quienes lo afirman. 

Gráfico 2.10. 

Evolución del conocimiento de inglés de la juventud de 15 a 29 años, por territorios históricos 

(%) 

Fuente: Eustat (Encuesta de Condiciones de Vida) y Observatorio Vasco de la Juventud 
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Los datos de 2024 apenas presentan diferencias entre hombres y mujeres (el 65,1 % de los 

hombres y el 68,0 % de las mujeres dicen hablar bastante bien o correctamente en inglés). Y las 

diferencias son nulas en el caso de los territorios históricos. En cuanto a la edad, se aprecia que 

a medida que desciende la edad aumenta el porcentaje de quienes afirman hablar bien en inglés: 

el 71,2 % de quienes tienen entre 15 y 19 años, el 67,8 % de quienes tienen de 20 a 24 años y 

60,1 % de quienes tienen entre 25 y 29 años.  

Como consecuencia de ese aumento del conocimiento de inglés, también ha crecido la tasa de 

trilingüismo, entendida como el porcentaje de jóvenes que hablan bien en castellano, euskera e 

inglés. Dicha tasa es del 56,2 % en 2024, casi cuarenta puntos por encima del porcentaje de 

2004. Gipuzkoa se sitúa por encima de la media con un 60,6 %, debido al mayor conocimiento 

de euskera, y Álava se encuentra por debajo de la media con un 50,0 %.  

Gráfico 2.11. 

Evolución del porcentaje de jóvenes trilingües de 15 a 29 años, por territorios históricos (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Condiciones de Vida) y Observatorio Vasco de la Juventud 

La tasa de trilingüismo se calcula teniendo en cuenta el conocimiento de inglés, por ser la lengua 

extranjera más hablada por la juventud de Euskadi, pero en 2024 también hay jóvenes que 

hablan bastante bien o correctamente otras lenguas. Las más conocidas son el francés con un 

10,4 %, seguido del alemán (2,9 %), el portugués (1,7 %), el italiano (1,6 %) y el árabe (1,3 %). 

Por otro lado, un 2,0 % habla bien en catalán y un 0,7 % en gallego.  

2.6. Más de la mitad de las personas jóvenes de Euskadi han salido al extranjero 
por estudios, aprendizaje de idiomas y/o investigación 

En 2024, el 43,2 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi afirman haber salido al extranjero 

en alguna ocasión para aprender o perfeccionar idiomas. Un 36,0 % afirma haber ido al 

extranjero a estudiar o a participar en intercambios escolares o universitarios. Además, un  
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9,3 % señala haber ido alguna vez al extranjero a realizar las prácticas de estudios o a investigar 

gracias a una beca de investigación. En total, algo más de la mitad de la juventud de 15 a 19 años 

(53,7 %) afirma haber vivido alguna estancia en el extranjero por cualquiera de estos tres 

motivos relacionados con los estudios.  

Los porcentajes de 2024 son muy similares a los registrados en 2020 y 2022, pero se han 

incrementado de forma notable respecto a 2016 en las tres circunstancias por las que se ha 

preguntado. El total de jóvenes que han salido al extranjero por estudios prácticamente se ha 

duplicado de 2016 a 2024. 

Gráfico 2.12. 

Evolución del porcentaje de jóvenes que han salido al extranjero por estudios, aprendizaje de 

idiomas, realización de prácticas de estudios y/o investigación (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud  

Atendiendo a los datos de 2024, vemos que las mujeres presentan porcentajes superiores a los 

hombres; el 57,2 % de las mujeres de 15 a 29 años dice haber ido alguna vez al extranjero a 

aprender idiomas, cursar estudios o participar en intercambios de estudios o a realizar las 

prácticas de estudios o a investigar, frente al 50,4 % de los hombres de su edad.  

2.7. Desciende la valoración positiva del sistema educativo vasco 

El 44,2 % de la juventud de Euskadi tiene una opinión muy buena o bastante buena del sistema 

educativo vasco. Otro 31,5 % no tiene una opinión ni buena ni mala y el 21,8 % tiene una opinión 

mala o muy mala.  

La opinión más negativa la expresan las personas de 15 a 19 años, entre las cuales solo un  

37,6 % presenta una valoración muy buena o buena, mientras que la opinión más positiva 

corresponde al grupo de 20 a 24 años (49,3 %).  

La valoración positiva del sistema educativo vasco, que se incrementó de forma notable entre 

los años 2000 y 2016, sigue una línea descendente desde entonces. Si en 2020 el descenso podía 
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achacarse a la situación generada por la pandemia de la Covid19, con la suspensión de las clases 

presenciales y la adaptación a clases online o la imposibilidad de realizar prácticas e 

intercambios de estudios, en 2024 no cabe responsabilizar de la bajada a ninguna circunstancia 

excepcional. Pese a que el porcentaje de jóvenes que tienen una valoración positiva del sistema 

educativo es el mayoritario, es también, junto con el del año 2000, el más bajo de la serie.  

Gráfico 2.13. 

Evolución de la opinión de la juventud de Euskadi en relación con el sistema educativo vasco 

(%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

2.8. Las consecuencias del recorrido educativo de la juventud 

La mayoría de las personas jóvenes de Euskadi alcanzan un nivel formativo alto, el abandono 

escolar es inferior a la media europea y, por el contrario, el porcentaje de jóvenes con titulación 

superior es más alto que la media de la UE. Este alto nivel académico tiene consecuencias en 

una incorporación plena al mercado laboral más tardía.  

Dentro de la titulación superior, son más las personas jóvenes que optan por estudiar en la 

universidad que por cursar un grado de formación profesional, especialmente las mujeres. Tanto 

en la universidad como en la formación profesional superior, el reparto por áreas de estudio es 

bastante desigual. Las mujeres siguen optando menos por los estudios tecnológicos y se inclinan 

más a cursar grados de las ramas sanitarias, sociales y jurídicas. Esto deriva en que las 

profesiones más ligadas a la industria y a la construcción siguen estando muy masculinizadas.  

El conocimiento de idiomas ha crecido de forma importante y dos de cada tres jóvenes dicen 

hablar bien inglés. También son más de la mitad las personas jóvenes que han vivido alguna 

experiencia en el extranjero relacionada con los estudios. Pese a ello, aún estamos lejos de 

contar con una juventud totalmente trilingüe. 
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3. EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

La situación de la juventud en relación con el empleo viene condicionada en muchos casos por 

el nivel formativo adquirido, en el sentido de que unos estudios u otros pueden favorecer más 

o menos la empleabilidad, al mismo tiempo que el alargamiento de los estudios conlleva un 

retraso en la plena incorporación al mercado laboral. 

Por otro lado, la calidad del empleo y la retribución que le corresponde determina, en gran 

medida, sobre todo si no se cuenta con otras fuentes de ingresos adicionales, la situación 

económica de las personas jóvenes y su capacidad de emancipación, como veremos en el 

capítulo posterior. 

Este capítulo dedicado al empleo y a la situación económica trata distintos aspectos 

fundamentales en el paso a la vida adulta de las personas jóvenes. Pero, para contextualizarlo, 

además de tener en cuenta todo lo relativo a la educación y al nivel formativo de la juventud, 

hay que ser conscientes de las consecuencias que se derivan de su situación laboral y económica. 

3.1. En 2023 alrededor de la mitad de las personas entre 16 y 29 años están 
trabajando o en disposición de trabajar 

La tasa de actividad de la población joven mide el porcentaje de personas de 16 a 29 años que 

trabajan o están en disposición de trabajar (esto es, han realizado alguna gestión de búsqueda 

de empleo en las últimas cuatro semanas). En 2023 esta tasa es del 49,1 % para el conjunto de 

la juventud, pero la diferencia es notoria entre quienes tienen más y quienes tienen menos de 

25 años. Antes de los 25 años, cuando la gran mayoría de las personas jóvenes están estudiando, 

la tasa de actividad es del 30,0 %; entre los 25 y los 29 años, en cambio, asciende al 84,2 %. 

Gráfico 3.1. 

Tasa de actividad de la población joven de 16 a 29 años en 2023, según sexo y edad (%) 

 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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Las mujeres, como ya se ha descrito en el apartado dedicado a la educación, prolongan más sus 

estudios y presentan mayores porcentajes de titulación en educación superior; esto supone una 

menor disponibilidad para trabajar y, por tanto, la tasa de actividad de las mujeres (46,9 %) es 

algo más baja que la de los hombres jóvenes (51,2 %).  

Las diferencias son especialmente destacadas entre quienes tienen más y menos de 25 años; 

entre las personas de 16 a 24 años apenas un 30,0 % está en disposición de trabajar, entre los 

25 y los 29 años, en cambio, la tasa de actividad asciende al 84,2 %. 

Si atendemos a la evolución de este indicador, vemos que desde 2016 la tasa de actividad de la 

juventud está por debajo del 50 %. 

En el conjunto de la población de Euskadi la tasa de actividad es de 56,2 % en 2023. En cualquier 

caso, esta tasa general se ha mantenido bastante estable a lo largo de la serie analizada y ha 

oscilado entre el 55 % y el 58 % en todos estos años. 

Gráfico 3.2. 

Evolución de la tasa de actividad de la población joven de 16 a 29 años y de la población total 

de 16 y más años (%) 

 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

La tasa de actividad de la juventud de Euskadi es un punto más baja que la media de la juventud 

española (50,3 %) y siete puntos más baja que la europea (56,0 %). Sin embargo, hay que matizar 

que las tasas de actividad de la juventud europea son muy diferentes de unos países a otros. En 

la UE, en 2023, la tasa más alta corresponde a los Países Bajos y la más baja a Bulgaria y Rumanía. 

Euskadi cuenta con una tasa de actividad similar a la de países del este o del sur de Europa. 
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Gráfico 3.3 

Comparación de la tasa de actividad de las personas de 15 a 29 años en la UE en 2023, por 

países* (%) 

 
*Nota: la tasa de actividad de Euskadi se calcula a partir de los 16 años, que es la edad mínima para trabajar; 

Eurostat, en cambio, ofrece los datos a partir de 15 años. 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y Eurostat (Data: Labour market) 

3.2. La tasa de ocupación de la juventud de 16 a 29 años ha aumentado en 2023 
y es la más alta desde 2012 

En 2023, el 43,0 % de la juventud de 16 a 29 años tiene un empleo. El porcentaje de personas 

jóvenes trabajando no alcanzaba el 43 % desde 2011. Pese a la subida, la tasa aún queda lejos 

de las cifras registradas antes de la crisis económica de 2009. Además, salvo en 2007 y 2008, la 

tasa de ocupación de la juventud suele ser notablemente inferior a la registrada en el conjunto 

de la población de 16 y más años.  
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Gráfico 3.4 

Evolución de la tasa de ocupación de la población joven de 16 a 29 años y de la población total 

de 16 y más años (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

Al igual que ocurre con la tasa de actividad, la tasa de ocupación es algo mayor entre los hombres 

que entre las mujeres (44,6 % y 41,3 % respectivamente en 2023), y la diferencia entre las y los 

jóvenes mayores y menores de 25 años es muy destacada: entre los 16 y los 24 años una cuarta 

parte de la juventud está trabajando (24,7 %), mientras que entre los 25 y 29 años tres cuartas 

partes de las personas jóvenes tienen empleo (76,4 %).  

Gráfico 3.5. 

Tasa de ocupación de la población joven de 16 a 29 años en 2023, según sexo y edad (%) 

 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad PRA) 
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En comparación con otros países de la Unión Europea, Euskadi cuenta con un menor porcentaje 

de jóvenes con empleo. Está 6,7 puntos por debajo de la media europea y únicamente 

Eslovaquia, España, Bulgaria, Rumanía, Grecia e Italia tienen un porcentaje inferior al de Euskadi. 

Nuevamente, Países Bajos está a la cabeza de la UE. 

Gráfico 3.6. 

Comparación de la tasa de ocupación de las personas de 15 a 29 años en la UE en 2023, por 

países* (%) 

 

*Nota: la tasa de ocupación de Euskadi se calcula a partir de los 16 años, que es la edad mínima para trabajar; 

Eurostat, en cambio, ofrece los datos a partir de 15 años. 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y Eurostat (Data: Labour market) 
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3.3. La tasa de paro sigue bajando y hay que remontarse hasta 2008 para 
encontrar una tasa menor 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas (en este caso de 16 a 29 años) en paro respecto 

de la población activa de su edad, esto es, respecto del porcentaje de personas jóvenes que 

están trabajando o se encuentran disponibles para hacerlo y están buscando trabajo 

activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de empleo en las cuatro semanas 

previas a la realización de la encuesta). En 2023 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años 

fue del 12,6 %.  

La tasa de paro de la juventud ha ido descendiendo paulatinamente desde 2020 y en 2023 es la 

más baja del periodo 2009-2023; hay que remontarse, por tanto, hasta antes de la crisis de 2009 

para encontrar tasas más bajas que la actual.  

En el conjunto de la población de 16 y más años la tasa es aún menor, pero la diferencia respecto 

a la de las personas jóvenes se ha reducido (en 2013, año en que se registró la mayor diferencia, 

alcanzaba los 14 puntos porcentuales); en 2023 esta diferencia es de 5 puntos. 

Gráfico 3.7. 

Evolución de la tasa de paro de la población joven de 16 a 29 años y de la población total (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

La tasa de paro de la juventud de Euskadi en 2023 está un punto y cuatro décimas por encima 

de la media europea, pero lejos de las tasas de España y Grecia, que superan el 20 %. 

En 2023, Alemania es el país de la UE con menor tasa de paro entre las y los jóvenes. 
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Gráfico 3.8. 

Comparación de la tasa de paro de las personas de 15 a 29 años en la UE en 2023, por países* 

(%) 

 

*Nota: la tasa de paro de Euskadi se calcula a partir de los 16 años, que es la edad mínima para trabajar; Eurostat, 

en cambio, ofrece los datos a partir de 15 años. 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y Eurostat (Data: Labour market) 

En 2023, la tasa de paro de los hombres es ligeramente más alta que la de las mujeres, aunque 

la diferencia no es especialmente destacada (13,0 % y 12,0 %, respectivamente). Entre las 

personas de 16 a 24 años la tasa de paro es mayor a la registrada entre quienes tienen de 25 a 

29 años (17,5 % frente a 9,3 %). 
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Gráfico 3.9. 

Tasa de paro de la población joven de 16 a 29 años en 2023, según sexo y edad (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

3.4. La tasa de temporalidad ha descendido de forma notable, pero en 2023 aún 
afecta a casi la mitad de la juventud asalariada menor de 30 años 

La tasa de temporalidad da cuenta del porcentaje de personas asalariadas que tienen contrato 

temporal, respecto del total de asalariados y asalariadas de su misma edad. Entre las personas 

menores de 30 años esta tasa es del 46,0 % en 2023; en el conjunto de la población asalariada 

de 16 y más años es del 21,4 %.  

Gráfico 3.10. 

Evolución de la tasa de temporalidad de la población asalariada de 16 a 29 años y del total de 

asalariadas y asalariados de 16 y más años de Euskadi (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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La tasa de temporalidad de la juventud asalariada de Euskadi en 2023 es la más baja desde 2012; 

de hecho, ha descendido casi diez puntos respecto a 2022, tras la entrada en vigor, el 31 de 

diciembre de 2021, del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 

trabajo, que modifica la regulación de la contratación temporal previamente vigente, con un 

claro refuerzo de la presunción del carácter indefinido del contrato de trabajo. Aun así, la tasa 

de temporalidad de la juventud de Euskadi es de las más altas de la Unión Europea. 

Gráfico 3.11. 

Comparación de la tasa de temporalidad de las personas asalariadas de 15 a 29 años en la UE 

en 2023, por países* (%) 

 

*Nota: la tasa de temporalidad de Euskadi se calcula a partir de los 16 años, que es la edad mínima para trabajar; 

Eurostat, en cambio, ofrece los datos a partir de 15 años. 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y Eurostat (Data: Labour market) 
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En Euskadi, las mujeres jóvenes tienen mayores tasas de temporalidad que los hombres jóvenes 

(en la media europea también se aprecia esta tendencia, aunque la diferencia no es tan 

destacada), y las personas asalariadas menores de 25 años también presentan tasas de 

temporalidad más altas que las personas de 25 a 29 años. 

Gráfico 3.12. 

Tasa de temporalidad de la población asalariada de 16 a 29 años en 2023, según sexo y edad 

(%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

3.5. La tasa de empleo a tiempo parcial sigue por encima del 30 % y es mucho 
mayor entre las mujeres que entre los hombres jóvenes 

La tasa de empleo a jornada parcial, que refleja el porcentaje de personas jóvenes ocupadas de 

16 a 29 años que trabajan de forma continuada a jornada parcial o reducida, no ha variado 

sustancialmente en los últimos años. Una tercera parte de la juventud ocupada tiene un trabajo 

a jornada parcial (en 2023 el 32,9 %, concretamente).  

El porcentaje de jóvenes que trabajan a jornada parcial duplica el registrado en la población 

ocupada total de 16 y más años con empleo continuado. 
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Gráfico 3.13. 

Evolución del empleo a tiempo parcial entre la juventud ocupada de 16 a 29 años y en la 

población ocupada de 16 y más años de Euskadi con empleo continuado* (%) 

 
*No disponemos de datos previos a 2016 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

La diferencia entre hombres y mujeres jóvenes de Euskadi es destacada. El 42,9 % de las mujeres 

ocupadas con empleo continuado trabaja a tiempo parcial, frente al 24,0 % de los hombres. Esta 

brecha se ha profundizado en el último año, ya que, mientras entre los hombres jóvenes la tasa 

ha descendido, en el caso de las mujeres jóvenes en 2023 se ha registrado el dato más elevado 

de toda la serie analizada. Entre las personas menores de 25 años también se ha alcanzado el 

dato más alto de la serie (48,0 %); por el contrario, entre quienes tienen de 25 a 29 años ha 

descendido ligeramente (y en 2023 es de 23,6 %), con lo que también se ha registrado la brecha 

más grande en función de la edad. 

Gráfico 3.14. 

Tasa de empleo a jornada parcial de la población ocupada de 16 a 29 años con empleo 

continuado en 2023, según sexo y edad (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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Euskadi tiene, en 2023, un porcentaje de jóvenes trabajando a jornada parcial superior a la 

media de España y de la Unión Europea.  

Gráfico 3.15. 

Comparación de la tasa de empleo a jornada parcial de las personas ocupadas de 15 a 29 años 

en la UE en 2023, por países* (%) 

 

*Nota: la tasa de empleo a jornada parcial de Euskadi se calcula a partir de los 16 años, que es la edad mínima 

para trabajar; Eurostat, en cambio, ofrece los datos a partir de 15 años. 

Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y Eurostat (Data: Labour market) 

Lamentablemente, no disponemos de información respecto a la voluntariedad de dichas 

jornadas parciales en Euskadi. En los Países Bajos, donde se registra el mayor porcentaje de 

jóvenes con empleo a jornada parcial, tan solo un 1,7 % de las y los jóvenes que trabajan con 

jornada reducida señalan que lo hacen de forma involuntaria. 
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3.6. La juventud de 16 a 29 años trabaja mayoritariamente en el sector servicios 

En 2023, el 79,4 % de la juventud ocupada de Euskadi de 16 a 29 años trabaja en el sector 

servicios, por encima de la media de la población ocupada de 16 y más años (73,3 %). En los 

últimos años, el porcentaje de personas jóvenes trabajando en el sector de los servicios siempre 

ha estado por encima del 75 %. 

Gráfico 3.16. 

Evolución del porcentaje de personas jóvenes ocupadas de 16 a 29 años y de la población 

ocupada de 16 y más años de Euskadi que trabajan en el sector servicios (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

El trabajo en el sector de los servicios es más habitual entre las mujeres (91,4 %) que entre los 

hombres jóvenes (68,6 %), que participan en mayor medida que ellas en la industria, en la 

construcción y en el sector primario.  

Gráfico 3.17. 

Evolución del porcentaje de mujeres y los hombres ocupados de 16 a 29 años de Euskadi que 

trabajan en el sector servicios (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 



   

51 
 

3.7. El trabajo por cuenta propia es escaso entre la juventud de 20 a 29 años, 
aunque casi la mitad de las personas de esa edad se han planteado emprender 
un negocio 

Entre la juventud ocupada de 20 a 29 años, el porcentaje de empleo por cuenta propia, es decir, 

de quienes trabajan como autónomos/as o empresarios/as, es del 4,2 % en 2023, porcentaje 

inferior al registrado en el conjunto de la población ocupada de 16 a 64 años (12,9 %).  

Gráfico 3.18. 

Evolución de la tasa de empleo por cuenta propia de la juventud ocupada de 20 a 29 años y de 

la población ocupada de 16 y más años de Euskadi* (%) 

 
*No disponemos de datos previos a 2013 para el conjunto de la población ocupada de 16 a 64 años 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo 

(Censo del Mercado de Trabajo, CMT) 

Entre las personas ocupadas de 20 a 29 años, la tasa de empleo por cuenta propia no ha 

alcanzado el 10 % en ninguno de los años de la serie, ni siquiera entre los hombres jóvenes, que 

suelen presentar porcentajes de trabajo por cuenta propia superiores a los de las mujeres. 

Gráfico 3.19. 

Evolución de la tasa de empleo por cuenta propia de las mujeres y los hombres ocupados de 

20 a 29 años de Euskadi (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo 

(Censo del Mercado de Trabajo, CMT) 
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La tasa de empleo por cuenta propia de la juventud de Euskadi es menor que la media española 

y más baja aún que la media de la juventud europea de esa edad.  

La juventud más emprendedora es la de países del este y del sur de Europa, como Eslovaquia, 

Polonia, Italia, Grecia, República Checa y Lituania, todos ellos con tasas superiores al 10 % en 

2023. Por el contrario, Alemania y Dinamarca son los países donde menos jóvenes montan su 

propio negocio (menos del 3 % de la juventud ocupada de 20 a 29 años). 

Gráfico 3.20. 

Comparación de la tasa de empleo por cuenta propia de las personas ocupadas de 20 a 29 

años en la UE en 2023, por países (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo 

(Censo del Mercado de Trabajo, CMT) y Eurostat 
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Sin embargo, casi la mitad de la juventud de Euskadi de 20 a 29 años (el 48,5 % exactamente en 

2024) afirma que alguna vez se ha planteado la posibilidad de emprender. Este porcentaje 

incluye tanto a quienes actualmente trabajan por cuenta propia (autónomos/as o 

empresarios/as), a quienes trabajaron por cuenta propia en el pasado, aunque ya no lo hagan, 

y a quienes se han planteado seriamente emprender, lo hayan llevado a cabo o no. 

El porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años que se han planteado la opción de emprender es mucho 

mayor en 2022 o 2024 que hace veinte años. 

En general, los hombres jóvenes se suelen plantear trabajar por cuenta propia en mayor medida 

que las mujeres. La diferencia más destacada se ha registrado este año 2024, con un 10 % más 

de hombres que de mujeres jóvenes que afirman que han sopesado alguna vez montar su propio 

negocio.  

Igualmente, las personas de 25 a 29 años presentan porcentajes más altos que las de 20 a 24 

años a lo largo de todo el periodo y, concretamente, en 2024 la diferencia es de casi 10 puntos 

(el 53,2 % de las personas de 25 a 29 años y el 44,0 % de las de 20 a 24 años se han planteado 

emprender). 

Gráfico 3.21. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años de Euskadi que se han planteado el 

autoempleo, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

En cuanto a las preferencias, en 2024 algo menos de una tercera parte de la juventud de 20 a 29 

años afirma que preferiría trabajar por cuenta propia (31,4 %). La mayoría de las personas de 

esta edad señalan que, si pudieran elegir, se decantarían por el trabajo por cuenta ajena  

(60,8 %). El 7,8 % restante no sabe o prefiere no contestar. Los hombres muestran mayor 

preferencia por trabajar por cuenta propia que las mujeres (36,7 % y 25,7 %, respectivamente). 
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El porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años que preferirían trabajar por cuenta propia ha 

descendido respecto a años anteriores. 

Gráfico 3.22. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años de Euskadi que preferirían trabajar por 

cuenta propia, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Podemos señalar, por tanto, que en 2024 el 48,5 % de las personas de 20 a 29 años se han 

planteado trabajar por cuenta propia, pero, en realidad, solamente al 31,4 % le gustaría trabajar 

por cuenta propia y, de hecho, únicamente el 4,2 % de la juventud ocupada de esta edad trabaja 

por cuenta propia. 

3.8. Siete de cada diez jóvenes de 16 a 29 años con empleo y titulación 
universitaria o profesional utilizan su formación en el desempeño de su trabajo 

En 2023, el 71,2 % de la juventud ocupada de 16 a 29 años que cuenta con estudios profesionales 

o universitarios afirma utilizar su formación en el desempeño de su trabajo. Este porcentaje es 

similar al registrado entre 2019 y 2022.  

En los cuatro años analizados, las cifras de jóvenes con titulación profesional o superior que 

utilizan lo aprendido en sus estudios en el desempeño de su trabajo son ligeramente superiores 

a las medias correspondientes al total de la población ocupada de Euskadi de 16 a 64 años que 

cuenta con el nivel de estudios referido. 

No hay grandes diferencias entre las mujeres y los hombres jóvenes en este aspecto; en 2023, 

el 70,9 % de los hombres ocupados que cuentan con estudios profesionales o universitarios 

emplean lo aprendido en sus estudios en el desempeño de su trabajo, en el caso de las mujeres 

el 71,5 %. 
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Gráfico 3.23. 

Evolución del porcentaje de personas ocupadas de 16 a 29 años y de 16 a 64 años con estudios 

profesionales o universitarios que utilizan lo aprendido en su formación en el desempeño de 

su trabajo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo 

(Censo del Mercado de Trabajo, CMT) 

Por otro lado, entre la juventud que estudia como ocupación principal, el 80 % cree que 

encontrará un trabajo relacionado con su formación al acabar los estudios. El porcentaje de 

estudiantes que confían en tener un empleo acorde a su formación ha aumentado de forma 

importante en los últimos diez años, pasando del 46 % de 2013 al mencionado 80 % en 2023. 

Los hombres jóvenes tienen mayores expectativas de encontrar un trabajo relacionado con lo 

que están estudiando que las mujeres jóvenes. 

Gráfico 3.24. 

Evolución del porcentaje de estudiantes de 15 a 29 años que confían en encontrar un empleo 

acorde a su formación al finalizar sus estudios, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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3.9. El salario medio de la juventud de 18 a 34 años en 2023 supera por primera 
vez los 1.500 euros mensuales 

El salario medio neto mensual de una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años en Euskadi 

en 2023 es de 1.566 euros, incluidas las pagas extra prorrateadas. Este importe es el más alto 

de la serie y, por primera vez, supera la barrera de los 1.500 euros, pero la comparación con 

2010 indica que únicamente se ha incrementado en 142 euros desde entonces. De hecho, el 

salario medio siguió una tendencia descendente entre 2010 y 2017, cuando registró la cifra más 

baja del periodo analizado, con un salario medio de 1.302 euros. Hasta 2022 no se superó el 

importe medio de 2010. 

Esto contrasta con el incremento del Índice de Precios al Consumo en estos años, que de enero 

de 2010 a diciembre de 2023 fue del 31,5 %, según el cálculo de variaciones del IPC de INE3. Esto 

se traduce en una importante pérdida de poder adquisitivo entre las personas jóvenes 

asalariadas, pese al incremento salarial de 2023. 

Las mujeres tienen salarios medios inferiores a los de los hombres, condicionados por el tipo de 

trabajo que desempeñan y la mayor parcialidad de sus jornadas, como principales razones (que 

no exclusivas). En 2023 las mujeres jóvenes cobran 175 euros menos al mes que los hombres. 

Gráfico 3.25. 

Evolución del salario medio neto mensual de la juventud asalariada de 18 a 34 años de 

Euskadi, según sexo (€) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

 
3 INE: Cálculo de variaciones del Índice de Precios al Consumo [en línea]. Disponible en: 
https://www.ine.es/varipc/index.do;jsessionid=2B13C807F1538208758499D468F358A9.varipc03?L=0 
[Consulta: 2/10/2024] 

https://www.ine.es/varipc/index.do;jsessionid=2B13C807F1538208758499D468F358A9.varipc03?L=0
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El salario neto medio de quienes tienen de 18 a 29 años es de 1.368 euros mensuales en 2023, 

mientras que en el grupo de edad de 30 a 34 años el sueldo medio asciende a 1.761 euros netos 

al mes. 

3.10. La siniestralidad laboral afecta mucho más a los hombres que a las 
mujeres 

El número de accidentes de trabajo con baja de la población ocupada de 16 a 34 años por cada 

1.000 personas de su misma edad afiliadas a la Seguridad Social ha descendido de forma notable 

respecto a 2010. En 2023, la tasa es de 41,6 por 1.000 mientras que en 2010 era del 56,4 por 

1.000. Hay que matizar que en la serie analizada hubo dos descensos destacados, de 2011 a 

2012, con motivo de la crisis económica, y de 2019 a 2020, como consecuencia de la pandemia 

de la COVID-19 (confinamiento, EREs…). 

La siniestralidad laboral es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres jóvenes, en 

gran medida porque tienen mayor presencia que ellas en sectores como la industria y la 

construcción, que son los sectores en los que se producen mayor número de accidentes 

laborales. Además, la evolución de la siniestralidad laboral de los hombres jóvenes está más 

relacionada con la coyuntura económica y las tasas de empleo que la de las mujeres. 

Gráfico 3.26. 

Evolución del índice de siniestralidad laboral de la juventud de 16 a 34 años afiliada a la 

Seguridad Social, por sexo (tasa por 1.000) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y Salud 

Laborales 
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3.11. Las personas jóvenes que trabajan tienen una satisfacción media con su 
empleo de 6,5 sobre 10 en 2023 

Al preguntar a las personas de 16 a 29 años por su grado de satisfacción con su empleo, en una 

escala de 0 a 10, la puntuación media es de 6,5 en 2023. Esta puntuación es inferior a la 

registrada entre 2014 y 2019. 

En este caso, apenas hay diferencias entre los hombres y las mujeres jóvenes, y las diferencias 

por grupos de edad tampoco son destacadas.  

Gráfico 3.27. 

Evolución del grado de satisfacción con el trabajo de la juventud ocupada de 16 a 29 años  

(0-10) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

La satisfacción media con el trabajo contrasta con la importancia concedida al trabajo, que es 

notablemente mayor (8,0, en la escala 0-10, en 2023). 

3.12. El 39 % de la juventud de 16 a 29 años que trabaja cree que, en 2024, 
puede perder el empleo o pueden empeorar sus condiciones laborales 

El riesgo de pérdida o precarización del empleo mide el porcentaje de personas que trabajan 

que creen que es muy o bastante probable que en el plazo de un año pierdan su empleo o que 

empeores sus condiciones laborales. 

En diciembre de 2023, esto es, de cara a 2024, el 39 % de la juventud con empleo de 16 a 29 

años señalaba que era probable que se diera alguna de estas circunstancias; más 

concretamente, un 27 % creía que podía perder su empleo y otro 12 % señalaba que, aunque no 

tenía miedo de perder su empleo, sí creía que podían empeorar sus condiciones laborales.  

El riesgo de pérdida o precarización del empleo descendió de forma importante de 2013 a 2018 

(sobre todo entre los hombres jóvenes), pero de nuevo se incrementó en los años posteriores. 
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En 2023, este porcentaje es inferior al registrado entre los años 2020 y 2022, pero es más alto 

que el que se recogió entre 2017 y 2019. 

Aunque la tendencia es la misma, con sus picos de mayor o menor sensación de riesgo de 

pérdida o precarización del empleo, las mujeres jóvenes perciben, en todo momento, mayor 

riesgo de perder su empleo o de ver empeorar sus condiciones laborales que los hombres 

jóvenes. 

Gráfico 3.28. 

Evolución del porcentaje de personas jóvenes ocupadas de 16 a 29 años que creen que es muy 

o bastante probable que, en el plazo de un año, pierdan su trabajo o empeoren sus 

condiciones laborales, por sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

3.13. El 72 % de la juventud de 16 a 29 años en paro confía en encontrar empleo 
en 2024  

En 2013 poco más de la mitad de la juventud en paro confiaba en encontrar empleo. La confianza 

aumentó de forma considerable hasta 2019, pero en 2020 las consecuencias de la pandemia de 

la COVID-19 en el mercado laboral conllevaron una rebaja de las expectativas de encontrar 

empleo de la juventud en paro.  

En 2022 y 2023 los porcentajes han subido respecto a 2020 y 2021 y, en este momento, el 72 % 

de la juventud en paro confía en encontrar trabajo este año. No hay diferencias destacadas entre 

las expectativas de los hombres y las mujeres jóvenes en paro. 
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Gráfico 3.29. 

Evolución del porcentaje de personas de 16 a 29 años en paro que confían en encontrar 

empleo en el plazo de un año (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Por otro lado, si atendemos a los resultados de la Encuesta del Censo del Mercado de Trabajo 

de 2023, vemos que los métodos que más utilizan las personas desempleadas de 16 a 29 años 

para encontrar empleo son recurrir a los portales de empleo de Internet (78,7 %) y consultar a 

familiares y amistades (70,1 %). Además, el 60,1 % ha buscado empleo por medio de las redes 

sociales y el 58,9 % ha recurrido a oficinas públicas de empleo.  

Son menos de la mitad quienes se han puesto en contacto con empresarios o empresarias  

(47,8 %), quienes han recurrido a oficinas privadas de empleo o empresas de trabajo temporal 

o ETTs (40,4 %), así como quienes se han registrado en bolsas de trabajo de organizaciones 

públicas o empresas privadas (27,8 %). Además, un 21,0 % ha realizado algún examen o 

entrevista para que le contraten, otro 17,6 % está a la espera de que le llamen de una oficina de 

empleo, el 14,2 % ha consultado ofertas de empleo en los medios de comunicación y un 12,8 % 

está a la espera de los resultados de solicitudes cursadas o de oposiciones. El resto de los 

métodos de búsqueda de empleo planteados son utilizados por menos del 10 % de la juventud 

parada en cada caso. En cualquier caso, la opción de establecerse por su cuenta es a la que 

menos recurre la juventud; apenas el 1,9 % está buscando locales, maquinaria y/o financiación 

para montar su propio negocio.  

No hay grandes diferencias entre los métodos de búsqueda de empleo utilizados por las 

personas en paro de 16 a 29 años y el conjunto de la población parada de 16 a 64 años. La más 

destacada es que en el conjunto de las personas paradas de 16-64 años el recurso a familiares y 

amistades es algo más empleado que entre la juventud (77,7 %) y, de hecho, es el método más 

utilizado por la población parada de 16-64 años, por encima de los portales de empleo (73,8 %). 

El recurso de las redes sociales, en cambio, es menos utilizado por las y los parados de 16 a 64 

años (51,0 %) que por quienes tienen 16-29 años (60,1 %). 
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Gráfico 3.30. 

Métodos de búsqueda de empleo que las personas de 16 a 29 años en paro han utilizado en 

las cuatro semanas previas, en 2023 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo 

(Censo del Mercado de Trabajo, CMT 2023) 

En 2023 también se ha preguntado a las personas jóvenes desempleadas cuál consideran que 

es el principal motivo por el que aún no han encontrado empleo. La principal razón que aducen 

las personas jóvenes en paro, dentro de un listado propuesto, es la inexperiencia laboral, y así 

lo ha indicado una de cada tres personas en paro de 16 a 29 años (34,6 %).  

El segundo motivo más mencionado, a mucha distancia, es que están buscando exclusivamente 

un empleo acorde a su experiencia profesional, “de lo suyo” (8,5 %), y el tercer motivo está 

relacionado con el déficit formativo y las exigencias del mercado (8,0 %). Además, un 5,8 % 

menciona la discriminación por género o etnia (hay que tener en cuenta que el 16,8 % de las 

personas jóvenes desempleadas tienen nacionalidad extranjera exclusivamente y otro 5,7 % 

doble nacionalidad). Otros motivos incluidos en el listado (como son las cargas familiares, el 

nivel de idiomas, la falta de especialización, etc.) son mencionados por menos del 5 % de la 

juventud en paro en cada caso.  
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En el conjunto de la población parada de 16 a 64 años, en cambio, la razón más señalada, por 

encima de la falta de experiencia laboral, es que se les considera demasiado mayores para el 

trabajo en cuestión. 

Gráfico 3.31. 

Comparación entre el principal motivo para no haber encontrado aún empleo que aducen las 

personas en paro de 16 a 29 años y el conjunto de la población parada de 16 a 64 años en 

2023 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo 

(Censo del Mercado de Trabajo, CMT 2023) 

Programas públicos como Lehen Aukera, dirigido a personas desempleadas menores de 30 años, 

tratan, precisamente, de paliar el problema de la falta de experiencia laboral de la juventud en 

el inicio de su trayectoria laboral4. 

 
4 Para más información sobre el programa Lehen Aukera, ver: https://www.lanbide.euskadi.eus/lehen-
aukera/weblan00-ayudasysubvenciones/es/ [Consulta: 28/05/2024] 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lehen-aukera/weblan00-ayudasysubvenciones/es/
https://www.lanbide.euskadi.eus/lehen-aukera/weblan00-ayudasysubvenciones/es/
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3.14. El 43,9 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años estaría dispuesta a 
emigrar al extranjero si le ofrecieran un trabajo interesante; solo un 9 % cree 
que se va a ver obligada a emigrar a trabajar en el extranjero sin desearlo 

Una de cada tres personas de 15 a 29 años de Euskadi (32,9 %) afirma, en 2024, que estaría 

dispuesta a emigrar a cualquier lugar del mundo si le ofrecieran un trabajo interesante. Otro 

11,0 % se muestra dispuesto, siempre que sea a otro lugar de Europa. En total el 43,9 % de la 

juventud se muestra dispuesta a emigrar al extranjero por un proyecto laboral motivador. 

El porcentaje de personas jóvenes dispuestas a emigrar al extranjero a cambio de un trabajo 

interesante se incrementó de forma notable a raíz de la crisis económica de 2009 y, pese a la 

recuperación económica posterior, obtuvo su porcentaje más alto en 2020, en plena pandemia 

de la COVID-19. En 2024 la disposición a emigrar ha retrocedido a niveles de 2011 (debido, 

principalmente, a que ahora hay menos personas jóvenes dispuestas a emigrar a cualquier lugar 

del mundo) y se ha incrementado de forma notable el porcentaje de quienes señalan tener 

dudas y que dependería destino, las condiciones, las circunstancias personales y laborales, etc.  

Tabla 3.1. 

Evolución de la disposición de la juventud de 15 a 29 años a cambiar de residencia si le 

ofrecieran un trabajo interesante (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Los hombres jóvenes están algo más dispuestos que las mujeres jóvenes a emigrar al extranjero 

a cambio de un trabajo interesante (46,2 % y 41,4 %, respectivamente). 

En el extremo opuesto a la disposición a emigrar está la obligación de emigrar. En diciembre de 

2023, el 9 % de las personas de 15 a 29 años creen que en el futuro van a tener que emigrar al 

extranjero a trabajar, sin desearlo. Este porcentaje se mantiene relativamente estable desde 

2017, por debajo de las cifras recogidas entre 2013 y 2015.  

(%) 2000 2004 2008 2011 2013 2015 2017 2020 2024

Sí, totalmente, a cualquier 

lugar del mundo 22,5 21,6 21,5 36,9 39,2 39,6 37,9 41,5 32,9

Sí, a cualquier lugar de Europa 6,7 5,2 7,2 7,8 11,3 10,7 9,3 10,0 11,0

DISPOSICIÓN A EMIGRAR AL 

EXTRANJERO 29,2 26,8 28,7 44,7 50,5 50,3 47,2 51,5 43,9

Sí, siempre que sea dentro del 

estado español 17,0 14,9 11,3 7,9 7,8 8,6 10,4 12,0 6,9

Sí, siempre que sea en el País 

Vasco 19,9 19,3 17,7 13,3 10,8 9,7 12,9 8,4 10,2

Sí, si es a un municipio cercano 8,3 7,0 13,4 5,8 5,9 6,1 5,7 3,0 5,2

No estás dispuesto en 

absoluto 12,8 17,5 12,7 14,2 13,6 13,0 5,8 8,3 4,7

Depende, no estás seguro/a 11,0 12,7 14,1 12,4 8,7 9,6 16,3 15,7 27,7

Prefieres no contestar 1,8 1,7 2,2 1,7 2,7 2,6 1,8 1,2 1,5

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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En este caso, las diferencias entre los hombres y las mujeres jóvenes son escasas. 

Gráfico 3.32. 

Evolución de la expectativa de emigración forzosa de la juventud de 15 a 29 años, según sexo 

(%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

3.15. De 2020 a 2024 ha aumentado el porcentaje de jóvenes que se ha 
planteado opositar para ser funcionario o funcionaria 

En 2024, el 62,5 % de la juventud de 15 a 29 años señala que se ha planteado presentarse a 

oposiciones para ser funcionario o funcionaria, lo haya llevado a cabo o no. Por el contrario, un 

35,0 % no se lo ha planteado, porcentaje que ha descendido diez puntos respecto a 2020, 

cuando era del 44,5 %.  

Tabla 3.2. 

Evolución del posicionamiento de la juventud de 15 a 29 años respecto a opositar (%) 

  

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

  

(%) 2020 2024

No te lo has planteado 44,5 35,0

Te lo estás planteando seriamente 36,1 27,9

Te lo has planteado, pero has decidido no hacerlo 9,1 19,7

Actualmente estás preparando oposiciones 4,8 6,1

Te presentaste a oposiciones, pero no aprobaste y no has vuelto a intentarlo 2,0 3,7

Te presentaste a oposiciones y aprobaste; ahora tienes plaza o estás en bolsa 2,1 5,1

Prefieres no contestar 1,3 2,6

Total 100 100
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Las mujeres no solo se plantean más que los hombres opositar, sino que, de hecho, son más las 

mujeres que han aprobado una oposición y ahora tienen plaza como funcionarias o están en una 

bolsa de trabajo de alguna administración (el 6,5 % de las mujeres jóvenes frente al 3,8 % de los 

hombres jóvenes en 2024). 

 

3.16. Al preguntar por las características de su trabajo ideal, las personas 
jóvenes señalan principalmente que tenga un buen sueldo 

Para determinar qué aspectos son los más valorados por la juventud en un empleo, en 2024 se 

ha preguntado a las personas de 15 a 29 años qué dos características, de las propuestas, tendría 

su trabajo ideal. La mitad de la juventud (49,4 %) señala que su trabajo ideal debería contar con 

un buen salario. La segunda característica más mencionada es el ambiente y clima laboral  

(41,4 %), la tercera el horario y calendario laboral (38,0 %), la cuarta la estabilidad (27,6 %) y la 

quinta, con porcentajes de mención bastante inferiores (14,7 %), que el trabajo sea interesante. 

El salario, pese a ser el aspecto prioritario en 2024, desciende en porcentaje de menciones 

respecto a 2008 y 2011. También ha descendido mucho la mención de la estabilidad, que ha 

pasado de ser la característica más demandada en 2013 (año en el que se registraron las 

mayores cifras de paro juvenil de este siglo XXI), a ocupar el cuarto puesto del ranking. Por el 

contrario, han aumentado las menciones de tener un buen ambiente y clima laboral, así como 

de contar con un buen horario de trabajo y calendario laboral. 

Tabla 3.3. 

Evolución de las características que la juventud de 15 a 29 años considera que debería tener su 

trabajo ideal* (%) 

 

*Cada persona podía dar dos respuestas a partir de un listado propuesto 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

  

(%) 2008 2011 2013 2024

Buen sueldo 58,9 56,0 49,9 49,4

Buen ambiente y clima  laboral 42,0 32,5 34,0 41,4

Buen horario de trabajo y calendario laboral 28,3 21,7 22,5 38,0

Estabilidad 42,5 53,6 56,6 27,6

Que el trabajo sea interesante ** 10,1 11,0 14,7

Poder hacer carrera profesional, ascender 12,3 9,9 9,4 8,9

Autonomía, posibilidad de desarrollar tus ideas 10,2 8,1 9,1 7,7

Proximidad geográfica 2,6 1,8 2,9 3,4

Otras características 1,5 3,7 1,9 0,7

Prefieres no contestar 1,1 1,7 2,0 0,8

** En 2008 no se ofertó esa opción de respuesta
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Atendiendo con más detalle a las respuestas recogidas en 2024, vemos que los hombres jóvenes 

dan algo más de importancia que las mujeres al sueldo. En cualquier caso, esta es la 

característica del trabajo ideal que más mencionan tanto los hombres como las mujeres jóvenes. 

Por su parte, las mujeres dan mayor importancia que los hombres al ambiente y clima laboral y 

también algo más al horario y calendario laboral. 

Gráfico 3.33. 

Características que la juventud de 15 a 29 años considera que debería tener su trabajo ideal en 

2024, según sexo* (%) 

 

*Cada persona podía dar dos respuestas a partir de un listado propuesto 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

3.17. Hasta los 25 años la mayoría de la juventud depende económicamente de 
su familia 

Únicamente el 22,2 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años vive principalmente de sus 

ingresos económicos o a medias entre sus ingresos y los de su pareja en 2024. Sin embargo, hay 

que señalar que ese es el valor medio, y las realidades son muy diferentes en función de la edad; 

antes de los 20 años apenas el 0,3 % de la juventud es económicamente independiente, entre 

los 20 y los 24 años solo el 14,9 % lo es y entre los 25 y los 29 años ya son algunas más de la 

mitad las personas que viven de sus ingresos o a medias con los de su pareja (53,9 %). En cambio, 

no hay grandes diferencias en las respuestas de los hombres y las mujeres jóvenes en 2024. 
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Gráfico 3.34. 

Origen de los ingresos económicos de la juventud de 15 a 29 años en 2024, según grupos de 

edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud  

En 2008 prácticamente tres de cada diez jóvenes de 15 a 29 años vivían de sus ingresos 

económicos o los de su pareja (29,8 %) y eran algunas menos de la mitad las personas jóvenes 

que dependían totalmente de los ingresos de su familia de origen (43,7 %). Tras la crisis 

económica de 2009 son más de la mitad las personas jóvenes que dependen principalmente de 

los ingresos familiares, situación que aun en 2024 no ha conseguido revertirse.  

Gráfico 3.35. 

Evolución del origen de los ingresos económicos de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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3.18. Poco más de una tercera parte de la juventud de 15 a 29 años dispone de 
más de 600 euros al mes (36,9 %) 

En 2024, la mayoría de la juventud dispone de menos de 600 euros al mes (54,5 %), solo el  

36,9 % de la juventud de entre 15 y 29 años dispone de una cantidad superior a los 600 euros 

mensuales.  

En 2008, el porcentaje de jóvenes que disponían de más de 600 euros al mes era similar  

(35,2 %), si bien la capacidad adquisitiva con ese dinero entonces era mucho mayor que ahora; 

como ejemplo pondremos que el salario mínimo interprofesional en España en 2008 era de 600 

euros al mes5 y en 2024 es de 1.134 euros mensuales6. Podemos concluir, por tanto, que se ha 

producido un gran retroceso en la disponibilidad económica de la juventud.  

En 2024 el porcentaje de hombres jóvenes que disponen de más de 600 euros al mes es algo 

mayor que el de las mujeres jóvenes (38,3 % y 35,5 %, respectivamente). Sin embargo, esta 

diferencia no ha sido constante en todos los años analizados. 

Gráfico 3.36.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que disponen de más de 600 euros al 

mes, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

La edad, en cambio, marca unas diferencias importantes, debido, en gran medida, a la mayor 

disponibilidad de ingresos propios a medida que aumenta la edad. Según los datos de 2024, 

antes de los 20 años solo un 3,9 % dispone de más de 600 euros al mes, entre los 20 y los 24 

 
5 R.D. 1763/2007 [en línea]. Disponible en : https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-
22451 [Consulta:28/05/2024] 
6 R.D. 145/2024 [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-2251 
[Consulta: 28/05/2024] 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22451
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22451
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2024-2251
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años son el 33,1 % y entre los 25 y 29 años ya son mayoría, el 76,8 %. De hecho, una tercera 

parte de las personas de 25 a 29 años (33,9 %) dispone de más de 1.500 euros al mes. 

Gráfico 3.37. 

Disponibilidad económica mensual de la juventud de 15 a 29 años en 2024, según grupos de 

edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

3.19. Desciende el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza, que se sitúa 
en niveles previos a la crisis económica de 2009 

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real (respecto del total de 

jóvenes de esa edad) era del 4,8 % en 2022 (último dato disponible). Siguiendo la metodología 

de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, podemos señalar que 

la pobreza real recoge aquellas circunstancias de insuficiencia de recursos económicos (ingresos 

y patrimonio) para hacer frente a las necesidades básicas, particularmente las relacionadas con 

los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. 

Desde 2008 la tasa de pobreza real de la juventud es algo más alta que la del total de la población 

de Euskadi. En cualquier caso, el porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza 

real ha descendido hasta situarse, de nuevo, al nivel previo a la crisis económica de 2009.  

Tabla 3.4. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años y de población total de Euskadi en 

situación de pobreza real (%) 

 
Fuente: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno Vasco (Encuesta de 
Pobreza y Desigualdades Sociales) 

(%) 2000 2004 2008 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Jóvenes 16-29 años 4,9 4,1 4,9 8,4 8,2 8,1 9,2 6,0 4,8

Población total 5,1 4,5 4,2 5,3 5,9 5,7 6,1 5,6 4,0
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Por sexo las diferencias no son muy abultadas, pero, en general, las mujeres jóvenes suelen 

contar con porcentajes de pobreza algo más altos que los hombres. 

Gráfico 3.38. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real, según sexo 

(%) 

 
Fuente: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno Vasco (Encuesta de Pobreza y 

Desigualdades Sociales) 

Por otro lado, si nos fijamos en la tasa de pobreza en hogares jóvenes, que da cuenta del 

porcentaje de personas que residen en hogares encabezados por personas menores de 35 años 

que se encuentran en situación de pobreza real, vemos que las cifras son algo más elevadas. En 

2022, el 6,1 % de las personas que vivían en hogares jóvenes estaban en situación de pobreza, 

por encima del 4,0 % de la población total. Esta cifra, en cualquier caso, es la más baja del 

periodo 2000-2022. 

El riesgo de pobreza en hogares jóvenes, que recoge el porcentaje de personas que residen en 

hogares encabezados por personas menores de 35 años que se encuentran en situación de 

riesgo de pobreza por una disponibilidad de ingresos económicos potencialmente insuficientes 

para hacer frente a la cobertura de las necesidades más básicas (alimentación, vivienda, vestido 

y calzado) también ha descendido, pero, aun así, es notablemente mayor entre quienes viven 

en hogares jóvenes que en el total de hogares.  

Los datos anteriores vienen a demostrar que la familia actúa en muchos casos como colchón 

para evitar o mitigar las situaciones de pobreza en que puede caer la juventud en caso de 

emanciparse. 
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Tabla 3.5. 

Evolución del porcentaje de jóvenes que viven en hogares encabezados por personas menores 

de 35 años y que se encuentran en situación de pobreza real o en riesgo de pobreza, y 

comparación con la población total de Euskadi en dichas situaciones (%) 

  

Fuente: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno Vasco (Encuesta de Pobreza y 

Desigualdades Sociales) 

3.20. El 2,9 % de la juventud de 18 a 34 años percibe la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI) 

El Gobierno Vasco gestiona diferentes ayudas y subvenciones destinadas a prevenir el riesgo de 

pobreza y exclusión social de las personas o para atender las necesidades básicas de las personas 

y familias que no disponen de recursos suficientes. Entre estas ayudas están la Renta de Garantía 

de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV), las Ayudas de Emergencia Social (AES), etc. 

En este apartado vamos a ver cuántas personas jóvenes perciben la Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI). Esta es una ayuda económica mensual destinada a personas que no disponen de 

recursos o que, aun teniéndolos, son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas7. 

En 2023, el 2,9 % de las personas de 18 a 34 años fueron perceptoras titulares de la Renta de 

Garantía de Ingresos (RGI); el 3,4 % de las mujeres de esa edad y el 2,5 % de los hombres.  

La evolución desde 2013 muestra que en 2022 y 2023 se han registrado los porcentajes más 

bajos de jóvenes titulares de la RGI. También se aprecia que las mujeres siempre presentan 

porcentajes superiores a los de los hombres jóvenes. 

  

 
7 Para más información sobre la RGI ver: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/renta-de-
garantia-de-ingresos-rgi/web01-tramite/es/ [Consulta: 28/05/2024] 

(%) 2000 2004 2008 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Personas que residen en 

hogares encabezados por 

menores de 35 años

13,5 9,1 9,4 18,0 13,6 15,3 16,2 15,3 6,1

Población total 5,1 4,5 4,2 5,3 5,9 5,7 6,1 5,6 4,0

Personas que residen en 

hogares encabezados por 

menores de 35 años

18,5 17,1 12,4 20,2 17,0 18,7 19,5 19,8 16,6

Población total 10,6 8,2 6,7 8,0 9,1 7,9 8,3 8,1 7,3

TASA DE POBREZA REAL EN HOGARES

RIESGO DE POBREZA EN HOGARES

https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/renta-de-garantia-de-ingresos-rgi/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/renta-de-garantia-de-ingresos-rgi/web01-tramite/es/
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Gráfico 3.39. 

Evolución del porcentaje de personas de 18 a 34 años que han sido perceptoras titulares de la 

RGI cada año, según sexo (%) 

 

Fuente: Lanbide 

Si nos fijamos, no solo en las personas titulares, sino en todas las personas de entre 15 y 34 años 

que residen en hogares donde alguno de sus miembros percibe la RGI, vemos que la cifra 

asciende al 5,8 % en 2023. 

De 2018 a 2023 ha descendido el porcentaje de personas de 15 a 34 que viven en hogares donde 

se cobra la RGI. 

Gráfico 3.40. 

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 34 años que residen en hogares donde alguno de 

sus miembros percibe la RGI (%) 

 
Fuente: Lanbide 
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3.21. Las consecuencias de la situación laboral y económica de la juventud 

El acceso tardío al mundo laboral y la situación inestable de los empleos, así como los bajos 

salarios en relación con el incremento de los precios, conllevan que la disponibilidad económica 

de la juventud sea limitada, sobre todo entre las personas menores de 25 años, la mayoría de 

las cuales están estudiando y dependen económicamente de su familia.  

Es cierto que, en 2023, ha bajado el paro y ha descendido el porcentaje de jóvenes con contrato 

temporal, pero la temporalidad sigue afectando a casi la mitad de la juventud con empleo y ello 

genera inseguridad y lastra la asunción de proyectos como, por ejemplo, la emancipación. 

En cualquier caso, la juventud parece tener asumida la inestabilidad de los empleos, y a la hora 

de caracterizar su trabajo ideal da prioridad al sueldo, seguido del ambiente laboral y del horario 

y calendario, por encima de la estabilidad. El salario es fundamental, sobre todo teniendo en 

cuenta el incremento del IPC, el encarecimiento de las rentas de alquiler y la subida de los tipos 

de interés en estos años, mientras que los salarios medios de la juventud apenas se han 

incrementado respecto al año 2010. Vivir de forma autónoma en 2024 es muy difícil si no se 

cuenta con otros recursos como las ayudas públicas o el apoyo económico y/o asistencial de la 

familia. 
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4. EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 

La emancipación de la juventud está directamente relacionada con la formación, el empleo y la 

situación económica, el mercado de la vivienda y al acceso a ayudas públicas.  

El alto nivel de estudios superiores entre las personas jóvenes de Euskadi influye en que el 

acceso al empleo tenga lugar bien entrada la veintena y, por tanto, la emancipación, si no es con 

la financiación familiar, resulta impensable hasta entonces.  

Posteriormente, la calidad del empleo, la parcialidad y la temporalidad condicionan tener unos 

ingresos suficientes y estables para acceder a una vivienda y para mantener la situación de 

emancipación sin que las personas jóvenes se vean obligadas a retornar involuntariamente al 

hogar familiar.  

El mercado de la vivienda (el número de viviendas disponibles, sus características y, sobre todo, 

su precio), las condiciones de los créditos hipotecarios y los tipos de interés, en el caso de querer 

una vivienda en propiedad, o los requisitos exigidos para alquilar una vivienda, determinan las 

posibilidades de la juventud de vivir por su cuenta de forma autónoma.  

Además, la posibilidad de acceder a ayudas públicas a la emancipación, en forma de ayudas 

económicas directas o en forma de acceso a viviendas de promoción pública, determina, en 

muchos casos, poder dar el paso de abandonar el hogar familiar.  

No hay que olvidar, por último, que los valores culturales predominantes en la sociedad vasca, 

similares, en general, a los de los países del sur de Europa, no favorecen la emancipación 

temprana: núcleos familiares más amplios, mayor tradición de permanecer en el hogar familiar 

hasta completar los estudios y encontrar un trabajo relativamente estable, mayor emancipación 

en pareja, mayor tradición de compra de la vivienda, etc. 

A continuación, vamos a aportar datos que ayudan a describir la situación de la juventud de 

Euskadi en relación con la emancipación, que tienen en cuenta todos los aspectos mencionados 

anteriormente. 

4.1. Entre los 18 y los 34 años solo está emancipada una tercera parte de la 
juventud de Euskadi (33,5 %) 

La tasa de emancipación de la juventud mide el porcentaje de población de 18 a 34 años que 

vive emancipada, respecto del total de personas de su edad. Esta tasa es del 33,5 % en 2023, 

pero esconde realidades muy diferentes en los distintos grupos de edad. Entre los 18 y los 24 

años apenas el 4,7 % de la juventud está emancipada; entre los 25 y los 29 años el porcentaje 

asciende al 37,1 % y entre los 30 y los 34 años ya son mayoría las personas que viven por su 

cuenta, el 69,2 % exactamente. 
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También hay diferencias entre los hombres y las mujeres jóvenes, aunque no son tan abultadas; 

entre los 18 y los 34 años el porcentaje de mujeres emancipadas es del 36,3 % y el de hombres 

emancipados del 30,8 %. 

Gráfico 4.1. 

Tasa de emancipación de la población de Euskadi de 18 a 34 años en 2023, según sexo y 

grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

La evolución de la tasa de emancipación de la juventud vasca en los últimos años muestra una 

caída de más de diez puntos en el porcentaje de personas jóvenes emancipadas de 2011 (en 

plena crisis económica) a 2023. 

Gráfico 4.2. 

Evolución de la tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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El porcentaje de personas emancipadas de 18 a 34 años en Euskadi es un punto menor al 

registrado en el conjunto de España (34,4 %) y, en ambos casos, inferior a la media de la Unión 

Europea (50,4 %). Hay que señalar, en cualquier caso, que la media europea es un cálculo 

matemático que no da una idea precisa de las distintas realidades que se viven en  la UE, donde 

los países escandinavos tienen un volumen de personas jóvenes emancipadas superior al 75 % 

y otros países (principalmente los mediterráneos), en cambio, no alcanzan el 40 % de media.  

Gráfico 4.3. 

Tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en Euskadi y en la UE en 2023 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud y Eurostat 

Además, cabe destacar que, en la última década, en los países nórdicos se ha producido un ligero 

incremento del volumen de personas jóvenes emancipadas, mientras que en Euskadi y en países 

del sur de Europa (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia o Croacia), así como en Irlanda y 

Polonia (de tradición católica, como la mayoría de los países mediterráneos), se ha producido la 
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tendencia contraria y las tasas de emancipación han descendido de 2013 a 2023. Esto puede 

estar relacionado con la recuperación económica tras la crisis de 2009, la evolución de los 

mercados inmobiliarios y la forma en la que las familias gestionan la emancipación de los hijos 

e hijas en los distintos países. 

4.2. La juventud de Euskadi se emancipa, de media, a los 29 años, aunque le 
gustaría hacerlo antes 

En 2023, la edad media de emancipación de la población vasca se sitúa en los 29,7 años. Esta 

edad media se ha retrasado un año y unos meses de 2011 a 2023,. 

Gráfico 4.4. 

Evolución de la edad media de emancipación de la juventud de Euskadi (años) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Las mujeres se emancipan, de media, un año antes que los hombres (29,1 años las mujeres y 

30,4 años los hombres), lo cual concuerda con que la tasa de emancipación de las mujeres 

jóvenes sea algo más alta que la de los hombres jóvenes, como hemos visto en el apartado 

anterior. Esta emancipación más temprana de las mujeres, pese a tener una situación laboral 

más precaria (mayor temporalidad, más jornadas parciales y sueldos medios más bajos), se 

debe, principalmente, a que se emancipan más en pareja y con parejas que, en la mayoría de los 

casos, les superan en edad8.  

La edad media de emancipación en Euskadi es tres años más tardía que la media europea (26,3 

años, de media, en la UE), si bien, al igual que ocurre con las tasas de emancipación, hay mucha 

 
8 Para ilustrar dicha afirmación vamos a recurrir a unos datos recogidos en 2022 en una encuesta del 
Observatorio Vasco de la Juventud. En dicha encuesta se preguntó a las personas de 25 a 29 años 
emancipadas en pareja cuál era la edad de su pareja. La edad media de las parejas de los hombres era de 
27,4 años; la edad media de las parejas de las mujeres, en cambio, era de 30,2 años (la diferencia, por 
tanto, es de casi tres años). Igualmente, de acuerdo con datos publicados por INE, la edad media de los 
conyuges al primer matrimonio es dos años más tardía en el caso de los hombres que en el de las mujeres. 
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diferencia entre la edad en que se emancipa la población de unos y otros países de la Unión 

Europea. En los países nórdicos (Finlandia, Suecia y Dinamarca), con más ayudas a la 

emancipación y, sobre todo, unos valores culturales muy diferentes, la juventud se emancipa, 

de media, antes de los 22 años; en países del sur de Europa, en cambio, la edad media de 

emancipación ronda los 30 años.  

Gráfico 4.5. 

Edad media de emancipación en Euskadi y en la UE en 2023 (años) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud y Eurostat 
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Al preguntar a la juventud de 15 a 29 años cuál cree que es la edad ideal para emanciparse, la 

respuesta es a los 23,3 años de media (a los 23,0 años, en opinión de las mujeres, y a los 23,5 

años, según los hombres). Podría decirse que las personas jóvenes creen que lo ideal es 

emanciparse una vez finalizados los estudios superiores y tras haber empezado a trabajar y 

contar, por tanto, con unos ingresos que les permitan vivir por su cuenta. 

La edad que la juventud considera ideal para emanciparse se ha rebajado en un año de 2022 a 

2023. En cualquier caso, en todas las mediciones realizadas en la última década (de 2011 a 2023, 

más concretamente), los valores medios se han movido entre los 23 años y los 24 y medio. 

Lo que también se mantiene constante es que la edad ideal de emancipación siempre es más 

temprana que la edad real a la que, de media, las personas jóvenes empiezan a vivir por su 

cuenta. Esta diferencia ha oscilado a lo largo de la serie entre los cuatro y los seis años y medio; 

en cualquier caso, en 2023 se ha registrado la mayor diferencia entre ambas edades (6,4 años).  

Gráfico 4.6. 

Evolución de la edad ideal y de la edad real de emancipación de la juventud de Euskadi (años) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Detrás de esta diferencia hay múltiples causas: el retraso involuntario en la finalización de los 

estudios o la prolongación con la realización de másteres u otros cursos o especializaciones para 

mejorar la empleabilidad, las dificultades para encontrar empleo, la baja calidad del empleo 

(inestable y/o con un salario insuficiente para plantearse la emancipación), la no disponibilidad 

de ahorros, la escasez de oferta de viviendas de características y precio adecuados a las 

posibilidades de la juventud, las dificultades que ponen las agencias inmobiliarias para alquilar 

o las entidades bancarias para conceder un préstamo hipotecario, problemas para acceder a 

ayudas públicas, etc. 
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4.3. Una de cada tres personas de 25 a 29 años cree que no podrá vivir por su 
cuenta este año 2024, pese a desearlo  

Teniendo en cuenta que la edad que las personas jóvenes consideran que es la ideal para 

emanciparse es a los 23 años y unos meses, vamos a cuantificar cuántas personas de 25 a 29 

años desean vivir por su cuenta, pero creen que no podrán hacerlo este año 2024.  

En diciembre de 2023, el 35 % de las personas jóvenes de entre 25 y 29 años afirmaban que no 

veían factible poder llevar a cabo sus proyectos de emancipación en el plazo de un año (esto es, 

en 2024), bien porque les gustaría irse del hogar de sus progenitores, pero no lo veían probable, 

o bien porque, pese a vivir por su cuenta en ese momento, creían que tendrían que volver a casa 

de sus progenitores, sin desearlo. Es lo que se llama “emancipación truncada”. 

Este porcentaje de emancipación truncada ha experimentado altibajos en esta última década, y 

el dato de 2023 se sitúa en la media del periodo analizado. 

Gráfico 4.7.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años que creen que no podrán vivir por su 

cuenta en el plazo de un año, pese a desearlo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha en 2024 el programa Emantzipa para favorecer la 

emancipación juvenil. Este programa está dirigido a personas de 25 a 29 años que entran dentro 

de una cuota de ingresos mínimos y máximos, a las que concede una ayuda económica durante 

dos años para pagar la hipoteca o la renta de alquiler. El objetivo del programa es ayudar a 

emanciparse a todas las personas de esta edad que deseen hacerlo y cumplan los requisitos 

exigidos, con lo que se espera que, en los próximos años, descienda el porcentaje de 

emancipación truncada en este grupo de edad (25-29 años). 
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4.4. La carestía de la vivienda es la dificultad más mencionada por la juventud 
de 25 a 29 años que aún vive con sus progenitores 

La mayoría de las personas de 25 a 29 años que viven con sus progenitores dicen tener todas las 

dificultades para emanciparse que se les han planteado, pero la carestía de la vivienda, tanto 

para comprar como para alquilar, es la más mencionada; concretamente, el 92,9 % de las 

personas de 25 a 29 sin emancipar dicen tener que enfrentarse a este problema. Tras la carestía 

de la vivienda se menciona la otra cara de la misma moneda, la falta de ingresos suficientes para 

acceder a una vivienda, dificultad que ha sido mencionada por el 80,0 % de las personas de 25 a 

29 años que viven con sus progenitores. 

Detrás quedan otras dificultades como la escasez de oferta de vivienda en el ámbito geográfico 

donde desean residir (que ha sido mencionada por un 70,1 %), la falta de estabilidad en el 

trabajo (63,8 %), la dificultad para acceder a un crédito hipotecario (61,5 %) y las dificultades 

que ponen las agencias inmobiliarias o las propietarias y los propietarios para alquilar (52,6 %).  

Las dificultades relacionadas con el empleo son más mencionadas por las mujeres que por los 

hombres: el 82,1 % de las mujeres de 25 a 29 años que viven con sus progenitores mencionan 

la falta de ingresos suficientes, frente al 78,4 % de los hombres. Igualmente, el 67,1 % de las 

mujeres de 25 a 29 años sin emancipar menciona la falta de estabilidad en el trabajo y en el caso 

de los hombres lo señala el 61,3 %. Podemos afirmar, por tanto, que además de las dificultades 

derivadas del mercado inmobiliario (precio, oferta y condiciones impuestas para acceder a un 

préstamo hipotecario o al alquiler), las mujeres se enfrentan a mayores dificultades adicionales 

para emanciparse en solitario derivadas de una situación más precaria que la de los hombres en 

el mercado laboral (menor estabilidad y menores ingresos, en gran medida como consecuencia 

de un mayor trabajo a jornada parcial). 

Gráfico 4.8.  

Principales dificultades para la emancipación de la juventud de 25 a 29 años que vive con sus 

progenitores en 2024 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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Además, de 2022 a 2024 ha aumentado de forma considerable el porcentaje de jóvenes de 25 a 

29 años que viven con sus progenitores y mencionan la carestía de la vivienda (del 77,4 % al  

92,9 %). 

4.5. Teniendo en cuenta los precios medios del mercado inmobiliario y los 
sueldos medios de la juventud, el pago en solitario de la hipoteca o de la renta 
de alquiler sitúa, teóricamente, a la juventud asalariada de 18 a 34 años en 
situación de sobresfuerzo económico 

A partir de los precios medios de las viviendas libres en venta o de las rentas de alquiler, de las 

condiciones estándar de los préstamos hipotecarios (interés y duración media, etc.) y de los 

salarios medios de las personas jóvenes, es posible hacer el cálculo teórico de cuánto porcentaje 

de su sueldo neto mensual debería destinar una persona de 18 a 34 años al pago de la vivienda 

si deseara emanciparse en solitario. Este cálculo, por tanto, solo es válido para las personas 

asalariadas y se basa en valores medios, obviando, por tanto, las diferentes casuísticas 

individuales. 

Según dicho cálculo teórico, en 2023, una persona joven asalariada de 18 a 34 años con un 

salario medio (1.566 euros) debería destinar el 64,0 % de su sueldo a abonar en solitario la 

primera cuota de un préstamo hipotecario (con las condiciones medias de duración y tipos de 

interés de los créditos hipotecarios contratados ese año) para comprar una vivienda al precio 

medio del mercado libre; es lo que denominamos coste de acceso a la vivienda en propiedad.  

En el caso de apostar por el alquiler (sin contar con gastos adicionales como fianzas, altas de 

suministros, honorarios a intermediarios, etc.), el porcentaje de desembolso mensual teórico 

varía de forma importante en función de la fuente de datos que tomemos, pero, en cualquier 

caso, está por encima del 40 %, que se considera sobresfuerzo económico. De acuerdo con las 

medias de las fianzas de alquiler depositadas en el registro de fianzas del Gobierno Vasco, que 

recoge la estadística del mercado del alquiler (EMAL), una persona trabajadora por cuenta ajena 

de 18 a 34 años con un salario medio debería destinar el 49,5 % de su sueldo neto a pagar la 

renta de alquiler. Si nos fijamos en los precios de las viviendas en alquiler que oferta el portal 

inmobiliario Fotocasa, en cambio, el pago de la renta mensual de alquiler supondría destinar el 

86,8 % del salario neto a dicho pago.  

Esta diferencia entre los resultados, en función de tomar como base de las rentas de alquiler las 

recogidas en el registro de fianzas del Gobierno Vasco o las ofertadas en la inmobiliaria, se debe, 

en gran parte, a que “el precio medio de las ofertas de los portales crece porque la tipología de 

las viviendas que van quedando en oferta resulta significativamente diferente al parque de 

viviendas en alquiler, dado que solo quedan sin alquilar las viviendas que resultan más 

complicadas de alquilar, normalmente por lo elevado de la renta que solicitan. Cualquier 

vivienda ofertada a un precio cercano a la media de los contratos firmados no pasa siquiera por 

las inmobiliarias o apenas dura un día anunciada”, según las explicaciones que aporta el 
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Observatorio Vasco de la Vivienda9. Los datos que se presentan a continuación se basan en las 

rentas de alquiler de los registros de fianzas, por tratarse de una fuente oficial. 

Tanto el esfuerzo económico que supondría hacer frente al pago de la cuota mensual de la 

hipoteca, como el que supondría el pago de la renta mensual de alquiler, se han incrementado 

de 2016 a 2023, debido a la subida de los precios de las viviendas libres compradas en esos años, 

junto con la subida de los tipos de interés aplicables a los préstamos hipotecarios, así como a la 

subida de los importes de las rentas de alquiler en ese mismo periodo.  

En todos los colectivos el porcentaje de salario neto mensual que, teóricamente, es necesario 

destinar para afrontar el pago de la vivienda supera el 30 %, que es el límite aconsejado de 

endeudamiento. 

Gráfico 4.9. 

Evolución del porcentaje del sueldo neto que una persona asalariada de 18 a 34 años debería 

destinar teóricamente a pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Hay diferencias destacadas en función del sexo o la edad. Las mujeres y, sobre todo, las personas 

menores de 25 años, con unos salarios medios inferiores, deberían afrontar mayores costes que 

el resto, tanto si optaran por comprar como si se decantaran por alquilar.  

  

 
9 Observatorio Vasco de la Vivienda (2024): El precio de la vivienda en alquiler: un análisis comparativo de 
los precios de oferta. 2024 [en línea]. Disponible en: comparativa_alquiler_Euskadi.pdf [Consulta: 
22/10/2024] 

https://observatoriovivienda.euskadi.eus/contenidos/documentacion/ovv_comp_alqu24/es_def/adjuntos/comparativa_alquiler_Euskadi.pdf
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Gráfico 4.10. 

Porcentaje del sueldo neto que una persona asalariada de 18 a 34 años debería destinar para 

pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual en 2023, según sexo y 

grupos de edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Por otro lado, la juventud que reside en Gipuzkoa debería afrontar mayores desembolsos 

económicos si se decantara por emanciparse en solitario en ese territorio, debido, en este caso, 

a que los precios de las viviendas libres, especialmente para comprar, son más altos en Gipuzkoa 

que en el resto de los territorios históricos. 

Gráfico 4.11. 

Porcentaje del sueldo neto que una persona asalariada de 18 a 34 años debería destinar para 

pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual en 2023, según territorio 

histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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4.6. Alrededor de 82.000 personas jóvenes necesitan vivienda en Euskadi y a la 
mayoría le gustaría que estuviera en su municipio 

Algo más de un tercio de las personas de 18 a 34 años no emancipadas (el 36,2 %) afirman en 

2023 que necesitarían una vivienda. La necesidad de vivienda aumenta a medida que se 

incrementa la edad. Y es que entre quienes tienen de 18 a 24 años, el 26,3 % afirma necesitar 

una vivienda; este porcentaje asciende al 50,3 % entre quienes tienen de 25 a 29 años y al  

54,2 % entre las personas no emancipadas de 30 a 34 años. No hay diferencias significativas en 

función del sexo, pero si atendemos al territorio histórico vemos que en Bizkaia o Gipuzkoa hay 

un mayor porcentaje de personas jóvenes no emancipadas que dicen tener necesidad de 

vivienda. 

Por otro lado, un 2,3 % de la juventud dice que no necesita vivienda porque ya dispone de una, 

aunque aún no esté emancipada. Esta circunstancia también aumenta con la edad. Entre los 30 

y los 34 años, el 6,6 % tiene una vivienda que ha comprado, heredado o alquilado, pero sigue 

viviendo con sus progenitores. 

Y el 61,4 %, esto es, la mayoría de las personas no emancipadas afirman no tener vivienda y no 

necesitarla en este momento.  

Gráfico 4.12. 

Distribución de las personas no emancipadas de 18 a 34 años de Euskadi en 2023, en función 

de su necesidad de vivienda, según sexo, edad y Territorio Histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 
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Algo más de la mitad de las personas que dicen que no necesitan vivienda aducen que son 

estudiantes sin ingresos (52,8 %), otro 31,5 % señala que no se plantea la emancipación, un  

7,6 % afirma disponer de ingresos, pero que estos no son suficientes ni estables como para 

emanciparse, un 3,5 % está en paro y no dispone de ingresos y el 4,6 % restante menciona otros 

motivos (salud, cuidado de familiares, etc.). 

Entre quienes sí necesitan vivienda, la práctica totalidad (95,8 %) afirma que necesitaría que 

dicha vivienda estuviera en Euskadi. Y si atendemos a sus preferencias, seis de cada diez  

(61,2 %) desearían que estuviera en el municipio en el que residen actualmente, aunque la mitad 

de esas personas estarían dispuestas a cambiar de municipio si así pudieran acceder a una 

vivienda de las características y precio adecuados a sus necesidades (49,6 %). 

4.7. La mayoría de las personas jóvenes con necesidad de vivienda no cuenta 
con ingresos suficientes y estables para acceder a una vivienda en Euskadi 

El porcentaje de personas con necesidad de vivienda en Euskadi que afirman tener ingresos 

propios es del 71,9 %. Pero, aun así, contar con ingresos propios no garantiza poder acceder a 

una vivienda, ya que solo el 18,3 % de las personas con ingresos propios considera que se trata 

de ingresos suficientes y estables para poder acceder a una vivienda. Otro 8,4 % de quienes 

tienen ingresos propios afirma que serían suficientes para acceder a una vivienda, pero que son 

inestables, lo cual dificulta la firma de un contrato de alquiler o la concesión de un préstamo 

hipotecario y, por lo tanto, su acceso real a una vivienda. Otro 41,0 % (el grupo más numeroso, 

por tanto) señala que sus ingresos son estables, pero insuficientes. Y el 32,2 % restante señala 

que, pese a tener ingresos propios, estos son tanto insuficientes como inestables.  

Gráfico 4.13. 

Distribución de las personas no emancipadas de 18 a 34 años de Euskadi con necesidad de 

vivienda en Euskadi e ingresos propios, en función de si consideran que dichos ingresos son 

suficientes y estables para acceder a una vivienda en 2023 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 



   

87 
 

En términos absolutos podemos señalar que, en 2023, alrededor de 82.000 jóvenes de 18 a 34 

años dicen necesitar una vivienda en Euskadi; entre estas personas, aproximadamente 59.000 

cuentan con ingresos propios, pero son unas 10.800 las que tienen, según su propia opinión, 

ingresos suficientes y estables para acceder a una vivienda y, por lo tanto, opciones reales de 

emanciparse sin la intervención pública.  

Figura 4.1. 

Número de personas no emancipadas de 18 a 34 años según su necesidad de vivienda en 

Euskadi y su disponibilidad de ingresos propios en 2023 (absolutos redondeados) 

Necesitan vivienda 
en la CAE 

 

 

Tienen ingresos 
propios 

 

 

Son ingresos suficientes y estables 
para acceder a una vivienda 

82.000  59.000  10.800 
 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 

De 2019 a 2023 ha disminuido el número de personas no emancipadas de 18 a 34 años con 

ingresos propios que consideran que sus ingresos económicos son suficientes y estables para 

acceder a una vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler. Esta cifra era de 16.800 jóvenes 

en 2019, bajó a 13.650 personas en 2021 y en 2023 es de 10.800 jóvenes. 

En 2023, el gasto asumible mediano de las personas con ingresos propios (independientemente 

de que sean suficientes y/o estables), que divide al colectivo en un 50 % que podría pagar más 

de esa cifra y el otro 50 % que podría asumir un gasto inferior, se sitúa en 500 euros. La media 

es algo más alta, porque algunas personas (muy pocas, un 6,8 % exactamente) han señalado que 

podrían destinar más de 1.000 euros al mes al pago de la vivienda. Esta media se cifra en 568 

euros al mes para el pago de la renta de alquiler o de la cuota hipotecaria.  

En comparación con años anteriores, se aprecia un incremento del gasto medio asumible 

mensualmente por la juventud no emancipada de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en 

Euskadi e ingresos propios, que en 2023 ha superado por primera vez la barrera de los 500 euros; 

el gasto medio asumible era de 461 euros en 2015, 454 euros en 2017, 496 euros en 2019 y 446 

euros en 2021. 

En cualquier caso, pese al incremento, ese importe medio asumible en 2023 (568 euros) está 

por debajo de los 739,50 euros mensuales que cifra la Estadística del Mercado del Alquiler 

(EMAL) como renta de alquiler media en Euskadi a 31 de diciembre de 202310. Esta estadística 

se basa en los depósitos de fianzas del Gobierno Vasco y no en las cifras a las que las agencias 

inmobiliarias ofertan las viviendas de alquiler, que suelen ser más elevadas, si bien ello no quiere 

 
10 Observatorio Vasco de la Vivienda (2024): Informe anual de 2023. Estadística del Mercado del Alquiler 
- EMAL [en línea]. Disponible en: Informe-EMAL-anual-2023_cas.pdf (euskadi.eus) (pág. 4) [Consulta: 
22/04/2024] 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informe_emal_2023t4/es_def/Informe-EMAL-anual-2023_cas.pdf
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decir que el contrato de alquiler se firme finalmente por el precio marcado por la inmobiliaria, 

ya que puede haber un proceso de negociación del que resulte un precio final algo inferior. 

El gasto medio asumible por la juventud no emancipada también es inferior a la cuota 

hipotecaria mensual media en Euskadi en el último trimestre de 2023, que se estimaba en 

719,18 euros11, según los datos recogidos en la Estadística Registral Inmobiliaria del cuarto 

trimestre de 2023 del Colegio de Registradores y Registros de la Propiedad del País Vasco que 

publica el Observatorio Vasco de la Vivienda.  

Gráfico 4.14. 

Comparación entre el gasto medio en vivienda asumible al mes por parte de las personas no 

emancipadas de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en Euskadi e ingresos propios y los 

importes medios de las rentas de alquiler y de las cuotas hipotecarias en 2023 (euros) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de 

Ordenación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y 

Demanda de Vivienda) y de las estadísticas de rentas de alquiler y cuotas hipotecarias que publica el 

Observatorio Vasco de la Vivienda 

Teniendo en cuenta los datos presentados, es comprensible que la mayoría de la juventud no 

emancipada de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en Euskadi e ingresos propios afirme 

que no hay viviendas en el mercado de las características y precio adecuados a sus necesidades 

y posibilidades económicas (un 73,7 % cree que hay pocas viviendas y otro 17,3 % incluso afirma 

que no existen viviendas de esas características y precio).  

  

 
11 Observatorio Vasco de la Vivienda: Estadística Registral Inmobiliaria 2023. 4º trimestre (tablas Excel) 
[en línea]. Disponible en: https://observatoriovivienda.euskadi.eus/x39-
ovse04/es/contenidos/estadistica/ovv_registral23/es_def/index.shtml (tabla 3.5.1) [Consulta: 
22/04/2024] 

https://observatoriovivienda.euskadi.eus/x39-ovse04/es/contenidos/estadistica/ovv_registral23/es_def/index.shtml
https://observatoriovivienda.euskadi.eus/x39-ovse04/es/contenidos/estadistica/ovv_registral23/es_def/index.shtml
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Gráfico 4.15. 

Distribución de la juventud no emancipada de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en 

Euskadi e ingresos propios en 2023, en función de su opinión respecto al volumen de viviendas 

que hay en el mercado adecuadas a sus necesidades y posibilidades económicas (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 

4.8. El alquiler es el recurso de la juventud con menor disponibilidad económica, 
pero no es la opción más rentable ni la más deseada 

En 2023, la mitad de las personas emancipadas de 18 a 34 años (52,4 %) viven en una vivienda 

de su propiedad (o propiedad de la persona con la que conviven), si bien esta categoría abarca 

tanto a quienes están pagando una hipoteca como a quienes tienen la vivienda totalmente 

pagada y a quienes la han recibido en herencia o donación. Son algunas menos las personas 

jóvenes emancipadas que viven de alquiler (el 44,5 %, concretamente). Por último, un 3,1 % de 

la juventud emancipada vive en alguna vivienda cedida para su uso.  

Aunque esos datos son los correspondiente al conjunto de la juventud emancipada de 18 a 34 

años, en el régimen de tenencia hay grandes diferencias en función de la edad. La mayoría de la 

juventud emancipada menor de 30 años vive en una vivienda alquilada; por el contrario, entre 

las personas emancipadas de 30 a 34 años son mayoría quienes residen en una vivienda de su 

propiedad.  

La diferencia es aún más destacada entre las personas jóvenes de nacionalidad española y 

aquellas que tienen nacionalidad extranjera: dos de cada tres personas jóvenes emancipadas 

que tienen nacionalidad española viven en una vivienda de su propiedad; en el caso de las 

personas de nacionalidad extranjera, ocho de cada diez viven de alquiler. 

El sexo, en cambio, no muestra diferencias destacadas entre las mujeres y los hombres jóvenes 

emancipados. 
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Tabla 4.1. 

Régimen de tenencia de las viviendas en que reside la juventud emancipada de 18 a 34 años 

en 2023, según sexo, edad y nacionalidad (%) 

  

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 

El recurso al alquiler es más habitual entre la juventud que en el resto de la población. Según la 

Estadística Municipal de Viviendas de Eustat, a 1 de enero de 2023, el alquiler era el régimen de 

tenencia del 14,8 % de las viviendas familiares principales de Euskadi, mientra que la gran 

mayoría (83,3 %) eran viviendas en propiedad12.  

Sin embargo, la opción del alquiler no parece ser la más deseada por las personas jóvenes. La 

mayoría de quienes viven de alquiler señalan que viven así porque no disponen de ingresos o 

rentas propias suficientes y estables para poder comprar (81,8 %). Y, además, otro 9,9 % señala 

que es una solución temporal hasta poder comprar. Solo un 8,3 % alega otros motivos, como no 

querer hipotecarse en un crédito o que alquilar una vivienda permite mayor movilidad. 

También al preguntar a las personas de 18 a 29 años no emancipadas por su preferencia en 

relación con el régimen de tenencia de una hipotética futura vivienda, la mayoría señala que 

preferiría comprarla y apenas un 11,9 % afirma que preferiría alquilarla. 

La preferencia por el alquiler creció entre 2011 y 2015, año en que la mayoría de la juventud no 

emancipada menor de 30 años se decantaba por el alquiler, pero desde entonces hasta 2024 ha 

caído de forma estrepitosa. 

  

 
12 Eustat: Estadística Municipal de Viviendas. Datos publicados en el apartado “Parque de viviendas” [en 
línea]. Disponible en https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_443/opt_0/ti_parque-de-
viviendas/temas.html#cb [Consulta: 18/10/2024] 

Mujeres Hombres
18-29 

años

30-34 

años
Española Extranjera

Propiedad 52,4 51,6 53,5 38,9 61,0 66,6 16,3

Alquiler 44,5 45,3 43,5 58,0 36,0 29,4 82,9

Otro tipo (cedida…) 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,9 0,8

Total 100 100 100 100 100 100 100

(%) TOTAL

Sexo Edad Nacionalidad

https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_443/opt_0/ti_parque-de-viviendas/temas.html#cb
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_443/opt_0/ti_parque-de-viviendas/temas.html#cb
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Gráfico 4.16. 

Evolución del porcentaje de personas no emancipadas de 18 a 29 años de Euskadi que, 

pensando en una futura vivienda, preferirían alquilarla (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Si atendemos a los gastos en vivienda de la juventud emancipada menor de 35 años, vemos que, 

en 2023, la mayoría de las personas emancipadas de 18 a 34 años que viven de alquiler dicen 

pagar rentas que oscilan entre los 451 euros y los 900 euros mensuales (el 78,0 %, exactamente). 

Un 15,4 % paga menos de 450 euros al mes y otro 5,4 % más de 900 euros mensuales. Las rentas 

más bajas corresponden a personas que viven en viviendas de alquiler social. En general, la 

mitad de las personas emancipadas en alquiler abonan más de 650 euros al mes y el otro 50 % 

menos de esa cifra. La media es de 638,21 euros al mes. 

Por su parte, entre quienes han comprado la vivienda y están pagando un préstamo hipotecario, 

un 26,1 % abona menos de 450 euros al mes (esto es, un porcentaje superior al de jóvenes en 

alquiler que abonan importes inferiores a esa cantidad mensual) y, por el contrario, un 6,1 % 

destina más de 900 euros al mes al pago de la hipoteca (apenas hay diferencias entre el 

porcentaje de jóvenes en alquiler y jóvenes con hipoteca que se enfrentan mensualmente a un 

gasto en vivienda superior a los 900 euros). El importe medio mensual del gasto en amortización 

del crédito e intereses es de 578,01 euros mensuales en 2023. En este caso la mediana, que 

divide a la juventud con crédito hipotecario en un 50 % que paga más de ese importe y otro  

50 % que abona menos de esa cantidad, se sitúa en 517 euros mensuales. 

El gasto en el pago de la hipoteca referido por la juventud que ha comprado y está pagando su 

vivienda es inferior a la renta mensual media que abona la juventud emancipada en alquiler.  

Y en ambos casos, los gastos medios de la juventud emancipada son inferiores a los del conjunto 

de la población de Euskadi. 
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Gráfico 4.17. 

Comparación entre los gastos medios mensuales en concepto de renta de alquiler y cuota 

hipotecaria que abona la juventud emancipada de 18 a 34 años y la población total (euros) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de 

Ordenación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y 

Demanda de Vivienda) y de las estadísticas de rentas de alquiler y cuotas hipotecarias que publica el 

Observatorio Vasco de la Vivienda. 

Los ingresos medios de los hogares de las personas jóvenes emancipadas que están pagando 

una hipoteca son, en general, superiores a los de los hogares jóvenes que viven en alquiler. La 

cuantía mensual neta del conjunto de los ingresos familiares de quienes pagan hipoteca es de 

2.603,72 euros, mientras que entre quienes viven en alquiler los ingresos mensuales netos del 

hogar son 2.088,43 euros (esto es, una diferencia media de alrededor de 500 euros). Hay que 

matizar que, en el caso de quienes están pagando una hipoteca, el porcentaje de quienes 

señalan que dos o más personas aportan ingresos al hogar es el 63,5 %, mientras que entre 

quienes viven de alquiler, este porcentaje es el 52,4 %; esto es, el 44,3 % de quienes viven de 

alquiler y el 35,2 % de quienes viven en una vivienda en propiedad y pagan una hipoteca señalan 

que deben hacer frente a los gastos de la vivienda con un único salario. 

Teniendo en cuenta los ingresos totales del hogar y los gastos en concepto de cuota hipotecaria 

o renta de alquiler, se observa que, en total, un 29,5 % de la juventud con gastos mensuales en 

vivienda está por encima del límite máximo de endeudamiento considerado viable por las 

entidades financieras, ya que destina más del 30 % de los ingresos totales del hogar al pago de 

la cuota de la hipoteca o la renta de alquiler. Y, más concretamente, un 16,0 % destina más del 

40 % de los ingresos del hogar a esos pagos, lo que sitúa claramente a su hogar en situación de 

sobresfuerzo económico para el pago de la vivienda13. 

La proporción de personas emancipadas con gastos mensuales para pagar la vivienda (bien sea 

la cuota hipotecaria o la renta de alquiler) que se encuentran en situación de sobresfuerzo 

 
13 Este cálculo ha sido realizado tomando como base las personas que han informado en la Encuesta de 
Necesidades y Demanda de Vivienda sobre cuánto gastan mensualmente en vivienda (en concepto de 
cuota hipotecaria o renta de alquiler) y cuánto ingresan al mes entre todos los miembros del hogar. 
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económico para hacer frente a dichos gastos es mayor entre las mujeres, entre quienes tienen 

menos de 30 años y, especialmente, entre las personas de nacionalidad extranjera y entre 

quienes viven de alquiler.  

Entre las personas emancipadas en alquiler, una cuarta parte (el 25,0 %) se encuentra en 

situación de sobresfuerzo económico, por tener que dedicar más del 40 % de los ingresos del 

hogar al pago de la renta. Entre la juventud emancipada con hipoteca, en cambio, el porcentaje 

de quienes están en situación de sobresfuerzo económico para el pago de la cuota hipotecaria 

se reduce considerablemente y es el 3,7 %. Hay que aclarar, en este último caso, que las 

entidades bancarias analizan la situación de las personas solicitantes de un préstamo 

hipotecario (ingresos, ahorros, estabilidad laboral, historial crediticio, etc.) y no conceden el 

crédito a una persona que, en principio, está en riesgo de sobreendeudamiento o sobresfuerzo 

económico para el pago de la hipoteca.  

Gráfico 4.18  

Proporción de los ingresos totales del hogar que la juventud emancipada de 18 a 34 años en 

alquiler o con hipoteca debe destinar al pago de renta o de la cuota hipotecaria en 2023, según 

sexo, edad, nacionalidad y régimen de tenencia de la vivienda (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 
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4.9. La juventud recurre a viviendas de segunda mano y más pequeñas que la 
media del mercado y son pocas las personas jóvenes que se emancipan en 
solitario 

La comparación entre los importes que abona la juventud emancipada y los que paga, de media, 

el conjunto de la población de Euskadi que tiene una hipoteca o vive de alquiler muestra que la 

juventud emancipada destina menos dinero a la vivienda, tanto si vive de alquiler como si tiene 

una hipoteca, pero esto guarda relación generalmente con el tipo de vivienda en el que reside 

la juventud.  

Nueve de cada diez personas jóvenes emancipadas (89,5 %) viven en viviendas usadas, esto es, 

de segunda mano; frente a un 10,5 % de jóvenes que residen en una vivienda de nueva 

construcción. La mitad de la juventud emancipada, el 50,7 %, vive en viviendas que tienen más 

de 50 años, otro 25,0 % en viviendas que tienen entre 26 y 50 años y un 24,3 % en viviendas que 

tienen 25 años o menos. La antigüedad media de las viviendas en las que reside la juventud 

emancipada (50 años) es ligeramente mayor a la media del parque de vivienda de Euskadi (48,7 

años a 1 de enero de 2023)14. 

La superficie media de las viviendas en que reside la juventud emancipada es de 82,0 m2. Esta 

media es algo inferior a la del parque de viviendas de Euskadi, y es que el tamaño medio de las 

viviendas de Euskadi en 2023 es de 87,5 m215. 

El hecho de que la juventud emancipada resida en viviendas más antiguas y más pequeñas que 

la media incide en que el precio final de la vivienda o de la renta de alquiler sea inferior a la 

media general. 

Por otro lado, seis de cada diez personas emancipadas de entre 18 y 34 años viven con su pareja  

(60,8 %). Son minoría las personas de esa edad que viven solas (16,1 %) y menos aún las que 

comparten piso con amistades (7,7 %). Compartir la vivienda con otras personas permite 

compartir gastos y, a priori, tener mayor solvencia para hacerles frente. 

Entre las mujeres jóvenes el porcentaje de quienes viven con su pareja es superior a la media 

(63,1 %) y, por el contrario, el porcentaje de las que viven solas está algo por debajo de la media 

(14,4 %). 

  

 
14 Fuente: Eustat: Estadística Municipal de Viviendas. Datos publicados en el apartado “Parque de 
viviendas” y, más concretamente en la tabla titulada Viviendas familiares de la C.A. de Euskadi por 
ámbitos territoriales según características estructurales. 01/01/2023 [en línea]. Disponible en 
https://es.eustat.eus/elementos/ele0011300/viviendas-familiares-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-
territoriales-segun-caracteristicas-estructurales/tbl0011354_c.html [Consulta: 18/10/2024] 

15 Ibidem 

https://es.eustat.eus/elementos/ele0011300/viviendas-familiares-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-segun-caracteristicas-estructurales/tbl0011354_c.html
https://es.eustat.eus/elementos/ele0011300/viviendas-familiares-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-segun-caracteristicas-estructurales/tbl0011354_c.html
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Gráfico 4.19  

Forma de convivencia de la juventud emancipada de 18 a 34 años en 2023 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 

4.10. La juventud no emancipada con necesidad de vivienda en Euskadi opina 
que las principales soluciones al problema de la vivienda serían hacer más 
viviendas protegidas (principalmente en alquiler) y fomentar el régimen de 
alquiler con rentas más baratas 

Las dos medidas para solucionar el problema de la vivienda más respaldadas por las personas 

no emancipadas de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en Euskadi, a partir de un listado de 

propuestas, son hacer más viviendas protegidas y fomentar el régimen de alquiler con rentas 

más baratas. Tras estas medidas encontramos dar más ayudas a la compra de vivienda y hacer 

que bajen los tipos de interés de los préstamos hipotecarios. 

Por otro lado, la mayoría de la juventud no emancipada con necesidad de vivienda en Euskadi 

se muestra de acuerdo (totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo) con que la mayoría de 

las viviendas protegidas que se construyan sean en alquiler (62,2 %).  

También se ha preguntado a la juventud no emancipada con necesidad de vivienda en Euskadi 

por su grado de acuerdo con que se imponga un canon a las viviendas vacías. Algo menos de la 

mitad, un 48,7 %, se muestra de acuerdo (totalmente o bastante de acuerdo) con esta posible 

medida. Hay que destacar, en cualquier caso, que una cuarta parte de las personas consultadas 

no sabe o no responde.  
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Gráfico 4.20. 

Principales soluciones al problema de la vivienda en opinión de la juventud no emancipada de 

18 a 34 años con necesidad de vivienda en Euskadi en 2023* (%) 

 
* Se podían dar dos respuestas 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda) 

4.11. La mayoría de la juventud que se inscribe en Etxebide solicita vivienda en 
alquiler, pero la oferta de Etxebide queda lejos de cubrir toda la demanda 

En 2023 algo más de la mitad de las personas no emancipadas de 18 a 34 años con necesidad de 

vivienda en Euskadi afirma conocer Etxebide (53,5 %). Otro 28,5 % señala haber oído hablar del 

Servicio Público de Vivienda, pero no conocerlo directamente. Y el 18,0 % restante dice no 

conocerlo. 

En cuanto a las inscripciones en Etxebide, a cierre de 2023 había 33.608 expedientes de solicitud 

de vivienda registrados en Etxebide cuyo titular o titulares eran personas menores de 35 años. 

De estos 33.608 expedientes correspondientes a jóvenes, en 21.135 se solicitaba vivienda en 

alquiler y en 12.473 vivienda en propiedad, esto es, en casi dos tercios de los expedientes se 

demandaba vivienda en alquiler (62,9 %). 

El número de expedientes de personas jóvenes que demandaban vivienda en Etxebide (tanto en 

alquiler como en propiedad) se incrementó de forma notable de 2022 a 2023, pasando de 

25.530 a 33.608.  
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Gráfico 4.21. 

Distribución de las personas no emancipadas de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en 

Euskadi en función del grado de conocimiento de Etxebide (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento 

de Ordenación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco (Encuesta de Necesidades y 

Demanda de Vivienda) 

Gráfico 4.22. 

Distribución de los expedientes de solicitud de vivienda registrados en Etxebide en 2023 cuyos 

titulares son personas menores de 35 años, según el régimen de tenencia solicitado (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos facilitados por el Observatorio Vasco de 

la Vivienda 

En cuanto a las adjudicaciones de vivienda pública, teniendo en cuenta los distintos programas 

de Etxebide (contratos visados, Bizigune y ASAP), en 2023 se adjudicaron 872 viviendas en 

régimen de alquiler a jóvenes de 18 a 34 años; en régimen de compra fueron menos, 380. En 

total, se adjudicaron 1.252 viviendas a jóvenes menores de 35 años, algunas menos que en 2022 

(1.452). 

A la vista de los datos queda claro que la oferta de vivienda en Etxebide es totalmente 

insuficiente para atender las demandas de la juventud. Los programas Gaztelagun y Emantzipa 

buscan atender a esas personas jóvenes con necesidad de vivienda por medio de ayudas directas 

para el acceso a una vivienda en el mercado libre. 
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4.12. Casi 8.000 jóvenes cobraron la ayuda del programa Gaztelagun en 2023 

El programa Gaztelagun, puesto en marcha en 2019, tiene como base la Orden de 18 de 

diciembre de 2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la 

que se regulan y convocan las ayudas al alquiler de vivienda del programa Gaztelagun16, 

publicada en el BOPV de 28 de diciembre de 2018. El objetivo del programa es favorecer la 

emancipación de las personas jóvenes mediante la concesión de ayudas directas para el abono 

de una parte de la renta mensual de alquiler de la vivienda habitual.  

Tras la experiencia acumulada el primer año, la Orden de 10 de diciembre de 201917 incorporó 

modificaciones en el programa: se redujo la edad mínima de acceso de 23 a 18 años, se 

ampliaron los límites de ingresos y desde entonces se permite la actualización de las rentas de 

alquiler si está prevista en el contrato y se ajusta al límite marcado por el IPC. 

La Orden de 26 de abril de 202218, por su parte, convierte Gaztelagun en un programa de ayuda 

permanente e incorpora nuevas mejoras: se incrementa la cuantía de la renta máxima inicial 

permitida en las tres capitales (de 775 a 800 euros), el límite de ingresos brutos anuales para 

acceder a las ayudas, tanto para las personas individuales (de 18.000 a 24.500 euros) como para 

las unidades familiares (de 24.000 a 30.000 euros y en familias numerosas de 28.000 a 32.000 

euros), el porcentaje de la renta que sirve para establecer la cuantía máxima de la ayuda por 

vivienda (60 %) y el importe máximo de la prestación económica de vivienda (275 euros). 

Finalmente, se reduce a 6 meses el periodo de tiempo de residencia efectiva e ininterrumpida 

en la Comunidad Autónoma Vasca, que es un requisito imprescindible para percibir la ayuda, 

con la pretensión de facilitar el acceso a la mismas y potenciar la movilidad juvenil. La ayuda, 

que en un inicio tenía una duración máxima de 3 años, actualmente se puede recibir hasta que 

se cumplen 36 años sin límite de tiempo, siempre que se cumplan los requisitos exigidos19. 

 
16 BOPV, núm. 249, de 28 de diciembre de 2018: Orden de 18 de diciembre de 2018, del Consejero de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la que se regulan y convocan las ayudas al 
alquiler de vivienda del programa Gaztelagun [en línea]. Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018006381 
Consulta:27/05/2024] 

17 BOPV, núm. 239, de 17 de diciembre de 2019: ORDEN de 10 de diciembre de 2019, del Consejero de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, de modificación de la Orden por la que se regulan y 
convocan las ayudas al alquiler de vivienda del programa Gaztelagun [en línea]. Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005757 
[Consulta:27/05/2024] 

18 BOPV, núm. 87, de 6 de mayo de 2022: ORDEN de 26 de abril de 2022, del Consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se regulan las ayudas al alquiler de vivienda del Programa 
Gaztelagun [en línea]. Disponible en: https://www.euskadi.eus/web01-
bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001931 [Consulta:27/05/2024] 
19 Otras condiciones básicas son: no ser titular de ninguna vivienda, salvo que se acredite no poder contar 
con ella, ni estar disfrutando de una vivienda de protección pública en arrendamiento ni de una vivienda 
privada en arrendamiento por medio de los programas Bizigune o ASAP; no tener vínculos familiares con 
la persona arrendadora; y no estar percibiendo otras ayudas sociales como la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI), las Ayudas de Emergencia Social (AES) relacionadas con los gastos del alquiler, así como 

 

https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018006381
https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019005757
https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001931
https://www.euskadi.eus/web01-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022001931


   

99 
 

En 2023, 7.887 personas de 18 a 35 años cobraron la ayuda Gaztelagun, todo el año o parte de 

él, al menos. El volumen de personas jóvenes que se ha beneficiado de esta ayuda se ha ido 

incrementando paulatinamente a lo largo de los años, pero el mayor aumento se ha registrado 

entre 2022 y 2023 con las mejoras aplicadas en 2022 que han rebajado las exigencias y han 

facilitado, por tanto, que más jóvenes puedan solicitar esta ayuda. El volumen de mujeres 

jóvenes que se benefician de la ayuda Gaztelagun es superior al de hombres jóvenes todos los 

años.  

Gráfico 4.23. 

Evolución del número de jóvenes de 18 a 35 años que han recibido la ayuda económica del 

programa Gaztelagun, según sexo (absolutos) 

 
*Hay 16 expedientes en los que no se ha especificado el sexo; por ello, la suma de hombres y mujeres 

no es igual al total. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos facilitados por el Departamento de 

Ordenación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco 

Más de la mitad de las ayudas que se conceden son para jóvenes de 24 a 29 años, y esto se repite 

todos los años. Y desde 2022, son más las ayudas concedidas a personas que viven en pisos 

compartidos que en viviendas no compartidas.  

Atendiendo más concretamente a los datos de 2023, vemos que el 53,6 % de las personas 

beneficiarias de esta ayuda residen en Bizkaia, el 29,3 % en Gipuzkoa y el 17,1 % en Álava. Estos 

porcentajes son bastante proporcionales a la distribución efectiva de la juventud por territorios 

históricos. 

 

 
tampoco la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), la prestación económica de vivienda (PEV) u 
otras ayudas públicas que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler. Sin embargo, la ayuda del programa 
Gaztelagun sí es compatible con la del programa Emantzipa, dirigido específicamente a jóvenes de 25 a 
29 años. 
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Gráfico 4.24. 

Distribución de las personas de 18 a 35 años beneficiarias de las ayudas del programa 

Gaztelagun en 2023, según grupos de edad, Territorio Histórico y tipo de arrendamiento (%) 

 
*Hay 16 expedientes en los que no se ha especificado la edad; por ello, la suma por grupos de edad no es igual 

al total. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos facilitados por el Departamento de Ordenación 

Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco 

4.13. El programa de ayudas Emantzipa recibe 5.496 peticiones en los tres 
primeros meses 

El 20 de febrero de 2024 se pone en marcha el programa de ayudas a la emancipación 

Emantzipa. Este programa, establecido en el Decreto 191/2023, de 26 de diciembre, por el que 

se regulan las ayudas al Programa Emantzipa de emancipación juvenil20, ha sido impulsado por 

la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco. 

Tal y como recoge el Decreto 191/2023, de 26 de diciembre, Emantzipa contempla una ayuda 

económica directa de 300 euros al mes durante un máximo de dos años para jóvenes de 25 a 

2921 años con ingresos inferiores a 28.000 euros, o 34.000 euros si se hace una declaración en 

tributación conjunta con su cónyuge o pareja de hecho, y en ambos casos, superiores a 3.000 

euros. A diferencia del Programa Gaztelagun, esta ayuda sirve para hacer frente tanto al gasto 

en alquiler como en hipoteca. 

El 20 de febrero de 2024 da inicio el plazo de presentación de solicitudes y hasta el 20 de mayo 

se reciben 5.496 peticiones. De ellas, 2.182 son solicitudes de hombres (39,7 %) y 3.314 de 

mujeres (60,3 %). El reparto territorial coincide con el peso de la población joven en cada 

 
20 BOPV núm. 12, de 26 de enero de 2024: DECRETO 191/2023, de 26 de diciembre, por el que se regulan 
las ayudas al Programa Emantzipa de emancipación juvenil [en línea]. Disponible en:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2024/01/2400196a.pdf [Consulta:27/05/2024] 
21 La ayuda está dirigida a este grupo de edad porque el objetivo es adelantar la edad media de 
emancipación por debajo de los 30 años. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2024/01/2400196a.pdf
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territorio histórico, así el 51,7 % de las solicitudes proceden de Bizkaia, un 33,7 % de Gipuzkoa y 

el 14,6 % de Álava. 

Gráfico 4.25. 

Distribución de las solicitudes de la ayuda Emantzipa en los 3 primeros meses, según sexo y 

territorio histórico (absolutos) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

La edad media de las personas que han solicitado la ayuda durante los tres primeros meses de 

vigencia del programa es de 27,6 años. La distribución por edades confirma que los 25 años y 

los 29 años constituyen límites naturales para beneficiarse de la ayuda, en un caso porque los 

ingresos son aún insuficientes o inestables para plantearse la emancipación, y en el otro porque 

los ingresos son suficientes y hacen menos necesaria la ayuda para acceder a la vivienda. El 

número de solicitantes en ambas edades es inferior al que encontramos en la parte media del 

intervalo. 

Gráfico 4.26. 

Distribución de las solicitudes de la ayuda Emantzipa en los 3 primeros meses, según edad 

(absolutos) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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El régimen de tenencia de la vivienda mayoritario entre las personas que solicitan la ayuda es el 

alquiler; el 72,4 % de las personas solicitantes están en régimen de alquiler. Solo el 27,6 % solicita 

la ayuda para para pagar la hipoteca.  

En cifras absolutas, 2.774 peticiones corresponden a jóvenes que viven en régimen de alquiler 

compartido o coarriendo, lo que supone el 50,5 % del total de solicitudes, y 1.202 viven en 

arrendamiento individual, un 21,9 % del total. Por otro lado, 1.520 personas solicitan la ayuda 

para el pago de la vivienda en propiedad con hipoteca; de ellas 904 tienen una propiedad 

compartida (el 16,4 % del total de peticiones) y 616 viven en régimen de propiedad individual 

(el 11,2 % de las solicitudes). 

Gráfico 4.27.  

Distribución de las solicitudes de la ayuda Emantzipa según el régimen de tenencia de la 

vivienda (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Esta ayuda es compatible con la renta de garantía de ingresos (RGI), con el ingreso mínimo vital 

(IMV) y las ayudas de emergencia social (AES), así como con las ayudas del programa Gaztelagun 

y otras ayudas de vivienda. 

El 35,9 % de las personas que han solicitado la ayuda Emantzipa están cobrando otras ayudas; 

la mayoría recibe la ayuda Gaztelagun, en concreto un 29,9 % de las personas solicitantes. 

A fecha de 28 de mayo, esto es, tres meses y una semana tras la puesta en marcha del programa, 

se ha concedido la ayuda a 1.398 solicitantes. La mayoría de los expedientes resueltos 

positivamente (el 71,6 %, exactamente) son para viviendas en alquiler (1.001) frente al 28,4 % 

en propiedad con hipoteca (397). Por sexo, el 62,6 % corresponde a mujeres (875) y el 37,4 % a 

hombres (523). 
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Gráfico 4.28.  

Distribución de las ayudas Emantzipa concedidas hasta el 28 de mayo de 2024, según régimen 

de tenencia de la vivienda y sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

4.14. Las consecuencias de la emancipación tardía 

El acceso a la vivienda por parte de la juventud de Euskadi constituye, hoy en día, un problema 

de gran magnitud. El mercado inmobiliario vasco cuenta con unos precios altos y, además, la 

oferta de alquiler es escasa y se ve agravada por la orientación de cada vez más parte del parque 

de alquiler al uso turístico. 

Esta dificultad para acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, incide en el retraso en el 

abandono del hogar familiar y el inicio de una vida autónoma. Las ayudas públicas a la 

emancipación benefician a las personas que cuentan con recursos propios, cuando estos son 

insuficientes para garantizar la solvencia del proyecto emancipatorio.  

La emancipación tardía de la juventud tiene consecuencias negativas, no solo para las propias 

personas jóvenes, sino también para el conjunto de la sociedad. A nivel individual conlleva un 

retraso en el desarrollo de los proyectos de vida: vivir de forma independiente y, si se desea, 

constituir familias, tener hijos o hijas…; y en ocasiones incluso implica la renuncia a algunos de 

estos proyectos, como es tener el número de hijos o hijas deseado y/o a la edad deseada.  

Independientemente de los deseos individuales, los datos estadísticos constatan un retraso en 

la edad media a la que las madres tienen el primer hijo o hija. Este retraso en la edad media al 

nacimiento del primer hijo o hija está trayendo consigo una disminución de la natalidad, lo que, 
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unido al incremento de la esperanza de vida, se traduce en un envejecimiento de la población 

vasca (45,6 años, de media, a 1 de enero de 202322). 

El envejecimiento de la población pone de manifiesto las consecuencias a nivel social de la 

emancipación tardía. La necesidad de orientar más recursos económicos y humanos al 

mantenimiento de las personas mayores, tanto en forma de pensiones, como en ayudas, 

recursos asistenciales de salud, residencias o pisos tutelados para mayores, etc., conlleva una 

redistribución de los recursos económicos disponibles.  

 

 
22 Eustat: Estadísticas de población y, más concretamente, Edad media de la población de la C.A.de 
Euskadi por ámbitos territoriales según sexo [en línea]. Disponible en: 
https://www.eustat.eus/elementos/ele0020400/edad-media-de-la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-por-
ambitos-territoriales-segun-sexo-1/tbl0020448_c.html [Consulta:17/05/2024] 

https://www.eustat.eus/elementos/ele0020400/edad-media-de-la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-segun-sexo-1/tbl0020448_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/ele0020400/edad-media-de-la-poblacion-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-segun-sexo-1/tbl0020448_c.html


   

105 
 

5. SALUD 

Muchas veces, al hablar de juventud, la salud es un aspecto al que no se le da importancia, por 

entender que la buena salud es consustancial a la juventud. Sin embargo, es un aspecto 

fundamental en la vida y, de hecho, las propias personas jóvenes, otorgan a la salud, tanto física 

como mental, una gran importancia, por encima de muchos otros aspectos y solo por debajo de 

la importancia concedida a la familia23. 

En este capítulo se aportan datos relativos a la percepción subjetiva que las personas jóvenes 

tienen de su salud, a hábitos saludables, como la actividad física, pero, sobre todo, datos 

relativos a conductas de riesgo para la salud que se inician generalmente en la juventud, como 

los consumos de drogas, legales e ilegales, las adicciones sin sustancia, las enfermedades de 

transmisión sexual, etc. El capítulo concluye con datos sobre las tasas de mortalidad entre la 

gente joven. 

5.1. La mayoría de la juventud considera que su salud es buena, pero crece la 
autovaloración negativa de la salud sobre todo en el grupo más joven, de 15 a 
19 años  

En 2023, el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que su salud es regular, mala 

o muy mala es un 6,3 %; este dato, pese a ser exiguo, es el más alto desde 2002. Las mujeres 

jóvenes presentan un porcentaje ligeramente superior al de los hombres en mala salud percibida 

con una diferencia de 1,4 puntos porcentuales en 2023. 

En 2023 se ha revertido la distribución de mala salud percibida por grupos de edad; si hasta 

ahora a medida que aumentaba la edad se incrementaba el porcentaje de jóvenes que decían 

que su salud no era buena, en esta última medición es al contrario: es el grupo de 15 a 19 años 

quien presenta un porcentaje mayor de mala salud percibida con un 8,8 %, más de 4 puntos por 

encima del porcentaje de la juventud de 20 a 24 años (4,4 %) y más de 3 puntos de la de 25 a 29 

años (5,3 %). 

Pese a que la percepción de mala salud ha crecido entre la juventud vasca, el porcentaje de 

jóvenes que consideran que su salud es regular, mala o muy mala es menor que la media de la 

juventud española (8,8 % en 2022) y europea (8,9 % en 2022). 

 

  

 
23 Observatorio Vasco de la Juventud (2024): Aurrera Begira. Indicadores de expectativas juveniles 2023 
[en línea]. Disponible en: 
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovj_investigaciones_publicacio/es_1071
7/adjuntos/Aurrera_Begira_2023_c.pdf [Consulta: 20/06/2024] 

https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovj_investigaciones_publicacio/es_10717/adjuntos/Aurrera_Begira_2023_c.pdf
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovj_investigaciones_publicacio/es_10717/adjuntos/Aurrera_Begira_2023_c.pdf
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Gráfico 5.1. 

Evolución de la prevalencia de mala salud entre las personas de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

Por otro lado, el 18,5 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años padece algún problema de salud 

crónico, continuo o de larga duración o que se repite con cierta frecuencia (asma, alergia crónica, 

problemas de la piel, diabetes…). Este indicador permanece estable desde 2018 y confirma el 

descenso producido hace 5 años respecto a mediciones anteriores. 

Gráfico 5.2. 

Evolución de la prevalencia de problemas crónicos de salud en la juventud de 15 a 29 años, 

según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

El porcentaje de jóvenes de Euskadi con problemas crónicos de salud está 1,3 puntos por encima 

de la media de la UE en 2022, que es del 17,2 %, y a 1,9 puntos del conjunto de la juventud de 

España (16,6 % ese año 2022). 
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En Euskadi, las mujeres jóvenes presentan porcentajes ligeramente más elevados que los 

hombres jóvenes (19,3 % entre las mujeres y 17,7 % entre los hombres) en aspectos 

relacionados con la mala salud. Las mujeres jóvenes han experimentado, sin embargo, una ligera 

mejoría frente a la medición anterior, con lo que la diferencia entre mujeres y hombres se ha 

reducido. 

Los problemas crónicos de salud van aumentando progresivamente con la edad, pasando del 

16,5 % entre quienes tienen de 15 a 19 años al 17,3 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y 

finalmente al 21,6 % entre los mayores del colectivo analizado, quienes tienen de 25 a 29 años. 

Lógicamente estas cifras se encuentran lejos de las del conjunto de la población, ya que el  

41,4 % del total de los hombres y el 42,3 % de las mujeres refieren problemas crónicos de salud. 

5.2. La tasa de obesidad de la juventud se mantiene por debajo del 5 % 

El 4,8 % de la juventud de 15 a 29 años es obesa, esto es, su índice de masa corporal es superior 

a 30. En los últimos años la tasa de obesidad ha permanecido bastante estable y por debajo del 

6 % de la población joven. 

A lo largo de estos 20 años los hombres tienen una tasa ligeramente superior a la de las mujeres 

jóvenes, aunque las diferencias porcentuales son mínimas. En 2023 los hombres de entre 15 y 

29 años tienen una tasa de obesidad de 5,3 % y las mujeres de 4,3 %.  

Gráfico 5.3. 

Evolución de la tasa de obesidad de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

Si la comparamos con la tasa del total de la población de Euskadi, la tasa de obesidad entre la 

juventud es casi tres veces menor. La prevalencia de obesidad en el conjunto de los hombres de 

Euskadi es de un 14,1 % y entre la de mujeres del 13,1 %. 
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5.3. Crece la actividad física; nueve de cada diez hombres y mujeres jóvenes 
realizan actividad física saludable  

El 90,0 % de las y los jóvenes de 15 a 29 años dicen haber realizado actividad física saludable de 

forma moderada o intensa en la semana previa a ser consultados. La actividad física de la 

juventud, entendida de una manera más amplia que hacer deporte, ha aumentado de forma 

importante desde el inicio de la serie en 2007; en 15 años ha crecido más de 20 puntos. 

El aumento de la actividad física ha sido mayor entre las mujeres que entre los hombres ya que 

las mujeres, partiendo de un porcentaje más bajo, llegan prácticamente a igualar a los hombres 

en 2023 (89,4 % y 90,7 %, respectivamente). 

Por grupos de edad, se aprecia mayor actividad física en el colectivo de 15 a 19 años (93,3 %), 

seguido del de 25 a 29 años (89,8 %) y, por último, el de 20 a 24 años (86,5 %), si bien en todos 

ellos la actividad física saludable es mayoritaria. 

Gráfico 5.4. 

Evolución del porcentaje de actividad física saludable de la juventud de 15 a 29 años, según 

sexo (%)  

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

5.4. El consumo de tabaco entre la juventud ha descendido y continúa por 
debajo de la media de la población de Euskadi de 15 a 74 años 

En 2023 se registra un leve descenso del consumo diario de tabaco entre la juventud, respecto 

a 2017. El porcentaje de jóvenes que fuman a diario es del 17,4 % y, como viene ocurriendo 

desde 2012, es inferior al de la media de la población de Euskadi, que alcanza el 19,7 %.  

De 2008 a 2023 se ha reducido a la mitad el porcentaje de jóvenes que fuman tabaco en Euskadi. 

La limitación del consumo de tabaco en los espacios compartidos y las limitaciones a la venta a 

menores de edad tienen mucho que ver con dicha reducción. En la última medición de 2023, al 
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igual que en 2017, no se aprecian diferencias destacadas entre los consumos de tabaco de las 

mujeres y los hombres jóvenes.  

Gráfico 5.5. 

Evolución del porcentaje de fumadores habituales de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta sobre Adicciones de Euskadi) 

La edad media de inicio en el consumo de tabaco en 2023 se estima que es a los 16 años.  

5.5. Desciende el consumo de alcohol de riesgo 

En 2023, el 34,4 % de la población de 15 a 29 años ha consumido alcohol, en el mes previo a 

realizar la encuesta, en cantidades que suponen riesgo alto o moderado, esto es, más de 14 

unidades de bebida estándar (UBE24) por semana en el caso de los hombres y más de 7 UBE en 

el de las mujeres.  

En cualquier caso, este consumo de riesgo ha descendido paulatinamente desde 2004 y en 2023 

alcanza el valor más bajo de los registrados.  

A lo largo de toda la serie de datos, el consumo de alcohol de riesgo es mayor entre los hombres 

que entre las mujeres jóvenes, si bien en 2023 se ha registrado la menor diferencia entre ambos 

colectivos, debido a que el descenso en el consumo de riesgo de los hombres jóvenes ha sido 

mucho más acusado que el registrado entre las mujeres. 

  

 
24 Una unidad de bebida estándar (UBE) equivale a 10 gramos de alcohol etílico. 
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Gráfico 5.6. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con consumo de alcohol de riesgo en el 

último mes, según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta sobre Adicciones de Euskadi) 

La frecuencia de consumo de alcohol en la calle alguna vez en el año previo a la realización de la 

encuesta también ha descendido de manera notable en 2023. De 2008 a 2017 el dato 

permanecía bastante estable por encima del 40 %; sin embargo, en 2023 el porcentaje desciende 

al 31,3 %. 

No hay casi diferencia entre hombres (33,0 %) y mujeres (29,5 %), pero sí por grupos de edad; a 

menor edad mayor porcentaje de consumo de alcohol en la calle. En cualquier caso, en los tres 

grupos de edad se ha producido un descenso en el porcentaje de jóvenes que beben en la calle. 

Gráfico 5.7. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han hecho botellón en alguna 

ocasión en el último año, según edad (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta sobre Adicciones de Euskadi) 
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Si desglosamos el porcentaje de quienes han hecho alguna vez botellón en los 12 meses previos 

a la realización de la encuesta según frecuencia con la que lo han hecho, vemos que, de acuerdo 

con los datos de 2023, el mayor porcentaje corresponde a quienes han hecho botellón una o 

dos veces al año (18,9 %), seguido de quienes lo han hecho una o dos veces al mes (10,8 %) y 

solo el 1,7 % dice haber hecho botellón todas o casi todas las semanas. 

La frecuencia de consumo de alcohol en la calle es muy baja a partir de los 25 años. 

Gráfico 5.8. 

Frecuencia de botellón en el último año por parte de jóvenes de 15 a 29 años en 2023, según 

sexo y edad (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta sobre Adicciones de Euskadi) 

La edad media de inicio del consumo de alcohol es a los 15,4 años y se mantiene estable desde 

el año 2000. 

5.6. También desciende el consumo de cannabis, aunque uno de cada diez 
hombres jóvenes hace un consumo de riesgo  

En 2023, el 9,7 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi dicen haber consumido cannabis 

en el mes previo a la realización de la encuesta. El consumo de cannabis está más extendido 

entre los hombres (13,8 %) que entre las mujeres (5,2 %). 

El consumo entre las personas jóvenes es mayor que el del conjunto de la población de Euskadi, 

donde alcanza al 4,1 %. En cualquier caso, el consumo de la juventud se ha reducido 

notablemente y quienes declaran haber consumido cannabis en alguna ocasión en el mes previo 

a la encuesta suponen muchos menos que en 2008, cuando superaban el 20 %. 

La edad media de inicio al consumo de cannabis se ha retrasado medio año entre 2017 y 2023, 

de los 16,7 años a los 17,1 años. 
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Gráfico 5.9. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han consumido cannabis en el último 

mes, según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta sobre Adicciones de Euskadi) 

En la última Encuesta de Adicciones de 2023 se ha realizado un acercamiento a la medición del 

consumo de riesgo de cannabis. Para ello se ha utilizado el test de adicción al cannabis, Cannabis 

Abuse Screening Test (CAST), considerando personas consumidoras de riesgo a quienes cumplen 

4 o más de los 6 criterios considerados: consumo de cannabis antes de mediodía, consumo en 

solitario, problemas de memoria al fumar cannabis, los amigos, amigas o miembros de su familia 

le dicen que debería reducir el consumo, intenta dejar de consumir sin conseguirlo y, por último, 

ha tenido problemas debido al consumo (disputa, pelea, accidente, mal resultado escolar, bajo 

rendimiento laboral). 

Según este baremo, el 6,7 % de la juventud de 15 a 29 años presenta un consumo de cannabis 

de riesgo de adicción. En el caso de los hombres el porcentaje es del 10,4 % frente a un 2,6 % 

entre las mujeres. La población total presenta un riesgo de adicción al cannabis inferior a la 

media de la juventud, del 3,0 % concretamente. 

5.7. Descienden los inicios de tratamiento por consumo de sustancias 
psicoactivas. El cannabis es la sustancia principal en el 43,7 % de los inicios de 
tratamiento en 2022 

El consumo de drogas suele ser un fenómeno infrarrepresentado en las encuestas realizadas a 

población general, tanto por ser una cuestión sujeta a la desaprobación social como por su 

escasa prevalencia, lo que dificulta su detección en este tipo de encuestas. Para estudiar su 

evolución contamos con una herramienta distinta de las encuestas que complementa los datos 

de consumo: los registros de inicios de tratamiento por drogodependencias. 

Las admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, entre 

jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años han ido descendiendo lentamente en los últimos diez años 

y, en 2022, la tasa por 1.000 jóvenes se mantiene por debajo de 2. 
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Como otros indicadores sobre consumo de drogas, este indicador refleja que los hombres inician 

tratamientos por drogodependencias en mayor medida que las mujeres (2,9 hombres frente a 

0,9 mujeres por cada 1.000 jóvenes de su mismo sexo). En porcentajes, las admisiones a 

tratamiento de hombres en 2022 suponen el 78,0 % total, frente al 22,0 % de mujeres. 

Gráfico 5.10. 

Evolución de la tasa de jóvenes de 15 a 29 años que han iniciado algún tratamiento por 

consumo de sustancias psicoactivas, según sexo (tasa por 1.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Sistema de Información de Toxicomanías) 

En números absolutos, 595 personas de 15 a 29 años iniciaron algún tratamiento por 

drogodependencias en 2022, lo que supone el 20,3 % del total de las admisiones a tratamiento 

de ese año. 

En el 43,7 % de los inicios de tratamiento de 2022, el cannabis fue la droga principal con 260 

nuevos casos; le sigue la cocaína con un 23,0 % (137 casos), el alcohol con un 19,2 % (114), las 

anfetaminas con el 5,4 % (32 casos), la heroína con el 1,2 % (7 casos), y, finalmente, otras drogas 

con el 7,5 % de los casos (45). 

En el conjunto de la población de Euskadi, las sustancias por las que se solicitó tratamiento en 

2022 presentan una distribución distinta; la sustancia que más inicios de tratamiento provocó 

fue el alcohol, que supone el 43,7 % de los inicios de tratamiento de ese año, seguido de la 

cocaína (21,0 %) y el cannabis (15,7%). 
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Gráfico 5.11. 

Droga principal que motiva el inicio de tratamiento por drogodependencias en 2022 entre la 
juventud de 15 a 29 años y la población general de Euskadi (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Sistema de Información de Toxicomanías) 

5.8. El 2,2 % de los hombres de 15 a 29 años presenta riesgo de juego 
problemático 

Según la Encuesta sobre Adicciones de 2023, el 26,7 % de la juventud de 15 a 29 años ha jugado 

con dinero en el último año, con una diferencia importante por sexo: el 35,0 % de los hombres 

jóvenes frente al 7,5 % de las mujeres jóvenes. 

La medida del juego patológico o problemático es difícil de realizar ya que, además de la 

dificultad de obtener por medio de una encuesta a la población datos sobre una conducta 

desaprobada socialmente, el fenómeno del juego patológico es, en sí mismo, muy poco 

prevalente. Esto hace que los datos obtenidos deban tomarse con precaución y como una 

aproximación al fenómeno más que como un reflejo exacto de la realidad. 

La Encuesta sobre Adicciones de 2023 incluye un acercamiento al riesgo de desarrollar una 

relación problemática con el juego entre la población de Euskadi. Considerando que realizan un 

juego de riesgo quienes responden afirmativamente al menos a 1 de los 9 criterios establecidos 

en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 para el juego 

patológico25, el 1,1 % de la población de 15 a 29 años se encontraría en situación de riesgo. Entre 

las personas jóvenes, el juego de riesgo se da únicamente entre los hombres (2,2 %).  

 
25 Los 9 criterios utilizados en el DSM-5 son: 

[1] Has tenido la necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. 
[2] Has estado nervioso/a o irritado/a cuando has intentado reducir o abandonar el juego. 
[3] Has hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. 
[4] A menudo has tenido la mente ocupada en las apuestas (p. ej., reviviendo experiencias de apuestas pasadas, 

planificando tu próxima apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar…). 
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En el conjunto de la población también es un fenómeno minoritario con mayor prevalencia entre 

los hombres. Un 0,9 % de la población total estaría en riesgo de desarrollar juego patológico (el 

1,2 % de los hombres y el 0,6 % de las mujeres). 

Gráfico 5.12. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que presentan riesgo de juego problemático 

en 2023, según sexo y grupos de edad (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2023) 

Por otro lado, si nos ceñimos al criterio de juego patológico, que presentan quienes cumplen 4 

o más de las 9 condiciones referidas, encontramos que un 0,3 % de la juventud (y el mismo 

porcentaje en el conjunto de la población de Euskadi) presenta juego patológico.  

5.9. Un 16,3 % de la juventud de 15 a 29 años hace un uso problemático de 
Internet. El porcentaje es mayor entre las mujeres y las personas de menos edad 

El porcentaje de personas que realizan un uso problemático o compulsivo de Internet se midió 

en la Encuesta de adicciones de Euskadi de 2023 utilizando la escala CIUS (Compulsive Internet 

Use Scale)26, considerando un punto de corte de 28 o más puntos en la escala.  

 
[5] A menudo has jugado cuando sentías desasosiego (p. ej., culpabilidad, ansiedad, depresión). 
[6] Después de perder dinero en las apuestas, has vuelto a jugar otro día para intentar ganar y así recuperar el 

dinero perdido. 
[7] Has mentido para ocultar tu grado de implicación en el juego. 
[8] Has puesto en peligro o has perdido alguna relación importante, tu empleo u oportunidades en tus estudios o 

en tu carrera profesional a causa del juego. 
[9] Cuentas con los demás para que te den dinero para aliviar tu grave situación financiera provocada por el juego. 

 
26 Los 14 ítems de la escala CIUS (Compulsive Internet Use Scale) son: 

[1] ¿Con qué frecuencia te ha resultado difícil dejar de usar Internet cuando estabas conectado/a? 
[2] ¿Con qué frecuencia has seguido conectado/a a Internet a pesar de querer parar? 
[3] ¿Con qué frecuencia tu padre, madre, o amigos/as te dicen que deberías pasar menos tiempo en Internet? 
[4] ¿Con qué frecuencia prefieres conectarte a Internet en vez de pasar el tiempo con otros (padres/madres, amigos, 

amigas)? 
[5] ¿Con qué frecuencia duermes menos por estar conectado/a a Internet? 
[6] ¿Con qué frecuencia te encuentras pensando en Internet, aunque no estés conectado/a? 
[7] ¿Con qué frecuencia estás deseando conectarte a Internet? 
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Según esta encuesta, el 16,3 % de la juventud de entre 15 y 29 años realiza un uso problemático 

de Internet. Al contrario de lo que ocurre con la conducta de juego, el uso compulsivo 

relacionado con Internet es más prevalente entre las mujeres jóvenes, con un 20,8 %, que entre 

los hombres jóvenes, entre quienes es del 12,1 %. 

El grupo de edad más joven (15-19 años) es el que presenta un uso problemático más elevado 

con un 22,1 % de uso compulsivo de Internet, le sigue el grupo de 20 a 24 años con el 19,0 % y, 

finalmente, el de 25 a 29 años, entre quienes baja al 8,0 %. 

La diferencia de este indicador entre la población joven y la población general es elevada; hay 

11,9 puntos porcentuales entre el 16,3 % de la juventud y el 4,4 % que presenta la población 

total de Euskadi. 

Gráfico 5.13. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que realizan un uso problemático de 

Internet en 2023, según sexo y grupos de edad (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Encuesta sobre Adicciones de Euskadi 2023) 

La omnipresencia de Internet en nuestras vidas explica los altos porcentajes de uso compulsivo. 

Si analizamos cuáles son las conductas que la juventud mantiene con más frecuencia de entre 

las tipificadas como de uso problemático en la escala utilizada, aparece en primer lugar, con un 

20,2 %, la dificultad para dejar de utilizar Internet cuando se está conectado. Le sigue, con un 

19,4 %, pensar a menudo o muy frecuentemente en que debería usar menos Internet. El 16,2 % 

dice conectarse a Internet cuando está “de bajón”. El 14,2 % a menudo ha seguido conectado a 

Internet a pesar de querer parar. A un 12,1 % le dicen a menudo sus progenitores o sus 

amistades que debería pasar menos tiempo en Internet y un 11,6 % afirma que a menudo 

duerme menos por estar conectado a Internet. 

 
[8] ¿Con qué frecuencia piensas que deberías usar menos Internet? 
[9] ¿Con qué frecuencia has intentado pasar menos tiempo conectado/a a Internet y no lo has conseguido? 
[10] ¿Con qué frecuencia intentas terminar tu trabajo a toda prisa para conectarte a Internet? 
[11] ¿Con qué frecuencia descuidas tus obligaciones (deberes, estar con la familia…) porque prefieres conectarte a 

Internet? 
[12] ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet cuando estás “de bajón”? 
[13] ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet para olvidar tus penas o sentimientos negativos? 
[14] ¿Con qué frecuencia te sientes inquieto/a, frustrado/a o irritado/a si no puedes usar Internet? 
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5.10. El acoso en redes sociales afecta a 3 de cada 10 jóvenes y especialmente a 
las mujeres  

Tres de cada diez personas jóvenes (29,3 %) se han sentido acosadas alguna vez en las redes 

sociales por alguien que les mandaba mensajes de forma continuada, les hacía comentarios 

desagradables, les insultaba o les amenazaba. Estos datos son de 2023. 

El porcentaje de personas jóvenes que se han sentido acosadas en redes sociales se ha 

estabilizado en 2023 frente a la tendencia al alza que venía experimentando en los últimos años, 

únicamente ha aumentado ligeramente en el grupo de 15 a 19 años, que pasa de un 27,0 % en 

2022 a un 29,3 % en 2023.  

Las mujeres jóvenes señalan en mayor medida que los hombres jóvenes haber sufrido 

ciberacoso: el 36,3 % de las mujeres frente al 22,6 % de los hombres jóvenes. Esta mayor vivencia 

de acoso en las redes sociales por parte de las mujeres jóvenes se repite en las distintas 

mediciones realizadas en los últimos años. 

Gráfico 5.14. 

Evolución del porcentaje de personas jóvenes de 15 a 29 años que dicen haberse sentido 

acosadas alguna vez en redes sociales, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

5.11. Aumentan las interrupciones voluntarias del embarazo y en 2023 se 
registra la tasa más alta desde 2012 

La tasa de embarazo adolescente, medida como el número de nacimientos en un año más el 

número de interrupciones voluntarias del embarazo entre las chicas adolescentes de 15 a 17 

años por cada 1.000 mujeres de ese mismo grupo de edad, es de 3,8 por 1.000 en 2022. Esta 

tasa es la más baja del periodo 2012-2022.  
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Gráfico 5.15. 

Evolución de la tasa de embarazo adolescente de las mujeres de 15 a 17 años en Euskadi (tasa 

por 1.000) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco 

(Registro de interrupciones voluntarias del embarazo) y de Eustat (Estadística municipal de habitantes) 

Por su parte, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres de 15 

a 29 años experimentó un fuerte descenso en 2020 debido a las restricciones de movilidad 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En los años posteriores la tasa ha seguido una 

tendencia al alza y en 2023 es de 15,3 interrupciones del embarazo por cada 1.000 mujeres de 

15 a 29 años, el valor más alto de la serie iniciada en 2012. 

En el grupo de edad de 15 a 19 años la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo es 

inferior a la registrada entre los 20 y los 29 años: 7,5 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, 

19,9 por 1.000 en el grupo de edad de 20 a 24 años y 18,7 por 1.000 en el grupo de 25 a 29 años. 

Gráfico 5.16. 

Evolución de la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres de 15 a 29 años en 

Euskadi (tasa por 1.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de interrupciones voluntarias del embarazo)  
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5.12. El número de nuevas infecciones por VIH entre las personas de 15 a 29 
años permanece estable, pero aumentan los casos de nuevas infecciones de 
transmisión sexual  

En 2022, el número de nuevas infecciones por VIH entre las personas de 15 a 29 años es de 37 

casos, lo que supone el 29,1 % del total de nuevas infecciones en el conjunto de la población ese 

año. El número de casos en jóvenes se ha elevado respecto a 2020 y 2021, años en los que la 

incidencia de nuevas infecciones de VIH descendió mucho. Pese al aumento, el dato de 2022 es 

menor que el de 2018 (51) o 2012 (45). 

Si ponemos en relación el número de casos con el número de jóvenes de 15 a 29 años 

obtenemos una tasa de 1,2 por cada 10.000 personas de esa franja de edad en 2022.  

Gráfico 5.17. 

Evolución de la tasa de nuevas infecciones por VIH entre jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años, 

según sexo (tasa por 10.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Plan del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) 

La tasa de nuevas infecciones por VIH es habitualmente mayor entre los hombres jóvenes que 

entre las mujeres jóvenes y además aumenta con la edad. Las mujeres presentan una tasa de 

0,3 nuevas infecciones por 10.000 frente al 2,0 por cada 10.000 hombres jóvenes. Por edad, la 

tasa es de 0,3 por 10.000 entre quienes tienen de 15 a 19 años, 1,4 por 10.000 entre quienes 

tienen de 20 a 24 años y 2,0 por 10.000 entre las personas de 25 a 29 años. 

Si la prevalencia de nuevas infecciones de VIH permanece estable, no ocurre lo mismo con la 

tasa de nuevas infecciones de transmisión sexual (ITS), como la infección gonocócica, la sífilis o 

la chlamydia. La tasa de nuevas infecciones se ha multiplicado casi por 6 en 10 años pasando de 

suponer 11,7 casos por 10.000 jóvenes de 15 a 29 años en 2012 a 67,3 por 10.000 en 2022. Esta 

tasa de nuevas infecciones por transmisión sexual también es mayor entre los hombres jóvenes 

que entre las mujeres jóvenes. 
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Gráfico 5.18. 

Evolución de la tasa de nuevas infecciones de trasmisión sexual entre jóvenes de Euskadi de 15 

a 29 años, según sexo (tasa por 10.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Plan del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual)  

Los datos sobre nuevos casos de infecciones de trasmisión sexual proceden de las consultas 

específicas de ITS de Osakidetza: la de Bilbao, dependiente de la Unidad de Enfermedades 

Infecciosas del Hospital Universitario de Basurto; la de Donostia-San Sebastián, que depende de 

la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Donostia; la de Vitoria-Gasteiz, 

que depende del Servicio de Medicina Interna – Enfermedades Infecciosas del Hospital de 

Txagorritxu (este último se implantó en 2017); y, a partir de 2021, se han empezado a 

contabilizar también los recogidos en la consulta de ITS del Hospital de Mendaro y en los 

Servicios de Microbiología de los hospitales de Basurto y Donostia. 

Estos datos, en cualquier caso, son datos parciales y no constituyen un sistema de vigilancia 

epidemiológica, pero sirven de aproximación para el análisis de la situación y evolución de las 

infecciones de transmisión sexual. 

En 2022, la infección de transmisión sexual más prevalente entre la juventud de 15 a 29 años es 

la chlamydia, con 1.340 infecciones detectadas ese año, le sigue la infección gonocócica, con 

670 nuevos casos y, finalmente, la sífilis con 79 nuevas infecciones. En Euskadi, de 2012 a 2022, 

el número de nuevos casos de personas jóvenes diagnosticadas de infección gonocócica, sífilis 

y/o chlamydia en las unidades de ITS mencionadas ha ascendido de 362 a 2.089. Esto resulta, en 

cierta medida, lógico teniendo en cuenta que ha aumentado el número de consultas de las que 

se toman datos, pero si comparamos las cifras de 2021 y 2022, que parten de las mismas fuentes, 

también vemos que el incremento ha sido notable (1.452 casos en 2021 y 2.089 en 2022).  

En el conjunto de la población también se ha dado un incremento importante en el número de 

nuevas infecciones detectadas de los tres tipos considerados de ITS, pero la proporción de casos 
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de jóvenes respecto del total poblacional ha aumentado y suponen un poco más de la mitad en 

2022, el 52,8 %, casi quince puntos más que en 2012 cuando suponían el 38,1 % del total.  

5.13. Aumenta la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, sobre todo 
entre las mujeres jóvenes  

Según la última Encuesta de Salud del Gobierno Vasco de 2023, el 18,9 % de las personas jóvenes 

de Euskadi decía haber experimentado síntomas de ansiedad o depresión en las cuatro semanas 

anteriores a ser consultadas, 10,6 puntos porcentuales por encima del dato de 2018 cuando se 

alcanzaron las cifras más bajas de la serie.  

Pese a que la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión ha aumentado tanto en hombres 

como en mujeres, la diferencias entre ambos es muy importante: una cuarta parte de las 

mujeres jóvenes (25,6 %) afirma que ha tenido síntomas de ansiedad y depresión en las cuatro 

semanas previas, frente al 12,4 % de los hombres. 

Gráfico 5.19. 

Evolución de la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en jóvenes de 15 a 29 años, 

según sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

Las mujeres jóvenes presentan un porcentaje similar al del conjunto de las mujeres de Euskadi, 

que es del 26,6 %; los hombres jóvenes, por su parte, se sitúan 5,4 puntos por debajo del 

porcentaje correspondiente al conjunto de la población masculina, que alcanza el 17,8 %. 

El aumento del malestar emocional se ha producido en todos los grupos de edad, que duplican 

en 2023 los porcentajes de 2018.  

En los últimos años se ha producido un empeoramiento del bienestar emocional de 

adolescentes y jóvenes, empeoramiento que se refleja en la Encuesta de Salud de la CAPV y que 

se ve apoyado por el aumento de las consultas de salud mental y la opinión de las y los 

profesionales.  
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Gráfico 5.20. 

Evolución de la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en jóvenes de 15 a 29 años, 

según grupos de edad (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

5.14. Uno de cada diez ingresos hospitalarios de jóvenes se debe a trastornos 
mentales 

En 2022, 14.189 jóvenes de 15 a 29 años recibieron el alta tras un ingreso en algún hospital de 

Euskadi (de agudos, media o larga estancia o psiquiátricos); de ellos, 1.459 habían estado 

ingresados por un diagnóstico de trastorno mental o del comportamiento (10,3 % del total de 

personas jóvenes que recibieron el alta). 

La cifra de jóvenes que han recibido el alta tras un ingreso hospitalario por razón de trastorno 

mental o del comportamiento se ha incrementado de 2017 a 2022, tanto en cifras absolutas (de 

1.082 a 1.459 jóvenes) como en porcentaje (en 2017 suponían el 7,9 % del total de altas de 

jóvenes y en 2022 supusieron el 10,3 %). Además de estas altas, quedan sin contabilizar las 

personas que, al finalizar el año, aún seguían ingresadas en algún hospital de Euskadi. 

En comparación con el conjunto de la población de Euskadi, la juventud presenta mayores 

porcentajes de hospitalización por diagnóstico de trastornos mentales o del comportamiento. 

Por el contrario, la juventud presenta menores cifras de hospitalización por diagnósticos 

relacionados con la salud física que el conjunto de la población. 
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Gráfico 5.21. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años y de la población general de Euskadi que 

ha recibido el alta hospitalaria tras un ingreso por diagnóstico de trastorno mental o del 

comportamiento, respecto del total de altas de ese año en su grupo de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat (Estadística de 

Morbilidad Hospitalaria) 

Las cifras de hombres y mujeres jóvenes que han recibido el alta hospitalaria tras un ingreso 

hospitalario por algún trastorno mental o del comportamiento no difieren mucho en términos 

absolutos (752 hombres y 707 mujeres en 2022), pero sí en el tipo de trastorno mental o del 

comportamiento que les ha sido diagnosticado. Entre los hombres jóvenes hay muchos más 

casos que entre las mujeres jóvenes de ingresos hospitalarios por trastornos debidos al consumo 

de sustancias psicoactivas, así como esquizofrenias, trastornos esquizotípicos, delirantes y otros 

trastornos psicóticos no relacionados con el estado de ánimo; entre las mujeres jóvenes se 

registran más casos que entre los hombres jóvenes de ingresos hospitalarios por trastornos del 

estado de ánimo (afectivos), trastornos de ansiedad, disociativos, relacionados con estrés, 

somatomorfos y otros trastornos mentales no psicóticos y trastornos de la conducta alimentaria. 

5.15. El suicidio es la primera causa de muerte en la juventud. Los casos de 
jóvenes de 15 a 29 años suponen el 8 % del total de las muertes por suicidio 
registradas en 2022 en Euskadi 

En 2022 fallecieron 80 personas jóvenes de entre 15 y 29 años, lo que supone una tasa de 

mortalidad de 25,8 personas fallecidas por cada 100.000 personas de ese grupo de edad. Los 

hombres jóvenes presentan una tasa de mortalidad mayor que las mujeres jóvenes, con 34,5 y 

16,6 por 100.000, respectivamente. 

Del total de fallecimientos producidos en 2022 entre personas jóvenes, casi la mitad (47,5 %) 

son debidos a causas externas, es decir, por razones no ligadas a enfermedades. En el conjunto 

de la población el peso de las causas externas es, por el contrario, muy bajo (8,0 %). 

Entre las causas externas de mortalidad se encuentran el suicidio (14 casos de jóvenes), los 

accidentes de tráfico (6), envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso (5), 
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ahogamiento accidental (3), otros accidentes de trasporte (2), caídas accidentales (2), otros 

accidentes (2), accidentes por fuego (1), otros envenenamientos accidentales (1), homicidio (1) 

y eventos de intención no determinada (1). 

Si atendemos únicamente a los fallecimientos cuya causa comprobada es el suicidio, vemos que, 

en 2022, la tasa por 100.000 jóvenes de 15 a 29 años es del 4,5. La tasa para el conjunto de la 

población es mayor, 8,0 por 100.000 habitantes. 

Los suicidios de jóvenes de entre 15 y 29 años suponen el 8 % sobre el total de los suicidios 

acaecidos en Euskadi en 2022. 

La prevalencia del suicidio es mayor entre los hombres que entre las mujeres, tanto en el grupo 

de 15 a 29 años como en el conjunto de la población. En 2022 se produjeron 9 suicidios en 

hombres jóvenes y 5 en mujeres jóvenes, lo que, en términos de tasa, supone un 5,7 por 100.000 

y un 3,3 por 100.000, respectivamente.  

El número de suicidios de jóvenes oscila desde 2012 entre 8 y 18. 2020 fue el año con menor 

incidencia, pero en los dos años posteriores aumentaron los casos, aunque sin alcanzar la cifra 

del peor año de la última década, 2015, cuando fallecieron por esta causa 18 jóvenes. 

Gráfico 5.22. 

Evolución del número de casos y de las tasas de mortalidad por suicidio de la juventud de 

Euskadi de 15 a 29 años (absolutos y tasa por 100.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) 

Con datos de Eurostat de 2021, último año disponible, la tasa de suicidio de la juventud de 15 

a 29 años de Euskadi es similar a la media española (4,2 por 100.000) y menor que la de la 

media de la UE que, en 2021, era de 6,8 casos por 100.000. 

Países como Estonia, con una tasa de suicidio de 17,3 por 100.000, Lituania (13,7), Finlandia 

(13,0), Suecia (12,8), Polonia e Irlanda (11,8), presentan tasas muy elevadas de suicidio de 
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adolescentes y jóvenes. En el lado opuesto, Chipre (1,6), Grecia (2,2) y Luxemburgo (3,3) tienen 

tasas por debajo de 4 por 100.000. 

Gráfico 5.23. 

Tasa de mortalidad por suicidio de la juventud de 15 a 29 años en la UE y Euskadi en 2021 

(tasas por 100.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) y Eurostat  

Los accidentes de tráfico son el segundo motivo más importante entre las causas externas de 

mortalidad. La evolución de la mortalidad por tráfico ha sido muy positiva en la última década. 

Si en 2012 fallecieron 14 personas jóvenes, lo que convertía los accidentes de tráfico en la 

primera causa de mortalidad en la juventud con una tasa del 4,5 por 100.000, en 2022 las 

personas fallecidas son 6, lo que rebaja la tasa a 1,9 por 100.000. De cualquier forma, el número 

de personas jóvenes fallecidas en accidentes de tráfico se mueve en cifras muy pequeñas, lo que 

implica que un accidente en el que se vean involucradas varias personas o solo una puede hacer 

que la mortalidad por tráfico supere a la mortalidad por suicidio y viceversa. 
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Gráfico 5.24. 

Evolución del número de casos y de las tasas de mortalidad por tráfico de la juventud de 

Euskadi de 15 a 29 años (absolutos y tasa por 100.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) 

La prevalencia de los accidentes de tráfico es mayor entre los hombres que entre las mujeres, si 

bien en las dos últimas décadas el descenso de la mortalidad entre los hombres ha sido muy 

acusado. La tasa de mortalidad de los hombres de 15 a 29 años ha pasado de una tasa de 26,6 

por 100.000 en 2003 a 3,8 por 100.000 en 2022. Por su parte, las mujeres presentaban una tasa 

de 8,6 por 100.000 en 2003 y en 2022, al no haber ningún fallecimiento por esta causa, la tasa 

es 0 (en 2022 no se ha producido ningún fallecimiento de mujeres jóvenes, las 6 víctimas 

mortales han sido hombres). 

Gráfico 5.25. 

Evolución de las tasas de mortalidad por tráfico de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años, 

según sexo (tasa por 100.000) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) 
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5.16. Las consecuencias de la salud de la juventud vasca 

Las conductas de riesgo para la salud asociadas a los consumos de tabaco, alcohol y cannabis 

han disminuido. Por el contrario, ha aumentado la actividad física, lo que supone una mejora en 

las conductas dirigidas a mantener una buena salud. Estar sano y tener un aspecto físico 

saludable es cada vez más importante para la gente joven. 

También ha descendido el número de embarazos entre adolescentes, pero se han incrementado 

las infecciones de transmisión sexual, con lo que se ve la necesidad de reforzar la educación 

sexual y de concienciar sobre el uso del preservativo. 

La salud emocional de la juventud ha empeorado, son más las personas jóvenes que dicen haber 

tenido síntomas de ansiedad o depresión en el mes previo, así como las hospitalizadas por 

trastornos mentales y del comportamiento, y cada vez más jóvenes hablan de la salud mental, 

propia o ajena. Internet y las redes sociales juegan un papel importante en esta situación, pero 

no son los únicos determinantes de la salud mental. Este es un tema que hay que estudiar en 

mayor profundidad y que requiere de más medidas, tanto preventivas como de tratamiento.  

La salud afecta a todos los aspectos de la vida de la persona y trasciende también a nivel social 

por la necesidad de cuidados, la posibilidad de ser incapacitante para la vida social, académica, 

laboral, etc., y la necesidad de destinar recursos económicos, materiales y personales a la 

gestión de la salud. Una juventud sana y con hábitos saludables será, probablemente, una 

población adulta sana y con hábitos saludables y tratará de educar a las nuevas generaciones en 

dichos hábitos beneficiosos para la salud.  
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6. OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

El ocio es un aspecto fundamental de la vida y, de hecho, hoy en día, muchas personas jóvenes, 

a diferencia de las mayores, se definen a sí mismas en función de su ocio más que en función de 

su formación académica o de su situación laboral. 

En este apartado se aportan datos relativos a las actividades culturales y de ocio de la juventud 

de Euskadi. Muchos de estos datos están relacionados con las redes sociales, la asistencia a 

espectáculos, el deporte o la creación cultural. También se exponen los hábitos y las preferencias 

musicales y de lectura de la juventud de Euskadi.  

6.1. Tres de cada cuatro personas jóvenes realizan actividades artísticas 

En 2021, el 76,8 % de la juventud de 15 a 29 años decía haber realizado durante el último año 

alguna de las siguientes actividades artísticas de forma “amateur”: fotografía, vídeo u otros 

productos audiovisuales, tocar un instrumento musical, cantar en un coro o grupo musical, 

pintar u otras artes plásticas, escribir, hacer danza, teatro, bertsolarismo u otras modalidades 

artísticas. 

Este porcentaje es sensiblemente más elevado entre las mujeres (79,1 %) que entre los hombres 

(74,5 %), como es habitual en todos los años analizados. La realización de actividades artísticas 

también es más habitual entre la juventud de menos de 20 años (81,2 %) y disminuye a medida 

que se incrementa la edad (77,8 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y 71,2 % entre las 

personas de 25 a 29 años). 

La realización de actividades artísticas se incrementó de forma notable en 2021, debido, 

principalmente, a que, durante la pandemia y las restricciones a la movilidad, las modalidades 

artísticas que se podían realizar en el hogar (escribir, pintar, tocar un instrumento, hacer 

fotografías o vídeos…) sirvieron para pasar el tiempo y para iniciarse o mejorar en aficiones 

artísticas. Además, las redes sociales, como Instagram, TikTok… permitían compartir los 

productos artísticos.  

En cualquier caso, cinco años antes, en 2016, ya se apuntaba un incremento de las personas 

jóvenes que hacían alguna actividad artística, especialmente, de aquellas que hacían fotografía 

y otros productos audiovisuales; este incremento se vio favorecido por el desarrollo de las 

funcionalidades de los smartphones y la generalización de las redes sociales que permitían 

compartir imágenes y vídeos. 
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Gráfico 6.1. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que afirman haber realizado actividades 

artísticas durante el año previo, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Cultura y Observatorio Vasco de la Juventud 

Si atendemos a cada una de las actividades artísticas que sirven para construir el indicador, 

vemos que la fotografía es la que tiene mayor peso (en 2021, prácticamente la mitad de la 

juventud dice hacer fotografía) y también es la que más ha crecido en estos años. 

Tabla 6.1. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que afirman haber realizado cada una de 

las actividades artísticas propuestas durante el año previo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

  

(%) 2012 2016 2021

Hacer fotografía 19,0 28,2 49,2

Hacer vídeos u otros audiovisuales, como 

diseño gráfico, páginas web, animación 3D, etc. 10,9 17,9 32,8

Pintar, dibujar u otras artes plásticas, como 

cerámica, escultura, grabado, etc. 15,3 19,5 31,7

Tocar un instrumento musical 10,4 14,7 24,2

Escribir relatos, poesía, artículos… 15,5 21,3 22,7

Danza o baile (clásico, moderno, tradicional…) 8,6 11,6 15,9

Cantar en un coro o grupo musical 4,0 6,0 6,1

Hacer teatro 2,4 4,9 4,9

Hacer bertsolarismo 1,4 1,9 3,4
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6.2. Aumenta la asistencia a eventos culturales 

En general, la asistencia a eventos culturales ha aumentado en los últimos años. La asistencia al 

cine, con vaivenes a lo largo de la serie, sigue siendo el evento cultural al que más asiste la 

población joven. 

Este dato se calcula a partir del porcentaje de jóvenes que dicen haber acudido a algún evento 

de este tipo en los tres meses anteriores a ser preguntados. La temporalidad de la encuesta 

influye, por tanto, en las respuestas y es que la recogida de los datos de 2022, a diferencia del 

resto, se realizó en otoño y en ella se tuvieron en cuenta las actividades realizadas durante el 

verano; así, vemos que en 2022 disminuyó el porcentaje de jóvenes que habían ido al cine y se 

incrementó el de quienes habían asistido a conciertos y museos. Esto, que a priori podría parecer 

una deficiencia de la investigación, sirve para poner de relieve la importancia de las actividades 

gratuitas que se realizan en verano, como los conciertos de música, o las actividades culturales 

que se incrementan en las vacaciones, como la asistencia a museos. 

En cualquier caso, los datos de 2024 muestran un aumento, respecto a 2012 y 2016, del 

porcentaje de jóvenes que asisten a todos los eventos culturales propuestos. 

Gráfico 6.2. 

Evolución del porcentaje de jóvenes 15 a 29 años que, en los tres meses previos, han acudido a 

cada uno de los eventos culturales propuestos, según tipo de evento* (%) 

*En 2012 no se preguntó por los espectáculos deportivos.

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El 67,8 % de la juventud de 15 a 29 años acudió al cine en algún momento durante los tres meses 

anteriores a la encuesta de 2024, que se llevó a cabo en el mes de marzo. Los porcentajes son 

similares entre mujeres y hombres y son quienes tienen de 20 a 24 años los que más han acudido 

al cine (70,1 %). 



131 

Los conciertos musicales son los segundos eventos culturales más frecuentados por la juventud 

vasca, ya que el 53,2 % ha acudido a alguno en los tres meses previos a la encuesta de 2024. En 

este caso el porcentaje de las mujeres es superior al de los hombres (57,1 % y 49,6 % 

respectivamente). La asistencia a conciertos musicales aumenta con la edad: entre quienes 

tienen de 15 a 19 años el porcentaje es del 49,4 % mientras que en el grupo quinquenal de 25 a 

29 años es del 55,9 %. 

El 52,9 % de la juventud ha asistido a algún espectáculo deportivo en los tres meses anteriores. 

En este caso la diferencia entre hombres y mujeres es sustancial, con una mayor asistencia de 

público masculino a este tipo de eventos (58,0 % de los hombres jóvenes frente al 47,4 % de las 

mujeres jóvenes). A medida que desciende la edad aumenta la asistencia a espectáculos 

deportivos. 

El 44,3 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi ha asistido a algún museo en los tres meses 

previos. En este caso los porcentajes descienden a medida que aumenta la edad, por lo que esta 

circunstancia puede deberse a la visita a museos en el contexto educativo. No se aprecian 

diferencias entre los hombres y las mujeres jóvenes. 

Por último, el 23,8 % de la juventud de 15 a 29 años asistió a alguna función de teatro en los tres 

meses previos a la encuesta de 2024. El porcentaje es superior en el grupo quinquenal de 25 a 

29 años (30,4 %) y entre las mujeres jóvenes (26,9 %). 

Tabla 6.2. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han asistido a cada tipo de evento cultural en los 

tres meses previos a la encuesta de 2024, según sexo y grupos de edad (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

6.3. El 58,1 % de la juventud dice haber leído algún libro por entretenerse en el 
mes previo a ser preguntada, sobre todo novelas 

En 2024, el 58,1 % de la juventud dice haber leído algún libro en el mes previo a ser preguntada 

por ocio, esto es, por entretenerse y no por trabajo ni estudios. Este porcentaje es el más alto 

de la serie. 

Las mujeres jóvenes leen más que los hombres jóvenes, y esto se constata en todas las 

mediciones realizadas. 

Mujeres Hombres
15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Cine 67,8 65,8 69,7 67,1 70,1 66,2

Conciertos 53,2 57,1 49,6 49,4 54,6 55,9

Espectáculos deportivos 52,9 47,4 58,0 55,7 53,3 49,4

Museos 44,3 44,6 44,0 47,3 44,0 41,3

Teatro 23,8 26,9 20,9 20,6 20,8 30,4

TOTAL

Sexo Grupos de edad
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Gráfico 6.3. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que en el mes previo han leído algún libro 

por ocio, según sexo (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Por otro lado, en otoño de 2023 se preguntó a las y los jóvenes cuántos libros habían leído para 

entretenerse en el mes anterior. La media de lectura de las personas jóvenes que habían leído 

algún libro en ese mes de referencia era de 2 libros. 

Al preguntar, más concretamente, por el último libro leído, en la mayoría de los casos se 

mencionó una novela (así lo señaló el 64,3 % de las personas jóvenes que indicaron cuál era el 

último libro que habían leído). Las mujeres que mencionaron novelas eran más que los hombres 

(72,0 % y 56,4 %, respectivamente). A medida que desciende la edad también se mencionaron 

más novelas. Tras las novelas, el 14,0 % de quienes señalaron cuál era el último libro que habían 

leído mencionaron algún ensayo o algún libro de divulgación científica o cultural. En este caso 

el porcentaje de hombres (18,1 %) prácticamente duplicaba el de mujeres (9,9 %). Los libros de 

autoayuda son el tercer grupo de libros más consumidos por las personas jóvenes (el 7,2 % de 

la juventud que señaló cuál era el último libro que había leído mencionó alguno de este tipo). 

Entre las personas de 15 a 19 años, en cambio, los cómics (sobre todo, “manga”) ocupaban el 

tercer lugar, por encima de los libros de autoayuda. Otros géneros (teatro, poesía, historia…) 

fueron mencionados por un volumen inferior de jóvenes. 

Además, entre quienes indicaron cuál era el último libro leído, más de la mitad mencionó un 

libro escrito por un autor o autora extranjera (52,6 %). Un 30,5 % mencionó un libro cuyo autor 

o autora es de otra comunidad autónoma de España y un 14,2 % mencionó un libro cuyo autor

o autora es de Euskadi. En el 2,7 % restante de los casos se desconoce el origen del autor o

autora. Las personas de 15 a 19 años y las que residen en Gipuzkoa son las que más mencionaron 

libros de autoras o autores vascos. 
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6.4. El 74,9 % de la juventud utiliza a diario o casi a diario aplicaciones para 
escuchar música 

Tres de cada cuatro jóvenes utilizan a diario Spotify u otras redes sociales para escuchar música. 

En todos los colectivos de jóvenes son mayoría quienes las usan todos o casi todos los días. 

Las personas que tienen menos de 25 años utilizan este tipo de redes sociales para escuchar 

música en mayor medida que quienes tienen entre 25 y 29 años (en este último grupo un  

18,1 % no las utiliza nunca). Las mujeres también las utilizan diariamente en mayor proporción 

que los hombres. 

Gráfico 6.4. 

Frecuencia de uso de Spotify, Apple music u otras redes sociales para escuchar música en 

2023, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Entre los artistas más escuchados destacan los de origen extranjero y es que en otoño de 2023 

se preguntó a las y los jóvenes cuál era el o la cantante o grupo musical que más escuchaba. El 

43,4 % mencionó un artista extranjero, el 29,4 % algún solista o grupo de Euskadi o Navarra y el 

27,2 % restante alguno o alguna de otras comunidades autónomas de España. Las cifras más 

altas de quienes escuchan principalmente a cantantes o grupos vascos o navarros se registran 

entre las mujeres, las personas de 20 a 29 años, y las que residen en Gipuzkoa. 

Los nombres que más se repiten (teniendo en cuenta que solo se ha considerado el primero 

cuando se mencionaron varios grupos o solistas) son Taylor Swift y ETS, como líderes 

indiscutibles. 
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6.5. Algo más de la mitad de la juventud de Euskadi hace deporte de manera 
regular, tres o más días a la semana (52,9 %) 

Algo más de la mitad de la juventud de Euskadi practica deporte al menos tres días a la semana 

(52,9 %). Y si a ese grupo sumamos el de quienes lo practican uno o dos días por semana, vemos 

que casi tres de cada cuatro jóvenes (73,8 %) hace deporte todas las semanas, con mayor o 

menor intensidad. Por el contrario, una cuarta parte (24,8 %) lo practica menos de un día por 

semana o casi nunca.  

Gráfico 6.5. 

Frecuencia de la práctica deportiva de jóvenes de 15 a 29 años en 2023 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Las cifras más altas de jóvenes que practican deporte al menos tres días a la semana se 

registraron en 2021, impulsadas por la importancia concedida al deporte y a la actividad física 

como reacción a la pandemia de la COVID-19. En 2023 los porcentajes de quienes practican 

deporte al menos tres días a la semana han descendido respecto a 2021, principalmente entre 

las mujeres jóvenes y en el grupo de edad de 20 a 24 años. 

Tabla 6.3. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que practican deporte al menos tres días 

por semana, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

2012 40,2 29,6 50,2 49,3 39,2 35,0

2016 49,0 37,2 60,3 54,5 49,2 44,2

2021 56,4 52,2 60,7 58,7 55,2 55,3

2023 52,9 45,9 59,5 57,8 47,9 53,0

Año Total
Sexo Grupos de edad
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Si analizamos las diferencias por grupos de edad de mujeres y hombres jóvenes, vemos que, en 

2023, en todos los grupos de edad de hombres la mayoría practica deporte al menos tres días a 

la semana. Y los más jóvenes (15-19 años) son quienes lo practican con mayor frecuencia. 

Entre las mujeres, solo en el grupo de edad de 15 a 19 años son mayoría quienes practican 

deporte con una frecuencia de tres o más días a la semana, aunque en ese mismo grupo una de 

cada cinco mujeres (20,2 %) dice no practicar deporte nunca o casi nunca. Entre los 20 y los 24 

años se registran los porcentajes más bajos de quienes practican deporte al menos tres días a la 

semana, tanto entre los hombres como entre las mujeres. 

Por otro lado, las personas jóvenes que pertenecen a alguna asociación o club deportivo 

presentan una práctica de deporte mucho más intensa que quienes no pertenecen a ninguna 

asociación de este tipo (el 83,5 % y 46,1 % respectivamente hacen deporte al menos tres días 

por semana). 

Tabla 6.4. 

Frecuencia de práctica deportiva de jóvenes de 15 a 29 años en 2023, según grupos 

diferenciados de sexo y edad (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Los ejercicios en gimnasio son la modalidad deportiva que más practica la juventud de Euskadi 

en 2023, con una gran diferencia respecto al resto de deportes. Le siguen, en segundo y tercer 

lugar, correr e ir al monte. Se trata, en los tres casos, de actividades que pueden realizarse de 

forma individual. De hecho, en el ranking de deportes más practicados, cinco de las seis 

modalidades deportivas que ocupan las primeras posiciones pueden realizarse de forma 

individual y únicamente encontramos el fútbol como deporte que requiere de otras personas 

para poder practicarse (en este grupo estarían los deportes de equipo y aquellos que requieren 

de otra persona contra la que competir). Las modalidades deportivas que pueden practicarse de 

forma individual permiten que cada persona pueda adaptar su práctica deportiva a los tiempos 

y espacios que más le convienen y, por tanto, que sea más fácil encontrar un momento para 

hacer deporte. Hay que recordar, en cualquier caso, que las personas encuestadas solo podían 

mencionar los dos deportes más practicados, no todos los que realiza.  

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Todos los días de la semana 3,4 4,3 3,7 8,8 7,4 4,9

5-6 días a la semana 14,9 9,8 10,3 26,7 18,8 18,8

3-4 días a la semana 32,2 28,5 30,3 29,1 26,6 37,5

1-2 días a la semana 16,8 21,6 26,7 22,7 19,2 18,8

Con menos frecuencia 7,6 15,5 14,1 4,8 15,2 10,6

Nunca o casi nunca 20,2 19,9 13,3 7,7 11,9 8,9

No contesta 4,9 0,3 1,6 0,2 0,9 0,5

Total 100 100 100 100 100 100

AL MENOS TRES DÍAS 50,5 42,6 44,3 64,6 52,8 61,2

(%)
Mujeres Hombres



   

136 
 

Gráfico 6.6. 

Deportes más practicados por la juventud de 15 a 29 años en 2023* (%) 

 
*Cada persona podía mencionar un máximo de dos deportes, no todos los que practica. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Los hombres jóvenes van más al gimnasio que las mujeres jóvenes y también corren más, juegan 

más a fútbol (aquí se registra la diferencia más destacada), hacen más deporte de bicicleta, 

practican más deportes de pala, raqueta o frontón y también juegan algo más a baloncesto. 

Las mujeres también mencionan los ejercicios de gimnasio como la modalidad deportiva más 

practicada, si bien no tanto como los hombres. Las mujeres andan más que los hombres, hacen 

más baile y zumba y también más yoga y pilates. En general, las mujeres optan más que los 

hombres por actividades deportivas con menor riesgo de lesión. 

Además, el porcentaje de mujeres que no menciona ningún deporte prácticamente duplica el 

de los hombres y es que, como hemos visto anteriormente, la práctica regular de deporte está 

más extendida entre los hombres que entre las mujeres jóvenes. 
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Gráfico 6.7. 

Deportes más practicados por la juventud de 15 a 29 años en 2023, según sexo* (%) 

 
* Cada persona podía mencionar un máximo de dos deportes, no todos los que practica. En este gráfico únicamente 

se recogen los deportes mencionados por más de un 3 % de la juventud. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

A medida que aumenta la edad también lo hace el porcentaje de quienes van al gimnasio, 

corren, van al monte, nadan, andan o hacen yoga o pilates. Por el contrario, las personas más 

jóvenes (15-19 años) son quienes más juegan al fútbol, baloncesto u otros deportes de equipo, 

y también son quienes más practican artes marciales o deportes de contacto, así como baile o 

zumba. También presentan mayores porcentajes en deportes minoritarios.  

En general, a medida que aumenta la edad se abandonan deportes de equipo y se tiende a 

modalidades que pueden practicarse en solitario. 

  



   

138 
 

Gráfico 6.8. 

Deportes más practicados por la juventud de 15 a 29 años en 2023, según grupos de edad* (%) 

 

* Cada persona podía mencionar un máximo de dos deportes, no todos los que practica. En este gráfico únicamente 

se recogen los deportes mencionados por más de un 3 % de la juventud. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

6.6. Siete de cada diez jóvenes utilizan tres o más redes sociales a diario; 
Instagram es la red social que más utiliza la juventud de Euskadi  

En 2023, el 72,0 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años utiliza a diario tres o más redes 

sociales, excluyendo las de mensajería instantánea y las de videollamadas. Este porcentaje se ha 

incrementado algo respecto a 2022 (68,4 %), pero el gran salto se produjo entre 2018 y 2022, 

cuando prácticamente se duplico el porcentaje de jóvenes que utilizaban diariamente tres o más 

redes sociales. 
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En 2023, no se aprecian diferencias destacadas entre hombres y mujeres jóvenes, pero sí en 

función de la edad; y es que las personas de 15 a 24 años presentan porcentajes algo más altos 

que las personas de 25 a 29 años. El porcentaje más elevado corresponde a las mujeres de 15 a 

19 años, entre quienes alcanza el 80,3 %.  

En cualquier caso, las y los jóvenes de 25 a 29 años son los que han experimentado un mayor 

incremento en el uso de las redes sociales entre 2016 y 2023. 

Gráfico 6.9. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan tres o más redes sociales a 

diario, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Atendiendo a cuáles son las redes sociales que más utilizan las personas jóvenes, vemos que, en 

2023, el 79,2 % de la juventud de 15 a 29 años dice utilizar Instagram todos o casi todos los días. 

Otro 10,3 % utiliza esta red social con menor frecuencia, pero la suma de ambos porcentajes 

indica que casi 9 de cada 10 personas jóvenes son activas en esta red. 

Las segundas redes sociales más utilizadas son las que tienen contenidos musicales, como 

Spotify, Apple Music, etc. Tres de cada cuatro jóvenes las utilizan a diario y, en total, casi nueve 

de cada diez las usa con mayor o menor frecuencia. 

Youtube ocupa la tercera posición; algo más de la mitad de la juventud lo utiliza todos los días y 

una tercera parte con una frecuencia inferior a la diaria. 

En el caso del resto de redes sociales, no alcanzan a ser mayoría las personas jóvenes que las 

utilizan a diario. 
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Gráfico 6.10. 

Frecuencia de utilización de distintas redes sociales por parte de la juventud de 15 a 29 años 

en 2023 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Las mujeres utilizan más que los hombres Instagram, TikTok, BeReal, Snapchat y las redes 

sociales para escuchar música; los hombres usan más que ellas Youtube, X y Twitch.  

En cualquier caso, Instagram y las redes sociales para escuchar música son las más utilizadas a 

diario por ambos colectivos. 
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Gráfico 6.11. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan a diario cada una de las redes sociales en 

2023, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

TikTok y BeReal son las redes sociales cuyo uso diario más ha crecido entre la juventud en los 

últimos años, y la mayoría de las mujeres de 15 a 19 años las utilizan diariamente. 

Por el contrario, ha descendido el uso diario de Youtube, X (antiguo Twitter), Snapchat, Twicht 

y, sobre todo, de Facebook. Las redes sociales para buscar empleo también son menos utilizadas 

ahora que en 2021. 
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Gráfico 6.12. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan a diario cada una de las redes 

sociales (%)  

 

*En el caso de las redes sociales para escuchar música, BeReal y Twitch no hay datos de los cuatro años 

considerados. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Por otro lado, en 2023, seis de cada diez jóvenes de 15 a 29 años siguen a algún o alguna 

youtuber, gamer o influencer (61,7 %). 

Las personas de 15 a 19 años son quienes más siguen a youtubers, gamers o influencers. El 

seguimiento de este tipo de creadores o creadoras de contenidos desciende a medida que 

aumenta la edad. Y, más concretamente, los hombres de 15 a 19 años son quienes más siguen 

a youtubers, gamers o influencers.  

El porcentaje de quienes nunca han seguido a ningún youtuber o influencer ha descendido 

respecto a años anteriores (del 38,7 % en 2017 al 17,5 % en 2023). 
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Gráfico 6.13. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que siguen a youtubers, gamers o 

influencers (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Una de cada diez personas jóvenes es actualmente creadora de contenidos (9,5 % en 2023). Los 

hombres de 15 a 19 años son los más activos en la creación de contenidos en Internet (15,9 %).  

Gráfico 6.14. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que crean contenidos en Internet, según sexo y grupos 

de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Existe una clara relación entre seguir a algún o alguna youtuber o influencer y ser creador o 

creadora de contenidos: entre quienes nunca han seguido a nadie el porcentaje de creación 

actual de contenidos se reduce al 3,0 %. 

  



   

144 
 

6.7. La juventud de Euskadi otorga mucha importancia al ocio (8,1 sobre 10) 

La importancia que la juventud de 15 a 29 años otorga al ocio y al tiempo libre ha oscilado entre 

el 8,1 y el 8,5 en todas las mediciones que el Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado 

entre 2014 y 2023.  

La satisfacción que las personas jóvenes muestran con su tiempo y disfrute del ocio siempre 

queda algo por debajo de esa media y nunca ha alcanzado el 8 en la escala 0-10. 

Gráfico 6.15. 

Evolución de la importancia y la satisfacción que la juventud de 15 a 29 años siente con su 

tiempo libre y su ocio (media 0-10) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Los datos de 2023 no muestran diferencias destacadas por sexo o edad en relación con la 

importancia concedida al ocio, pero sí en el caso de la satisfacción, que es algo mayor entre los 

hombres (7,1) y entre quienes tienen de 15 a 19 años (7,2), que son los únicos colectivos con 

una media superior al 7. 

6.8. Las consecuencias del modelo cultural y de ocio de la juventud vasca 

El modelo de ocio y consumo cultural de la juventud de Euskadi sigue siendo mayoritariamente 

social, aunque se aprecia una tendencia hacia el individualismo, como en otros aspectos de la 

vida y del conjunto de la sociedad. La juventud asiste mayoritariamente a eventos culturales 

presenciales y también acude a recintos deportivos o sale a la calle a practicar deporte, si bien 

las modalidades deportivas que se pueden practicar en solitario son las más ejercitadas, por 

encima de los deportes de equipo. Además, en la mayoría de los casos, se trata de consumos o 

prácticas culturales que conllevan un gasto económico, lo que puede generar desigualdad entre 

las personas jóvenes con mayores y menores recursos materiales. 
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En los últimos años se ha incrementado el uso de las redes sociales, que conectan a las personas 

jóvenes con muchas otras personas, pero a las que se puede acceder desde la intimidad del 

hogar y en solitario. En la práctica artística también destacan las modalidades que se desarrollan 

en solitario: fotografía, pintura y audiovisuales. 

Esta extensión de las actividades culturales o deportivas que se pueden llevar a cabo en solitario 

corre el riesgo de derivar en un mayor individualismo y una mayor tendencia a la soledad.  

En cualquier caso, la generalización de la práctica deportiva (dos de cada tres jóvenes practican 

deporte al menos un día a la semana), independientemente de la finalidad para la que se haga 

(para divertirse, relacionarse, mejorar la imagen física…), conlleva un beneficio directo para la 

salud y, según el nivel de implicación, puede servir de protección ante consumos de sustancias 

nocivas, como el tabaco, alcohol u otras drogas. 

Por otro lado, se aprecia una mayor creación cultural por parte de las personas jóvenes, 

especialmente ligada a las TICs y a las posibilidades de difusión que encuentran en las redes 

sociales.  

El consumo musical, ampliamente generalizado entre la gente joven, sirve, de forma indirecta, 

para la práctica de idiomas, y en los últimos años destaca el amplio consumo, por parte de la 

gente joven, de artistas de Euskal Herria que cantan en euskera, con lo que se refuerza el uso de 

esta lengua. Entre las consecuencias negativas del consumo musical de la juventud, podríamos 

mencionar los discursos machistas presentes en las letras de algunas canciones y su posible 

influencia en la forma de pensar y actuar de las y los más jóvenes, especialmente. 
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7. EUSKERA 

A continuación, se presentan algunos datos en relación con el conocimiento y uso del euskera 

entre la población joven de Euskadi. 

7.1. El 18,7 % de las personas jóvenes de Euskadi tienen el euskera como 
primera lengua 

Si atendemos a los últimos datos recogidos en la Encuesta Sociolingüística de 2021, vemos que 

al 18,7 % de las y los jóvenes vascos de entre 15 y 29 años les hablaron únicamente en euskera 

en su hogar, hasta los 3 años. A otro 12,3 % se le transmitió el euskera junto con el castellano. 

Si sumamos ambos porcentajes, podemos decir que para el 31,0 % de la juventud de 15 a 29 

años el euskera fue su primera lengua. 

El análisis de la evolución de este dato entre 2001 y 2021 nos muestra que el porcentaje de 

quienes han tenido únicamente el euskera como primera lengua no ha variado mucho en los 

veinte años analizados, mientras que la proporción de quienes han tenido el euskera junto al 

castellano ha aumentado de 2001 a 2021. 

Gráfico 7.1. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi cuya primera lengua ha sido el 

euskera o el euskera junto con el castellano (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de EAS, Sistema de Indicadores de Euskera, y de 

datos publicados en el apartado de población de Eustat 

A medida que desciende la edad aumenta la proporción de jóvenes que han tenido el euskera 

como primera lengua, sobre todo gracias a quienes han recibido en casa el euskera junto con el 

castellano. 
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Entre 2001 y 2021 ha aumentado en todos los grupos de edad la proporción de jóvenes que han 

tenido el euskera (solo o junto con el castellano) como primera lengua. 

Gráfico 7.2. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que han tenido el euskera o 

el euskera junto con el castellano como primera lengua, según grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de EAS, Sistema de Indicadores de Euskera, y de 

datos publicados en el apartado de población de Eustat 

Una de cada tres personas jóvenes de Gipuzkoa solo ha tenido el euskera como primera lengua 

y esta proporción se ha mantenido estable entre 2001 y 2021. En Bizkaia se ha transmitido el 

euskera como única lengua en casa a aproximadamente una de cada diez personas jóvenes. Y 

en Álava la proporción es menor, a una de cada veinte. 

Si se tiene en cuenta también a quienes han recibido el euskera junto con el castellano, los 

porcentajes suben considerablemente, sobre todo en Álava, donde son más las y los jóvenes 

que han recibido el euskera junto con el castellano que los que solo han recibido el euskera. 

Si atendemos a la evolución en cada uno de los territorios, se observa que Álava es el que ha 

experimentado un mayor crecimiento, ya que en este territorio ha aumentado el porcentaje de 

quienes han tenido únicamente el euskera como primera lengua y también el de quienes han 

recibido el euskera junto con el castellano. En total, se ha triplicado el porcentaje de jóvenes 

alaveses que aprendieron a hablar en euskera en casa. En Bizkaia y Gipuzkoa el porcentaje de 

jóvenes que han tenido únicamente el euskera como primera lengua no ha variado de forma 

sustancial en los veinte años analizados, pero sí ha aumentado el porcentaje de jóvenes que han 

recibido el euskera junto con el castellano. 
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Gráfico 7.3. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que han tenido el euskera o 

el euskera junto con el castellano como primera lengua, según territorio histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de EAS, Sistema de Indicadores de Euskera, y de 

datos publicados en el apartado de población de Eustat 

7.2. Continúa aumentando el porcentaje de alumnado no universitario con 
euskera como lengua vehicular 

En los últimos años se ha incrementado de forma notable el porcentaje de alumnos y alumnas 

de educación no universitaria (incluye la educación infantil, la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria, la educación especial, el bachillerato, la formación profesional, los 

programas de cualificación profesional inicial y la educación de personas adultas) que cursan sus 

estudios en el modelo lingüístico D (en euskera con el castellano como asignatura). En el curso 

2023/2024 son algo más de dos tercios del alumnado (69,1 %). 

Las diferencias entre los territorios históricos son notorias. En el curso 2023/2024 el porcentaje 

de alumnado no universitario matriculado en modelo D es del 54,7 % en Álava, 64,1 % en Bizkaia 

y 83,1 % en Gipuzkoa. 
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Gráfico 7.4. 

Evolución del porcentaje de alumnado no universitario matriculado en modelo D, según año 

de inicio del curso escolar (%)  

 
Fuente: Eustat (Estadística de la actividad educativa) 

7.3. Ocho de cada diez jóvenes de 15 a 29 años hablan bien en euskera  

En 2024, el 80,5 % de la juventud vasca de 15 a 29 años afirma que habla correctamente o 

bastante bien en euskera. 

Gráfico 7.5. 

Evolución del conocimiento de euskera de la juventud de 15 a 29 años, según territorio 

histórico (%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Condiciones de Vida) y Observatorio Vasco de la Juventud para el dato de 2024 
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A lo largo de toda la serie se constata que el conocimiento de euskera es mayor entre la juventud 

de Gipuzkoa que entre la residente en Bizkaia y Álava. Concretamente, en 2024, ese porcentaje 

alcanza el 86,8 % en Gipuzkoa, mientras que en los territorios históricos de Álava y Bizkaia es del 

73,7 % y 77,6 %, respectivamente.  

En cualquier caso, el porcentaje de jóvenes que hablan bien en euskera se ha incrementado de 

forma notable en los últimos veinte años, aproximadamente 30 puntos en Álava y Bizkaia y 

veinte puntos en Gipuzkoa. 

Hay que destacar el hecho de que el conocimiento de euskera aumenta a medida que desciende 

la edad, es decir, entre las y los jóvenes de 15 a 19 años el 84,9 % dice hablar bien en euskera, 

entre quienes tienen de 20 a 24 años el 79,3 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años el 76,7 %. 

En los últimos veinte años el conocimiento de euskera se ha incrementado en las tres franjas de 

edad contempladas, pero la subida ha sido más destacada entre las personas de 20 a 29 años, 

con lo que las diferencias por edad se han reducido respecto a años anteriores. 

Gráfico 7.6. 

Evolución del conocimiento de euskera de la juventud de 15 a 29 años, según grupos de edad 

(%) 

 
Fuente: Eustat (Encuesta de Condiciones de Vida) y Observatorio Vasco de la Juventud para el dato de 2024 

7.4. Aumenta el uso del euskera con las amistades entre la población joven 

El uso del euskera con las amistades entre las personas jóvenes continúa en una tendencia 

ascendente: entre 2001 y 2021 la ganancia acumulada es de más de 10 puntos porcentuales, 

pasando del 24,8 % al 37,8 % las personas de 16 a 24 años que usan principalmente el euskera 

o el euskera y el castellano por igual al relacionarse con sus amistades. 
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El uso del euskera con las amistades sigue destacando en Gipuzkoa, donde casi dos de cada tres 

jóvenes de 16 a 24 años (el 63,6 %) lo usan para relacionarse con sus amistades. Los porcentajes 

de uso con las amistades son mucho menores en Álava (27,5 %) y Bizkaia (24,5 %).  

Gráfico 7.7. 

Evolución del uso del euskera con las amistades entre la juventud de 16 a 24 años, según 

territorio histórico (%) 

 

Fuente: Departamento de Cultura y Política lingüística del Gobierno Vasco (Encuesta Sociolingüística) 

7.5. Cuatro de cada diez personas jóvenes utilizan el euskera en las redes 
sociales 

En 2023, el 40,7 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi afirma que utiliza el euskera en las 

redes sociales; sin embargo, hay diferencias notorias entre los territorios históricos. 

Nuevamente, el porcentaje es significativamente mayor en Gipuzkoa, donde un 52,9 % afirma 

utilizar el euskera en las redes sociales, mientras que en Álava este porcentaje es del 32,0 % y 

en Bizkaia del 34,9 %.  

Las mujeres jóvenes utilizan algo más que los hombres jóvenes el euskera en las redes sociales. 

El grupo de edad de 20 a 24 años es el que más usa el euskera en las redes sociales. 
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Gráfico 7.8. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan el euskera en las redes sociales en 2023, 

según sexo, grupos de edad y territorio histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

7.6. El hábito de lectura en euskera se mantiene estable en los últimos años 

El hábito de lectura en euskera se mantiene bastante estable durante los últimos años, pasando 

del 28,7 % de jóvenes de 15 a 29 años que habían leído algún libro en euskera en los 3 meses 

anteriores a la encuesta en 2012 al 29,4 % en 2023. 

Gráfico 7.9. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han leído algún libro en euskera en 

los tres meses previos, según grupos de edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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Al igual que en años anteriores, la lectura de libros en euskera es mucho más habitual en el 

colectivo de 15 a 19 años; entre las personas de esta edad, casi la mitad (46,9 %) afirman haber 

leído algún libro en euskera durante los tres meses previos a la encuesta. Ese porcentaje 

desciende hasta el 21,1 % en el siguiente grupo quinquenal, el de quienes tienen de 20 a 24 

años, probablemente debido al cambio de ciclo en sus estudios. El porcentaje de personas que 

leen en euskera desciende aún más si atendemos al siguiente grupo de edad, el de quienes 

tienen de 25 a 29 años, entre quienes el 19,0 % afirma haber leído algún libro en euskera en los 

últimos tres meses. Este descenso de los porcentajes de lectura en euskera a medida que 

aumenta la edad apunta a que la lectura en euskera está más ligada a los estudios que al ocio. 

Entre las mujeres, el porcentaje de quienes han leído algún libro en euskera en los últimos tres 

meses es algo superior al registrado entre los hombres. A diferencia de otros indicadores de uso 

del euskera, el porcentaje de jóvenes que leen libros en euskera es similar en Gipuzkoa y Álava 

y algo más bajo en Bizkaia. 

Gráfico 7.10. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que, en 2023, afirman haber leído algún libro en 

euskera en los tres meses previos, según sexo y territorio histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

7.7. La mitad de la juventud ocupada utiliza el euskera tanto o más que el 
castellano en el desempeño de su trabajo 

En 2023, el 51,1 % de la juventud ocupada de 16 a 29 años afirma que habla o utiliza el euskera 

en el desempeño de su trabajo. El 49,0 %, en cambio, desarrolla su trabajo siempre en castellano 

o más en castellano que en euskera.  

El uso del euskera en el trabajo es más habitual entre las y los trabajadores jóvenes que en el 

conjunto de la población ocupada de 16 a 64 años, que presenta un porcentaje de uso del 

euskera mayor o igual al castellano del 32,1 %. 
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Gráfico 7.11. 

Comparación entre el uso del euskera en el desempeño del trabajo de la juventud ocupada de 

16 a 29 años y la población ocupada de 16 a 64 años en 2023 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno 

Vasco (Censo del Mercado de Trabajo de 2023)  

7.8. La mayoría de la juventud se muestra a favor de la promoción del uso del 
euskera y cree que hay que dar más pasos para garantizar su presencia en todos 
los ámbitos 

En 2021, el 72,7 % de la juventud de 16 a 24 años se muestra a favor o muy a favor de la 

promoción del uso del euskera. Este porcentaje está algo por encima de registrado en el 

conjunto de la población de Euskadi (67,0 %). Además, de 2001 a 2021, la actitud favorable a la 

promoción del uso del euskera ha aumentado diez puntos entre las y los jóvenes de 16 a 24 

años, el mismo incremento que se constata en el conjunto de la población de 16 y más años. 

Gráfico 7.12. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años que muestran una actitud favorable a la 

promoción del uso del euskera y comparación con la población de 16 y más años (%) 

 
Fuente: EAS, Sistema de Indicadores del Euskera 
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Por otro lado, en 2024, el 74,8 % de la juventud de 15 a 29 años se muestra muy o bastante de 

acuerdo con que hay que dar más pasos para garantizar la presencia del euskera en todos los 

ámbitos. Esta idea está más extendida entre la juventud de Gipuzkoa (82,0 %) que entre la de 

Bizkaia (71,1 %) y la de Álava (67,9 %). 

7.9. Las consecuencias del nivel de conocimiento y uso del euskera 

En lo que llevamos de siglo ha aumentado el porcentaje de jóvenes a quienes se transmitió el 

euskera en su hogar en la infancia, así como el de quienes han cursado principalmente en 

euskera sus estudios primarios, secundarios o profesionales. Ello ha tenido como consecuencia 

un incremento en el conocimiento del euskera.  

El uso con las amistades también se ha incrementado y en las redes sociales lo utilizan cuatro de 

cada diez jóvenes. 

Además, también se ha incrementado entre las personas jóvenes la actitud favorable a la 

promoción del uso del euskera. Esto muestra un panorama, a priori, optimista de cara a la 

ampliación del uso del euskera; si cada vez más jóvenes lo conocen y lo utilizan, tanto en 

contextos formales (estudios o trabajo) como informales, su uso se normaliza y generaliza y cabe 

pensar que también se transmitirá a las generaciones venideras. 

En cualquier caso, aún queda mucho por hacer en este terreno, y es que, aunque el uso del 

euskera ha aumentado, sigue siendo minoritario en una juventud que, en su mayoría, sí sabe 

euskera, lo que nos da cuenta de que hay un volumen amplio de jóvenes que, aun sabiendo 

euskera, no lo utiliza en sus relaciones cotidianas. 
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8. VALORES Y ACTITUDES 

Este capítulo se adentra en los valores y actitudes de la juventud vasca, abordando una serie de 

temas cruciales que definen su identidad y su papel en la sociedad actual. Uno de los aspectos 

centrales de este análisis es el interés de las y los jóvenes por la política, una dimensión que 

refleja no solo su participación en el ámbito cívico, sino también su visión del mundo y sus 

aspiraciones de cambio. 

Además, este capítulo examina las posturas de la juventud respecto a temas sociales como el 

aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otros.  

Asimismo, se examina el creciente interés de la juventud por el consumo sostenible y su impacto 

en la configuración de hábitos de vida responsables y respetuosos con el medio ambiente.  

8.1. La mayoría de la juventud no está interesada en la política, pero acude a 
votar 

El 63,9 % de la juventud vasca de 18 a 29 años dice tener poco o ningún interés en la política. 

Los hombres jóvenes muestran mayor interés que las mujeres jóvenes por las cuestiones 

políticas (el porcentaje de hombres muy interesados supera en diez puntos el de mujeres con 

mucho interés).  

Gráfico 8.1.  

Grado de interés en la política de la juventud de 18 a 29 años en 2023, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco  

Tan solo un 15,7 % de la juventud se siente muy o bastante próxima a algún partido político. Si 

a este grupo le sumamos el de las personas jóvenes que se sienten algo próximas, vemos que 

una de cada tres (32,3 %) se siente, en alguna medida, próxima a algún partido político. 
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Entre los hombres jóvenes el porcentaje de quienes no se sienten nada próximos a ningún 

partido político es diez puntos más alto que el registrado entre las mujeres jóvenes. 

Gráfico 8.2.  

Grado de proximidad a algún partido político de la juventud de 18 a 29 años en 2023, según 

sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco  

El partido político por el que siente más simpatía la juventud de Euskadi es EH Bildu. Aun así, 

tampoco este partido alcanza el 5 en la escala de valoración que va de 0 a 10. 

Tras EH Bildu (que obtiene un 4,9), otros partidos que alcanzan valoraciones superiores al 4 entre 

las y los jóvenes son el PNV (4,5), PSE-EE (4,2) y Elkarrekin Podemos (4,1). PP (con un 2,1) y Vox 

(con un 1,1) son los partidos que generan menor simpatía entre las personas jóvenes. 

Las puntuaciones otorgadas a EH Bildu han ido mejorando a lo largo de los años, y en 2023 esta 

formación repite la puntuación de 2022, que es la más alta de la serie. El PNV no alcanza la 

puntuación de 2021 (que fue su mejor puntuación), pero se mantiene bastante estable en los 

últimos años. El PSE-EE, por su parte, mejoró sus puntuaciones a partir de 2021 y se mantiene 

al mismo nivel desde entonces, algo similar a lo experimentado por el PP. Elkarrekin-Podemos, 

sin grandes descensos, ha obtenido su peor puntuación hasta el momento. Y Vox sigue siendo 

la formación política peor valorada por la juventud de Euskadi.  

Las mujeres jóvenes otorgan puntuaciones más altas que los hombres a todos los partidos 

políticos a excepción de Vox, que consigue una puntuación ligeramente más alta entre los 

hombres. Las mayores diferencias de puntuación entre las mujeres y los hombres se dan en el 

caso de Elkarrekin Podemos (1 punto de diferencia) y del PSE-EE (0,8 puntos). 

La juventud menor de 25 años también puntúa más alto que las personas de 25 a 29 años a 

todos los partidos. Y en este caso las mayores diferencias se registran en el caso de EH Bildu (0,7 

puntos de diferencia) y del PSE-EE (0,6 puntos).  
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En cualquier caso, mujeres, hombres y jóvenes de todas las edades coinciden en otorgar a EH 

Bildu las puntuaciones más altas. 

EH Bildu también es el partido mejor valorado por la juventud de todos los territorios históricos, 

pero obtiene su mejor puntuación en Gipuzkoa. El PNV es mejor valorado en Bizkaia y lo mismo 

les ocurre al PSE-EE y a Elkarrekin Podemos, si bien estos dos últimos partidos no presentan 

diferencias tan destacadas por territorios. Por último, PP y Vox obtienen sus mejores 

calificaciones en Álava y las peores en Gipuzkoa. 

Gráfico 8.3.  

Evolución de las valoraciones otorgadas a los partidos políticos con representación en el 

Parlamento Vasco por parte de la juventud de 18 a 29 años (0-10) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco  

En 2023, el 57 % de la juventud afirma haber ejercido alguna vez su derecho al voto: un 38 % en 

todos los comicios realizados desde su mayoría de edad hasta entonces y otro 19 % dice haber 

votado en alguna o varias ocasiones, pero no en todas en las que podía. El 43 % restante se 

distribuye de la siguiente manera: un 15 % no ha votado nunca, pese a haber tenido ocasión, y 

otro 28 % aún no ha tenido la oportunidad de votar, bien por no tener cumplidos los 18 años el 

día de las elecciones o bien por no tener la nacionalidad española. Hay que señalar que este 

dato es de 2023 y en él no se contempla, por tanto, la posibilidad de participación en las 

elecciones al Parlamento Vasco o al Parlamento Europeo que se han celebrado en 2024. 

  



   

159 
 

Gráfico 8.4.  

Distribución de la juventud de 18 a 29 años en 2023 en función de su hábito de votar (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco  

En cuanto al posicionamiento ideológico de la juventud, en la escala “izquierda-derecha”, donde 

el 0 sería la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, la juventud vasca de 18 a 29 años se 

posiciona, de media, en el 4,1, esto es, en el centro-izquierda. El posicionamiento de la juventud 

es similar al de la población de 30 y más años (4,3).  

En la escala de nacionalismo vasco, donde el 0 sería nada nacionalista y el 10 muy nacionalista 

o abertzale, las y los jóvenes de 18 a 29 años se posicionan, de media, en el punto intermedio, 

con un 5,1, la misma media que la población de 30 y más años. 

Los datos anteriores corresponden a 2023 y no ha habido grandes variaciones en los últimos 

diez años. 

8.2. Más de la mitad de la juventud considera que la sociedad necesita reformas 
profundas y desea participar más activamente en los asuntos públicos 

En 2024, casi dos de cada tres jóvenes (64,5 %) creen que nuestra sociedad necesita reformas 

profundas. Un 20,4 % piensa que puede mejorarse con pequeños cambios y otro 12,3 %, en 

cambio, es de la opinión de que debe cambiarse radicalmente. Tan solo un 1,6 % piensa que 

nuestra sociedad está bien como está. 

De 2012 a 2024 ha aumentado el porcentaje de jóvenes que creen que nuestra sociedad necesita 

reformas profundas, mientras que ha disminuido el de quienes piensan que puede mejorar con 

pequeños cambios. 

Las mujeres jóvenes demandan reformas sociales profundas en mayor medida que los hombres 

jóvenes (71,0 % frente a 58,5 %).  
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Gráfico 8.5.  

Evolución del deseo de la juventud de 15 a 29 años por cambiar la sociedad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Algo más de la mitad de la juventud afirma que le gustaría participar más activamente en los 

asuntos públicos (53,9 %). El deseo de participar más activamente en los asuntos públicos 

aumentó en 2020 respecto a años anteriores y desde entonces se mantiene por encima del  

50 %. Otro 18,1 % de la juventud considera que ya participa suficientemente, y este es el mayor 

porcentaje registrado hasta el momento. Por el contrario, el 18,5 % de las personas jóvenes 

reconoce que no le gustaría participar en cuestiones públicas.  

Gráfico 8.6.  

Evolución del deseo de participar más activamente en los asuntos públicos por parte de la 

juventud de 15 a 29 años (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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El porcentaje de mujeres y hombres jóvenes que manifiestan su deseo de participar más 

activamente en los asuntos públicos es similar (53,3 % y 54,4 %, respectivamente), mientras que 

el porcentaje de quienes reconocen que no les gustaría participar es superior entre los hombres 

(21,1 %) que entre las mujeres (15,6 %). 

A medida que aumenta el nivel de cambio que se reclama para la sociedad, también aumenta el 

deseo de participar más activamente en los asuntos públicos. Entre quienes creen que la 

sociedad necesita reformas profundas y entre quienes piensan que la sociedad necesita cambios 

radicales es del 56,3 % y 56,4 %, respectivamente; por el contrario, entre quienes piensan que 

la sociedad puede mejorar con pequeños cambios, el 48,7 % desea participar más activamente; 

y entre quienes piensan que la sociedad está bien como está, el porcentaje es algo menor,  

41,8 %, exactamente. 

8.3. El 44,7 % participa en alguna asociación y un 13,8 % realiza labores de 
voluntariado 

En total, en 2023, el 44,7 % de la juventud de 15 a 29 años afirma ser miembro de alguna 

asociación, del tipo que sea. Este porcentaje es uno de los más altos de la serie, que, en general, 

se mantiene bastante estable desde 2016. 

Gráfico 8.7.  

Evolución de la tasa de asociacionismo de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El asociacionismo, en general, es más elevado entre los hombres que entre las mujeres (el  

47,0 % de los hombres y el 42,3 % de las mujeres pertenecen a alguna asociación). La explicación 

de esta diferencia se debe a que las asociaciones en las que más se integran las personas jóvenes 

son las que tienen que ver con el deporte y en esas asociaciones la presencia masculina es más 

frecuente.  
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Otra forma en que la juventud puede participar activamente para mejorar la sociedad es el 

voluntariado. El voluntariado puede definirse como una iniciativa altruista que surge, de forma 

más o menos estructurada, de la sociedad civil. En 2023, el 13,8 % de la juventud de 15 a 29 años 

realiza labores voluntarias, un porcentaje ligeramente más elevado que el de 2021.  

Gráfico 8.8.  

Evolución de la realización de actividades de voluntariado por parte de la juventud de 15 a 29 

años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

De acuerdo con los datos de 2023, el voluntariado es más frecuente entre quienes tienen de 15 

a 19 años (17,6 %), frente al 13,5 % de quienes tienen de 20 a 24 años y el 9,9 % de quienes 

tienen de 25 a 29 años. No se aprecian diferencias en la implicación en el voluntariado de las 

mujeres y los hombres jóvenes. 

8.4. La universidad y las instituciones políticas vascas son las que generan más 
confianza en la juventud de Euskadi  

En los últimos años ha ido hablándose cada vez con más frecuencia de la desafección hacia la 

política y a las instituciones tradicionales en general. Las razones de esa desafección son 

diversas, a saber: la falta de confianza en las instituciones por casos de corrupción, la falta de 

representación y participación, la ineficiencia y la burocracia, la percepción de falta de capacidad 

para el cambio, la desconexión con la ciudadanía en general y la juventud en particular, lo 

obsoleto de los valores que representan algunas de ellas, la falta de transparencia, etc.  

Si hacemos la comparación con los datos de 2010, al inicio de la serie, vemos que, en estos 13 

últimos años, ha aumentado la confianza en las instituciones políticas vascas (Gobierno Vasco, 

parlamento, diputaciones y ayuntamientos), en la Unión Europea, en los sindicatos y en los 

tribunales de justicia y, por el contrario, ha descendido la confianza en las ONG y en los medios 

de comunicación. 

  



   

163 
 

Tabla 8.1. 

Evolución de la confianza de la juventud de 18 a 29 años en distintas instituciones (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de 

Prospección Sociológica del Gobierno Vasco 

La universidad es la institución en la que más confían todos los colectivos de jóvenes, a excepción 

de las y los menores de 25 años, que confían más en el Gobierno Vasco y en su ayuntamiento 

que en la universidad. 

Las personas menores de 25 años confían más que quienes superan esa edad en el Gobierno 

Vasco, los ayuntamientos, las ONG, los sindicatos, la Unión Europea, los tribunales de justicia, 

las empresas y los bancos, pero confían menos en la universidad, las diputaciones, el Gobierno 

de España, el Congreso de los Diputados y la monarquía española. 

Las mujeres jóvenes confían más que los hombres en la universidad, el Gobierno Vasco, su 

diputación, su ayuntamiento, las ONG, la Unión Europea, el Gobierno de España y los bancos y, 

por el contrario, confían menos que los hombres en los partidos políticos y la Iglesia Católica. 

8.5. Una de cada tres personas jóvenes entiende la estructura y funciones de la 
UE, por debajo de la media de la juventud europea 

Para la juventud vasca de 15 a 30 años, en 2022, la Unión Europea significaba, principalmente, 

libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquier país miembro (73,7 %) y tener una moneda 

común, el euro (55,7 %). 

También relacionaban en gran número la Unión Europea con otros aspectos positivos como la 

diversidad cultural (48,8 %), la prosperidad económica (44,4 %), la protección social (40,8 %), la 

2010 2014 2016 2018 2019 2021 2022 2023

Universidad 78 85 82 80

Gobierno Vasco 58 64 75 63 76 83 76 77

Parlamento Vasco 52 52 71 60 72 75 67 74

Diputación 58 51 64 59 68 76 70 73

Ayuntamiento 57 63 72 66 74 71 73 72

ONGs 66 65 65 53 66 65 64 59

Sindicatos 52 38 44 36 52 64 64 58

Unión Europea 47 39 47 48 63 67 64 53

Tribunales de Justicia 28 26 36 26 32 50 55 52

Empresas 48 48 49 38 51 62 55 49

Gobierno de España 26 17 20 19 27 29 27 27

Bancos 20 18 28 26 24 24

Medios de comunicación 36 37 37 26 42 36 23 23

Congreso de los Diputados 19 13 17 16 21 23 19 18

Partidos políticos 12 12 16 12 19 18 14 15

Iglesia católica 12 18 20 15 20 19 14 12

Monarquía española 14 11 11 9
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democracia (34,2 %), la paz (32,1 %), la calidad de vida de las futuras generaciones (27,6 %) y 

tener una voz más fuerte en el mundo (27,5 %).  

Son menos las personas jóvenes que identificaban la Unión Europea con aspectos negativos, 

como el 21,8 % de la juventud que la vinculaba a la burocracia, el 12,0 % que la relacionaba con 

el despilfarro, el 6,3 % con el paro y un 5,8 % de la juventud que pensaba que la Unión Europea 

significa perder nuestra identidad cultural. 

Gráfico 8.9.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 30 años que atribuyen a la Unión Europea cada uno de los 

siguientes significados en 2022 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Las personas jóvenes de 15 a 30 años que sienten mucho o bastante apego por la Unión Europea 

son menos de la mitad (42,9 %). Este porcentaje es veinte puntos inferior a la media de los 27 

estados que integran la UE (la media europea es del 62 %). 

Pese a esa falta de apego, el 59,0 % de la juventud vasca está muy o bastante interesada en las 

cuestiones relacionadas con la Unión Europea, y es que el 74,1 % es consciente de que las 

decisiones, leyes y políticas que se dictan en las instituciones europeas, en el Parlamento 

Europeo o en la Comisión Europea les afectan personalmente en mucha o bastante medida. 



   

165 
 

Sin embargo, solo una de cada tres personas jóvenes (33,8 %) dice entender mucho o bastante 

la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea (este porcentaje también es inferior al 

registrado, de media, en la UE, 42 %). Y son menos aún (18,5 %) quienes piensan que pueden 

influir en las decisiones, leyes y políticas que afectan a la UE. 

En cualquier caso, solo una cuarta parte de la juventud de Euskadi (26,9 %) está a favor del 

funcionamiento actual de la UE; son más quienes, estando a favor de la existencia de la Unión 

Europea, no están de acuerdo con su funcionamiento. 

Gráfico 8.10.  

Distribución de la juventud de 15 a 30 años en 2022, en función de su opinión con relación a 
la Unión Europea y su funcionamiento (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El porcentaje de jóvenes que se muestran a favor del funcionamiento actual es muy similar en 

Euskadi y en la UE (28 %, de media). 

Esto no resulta extraño teniendo en cuentas las valoraciones que la juventud vasca hacía en 

2022 de la gestión de la Unión Europea ante diversas situaciones, como la guerra de Ucrania 

(que recibía un 4,4 en la escala de 0 a 10), la lucha contra el cambio climático (4,4), el desempleo 

juvenil (3,9), la crisis de la deuda soberana de Grecia (3,7) o la crisis de las personas refugiadas 

de Siria (3,0). 

8.6. Una de cada cuatro personas jóvenes se siente a disgusto con personas 
cuyas ideas, creencias o valores son diferentes a los suyos 

El porcentaje de personas jóvenes de 15 a 29 años que se sienten a disgusto con personas cuyas 

ideas, creencias o valores son diferentes a los suyos aumentó entre 2000 y 2020, pasando del 

9,7 % al 24,9%, y se mantiene en valores similares en 2024, con un 25,6 %. 

El aumento ha sido mayor entre las mujeres, y el escalón más pronunciado se dio entre 2016 y 

2020. En ese intervalo, concretamente en 2017, se inició en las redes sociales el movimiento 
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“Me Too” para denunciar la agresión y acoso sexual hacia las mujeres normalizada en el ámbito 

laboral. Este movimiento, que expresaba la indignación colectiva de las mujeres ante la violencia 

sexual, marcó un hito en la tolerancia cero hacia las actitudes machistas. 

Gráfico 8.11. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se sienten a disgusto con 

personas cuyas ideas, creencias o valores son diferentes a los suyos, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

8.7. El apoyo al aborto libre y voluntario, a la eutanasia y al matrimonio entre 
personas del mismo sexo se mantiene en porcentajes elevados 

El porcentaje de jóvenes a favor del aborto se ha incrementado de forma notable de 2008 a 

2024 aunque ha descendido ligeramente del valor más alto recogido en 2020 (92,1%).  

Gráfico 8.12.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor del aborto libre y voluntario (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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El porcentaje de jóvenes a favor del aborto es mayoritario tanto entre las mujeres como entre 

los hombres jóvenes, así como en todos los grupos de edad, aunque es significativamente más 

elevado entre las mujeres que entre los hombres (93,7 % y 85,5 %, respectivamente) y, por el 

contrario, algo menor entre las personas de 15 a 19 años (85,1%).  

Gráfico 8.13.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor del aborto libre y voluntario en 2024, según 

sexo y grupos de edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Por otro lado, el porcentaje de jóvenes a favor de la eutanasia también se ha ido incrementando 

desde 2012 hasta alcanzar en la última medición, en 2024, su valor más alto con un 90,9 % de 

personas jóvenes que se declaran a favor. 

Gráfico 8.14.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor de la eutanasia (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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Respecto a la eutanasia, aunque las mujeres se declaran más a favor y también lo hacen las 

personas de 25 a 29 años, no se advierten diferencias que sean estadísticamente significativas. 

Gráfico 8.15.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor de la eutanasia en 2024, según sexo y grupos de 

edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

La posición de la juventud respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo registró en 

2020 un 97,7 % de acuerdo. En 2024 ha descendido ese porcentaje hasta el 92,1 %, pero sigue 

siendo una cuestión apoyada muy mayoritariamente por las personas jóvenes. 

Gráfico 8.16.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor del matrimonio entre personas del 

mismo sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Nuevamente son las mujeres y las personas de 20 a 29 años las que muestran un 

posicionamiento más favorable en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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Gráfico 8.17.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo 

en 2024, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la 

garantía de los derechos de las personas LGTBI permite la modificación de la mención relativa al 

sexo consignada inicialmente en la inscripción de nacimiento. Para testar la opinión de las y los 

jóvenes sobre esta cuestión, el Observatorio Vasco de la Juventud ha preguntado en 2024 a las 

personas jóvenes de Euskadi por el conocimiento de las posibilidades que ofrece esa ley y por el 

grado de acuerdo con esas circunstancias. 

Gráfico 8.18.  

Grado de conocimiento de la juventud de 15 a 29 años en 2024 respecto a la posibilidad de 

cambiar el sexo en el Registro Civil sin necesidad de ningún requisito formal previo, según sexo 

y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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Siete de cada diez jóvenes de 15 a 29 años conocen la posibilidad de la modificación del registro 

civil. Este conocimiento es superior entre los hombres que entre las mujeres y también es algo 

más alto entre quienes tienen de 20 a 24 años. 

Respecto al apoyo que recibe esta medida, algo más de la mitad de la juventud de Euskadi la 

apoya (el 57,8 %), otro 27,2 % se posiciona en contra y un 15,0 % prefiere no contestar. Las 

mujeres alcanzan el 64,3 % de grado de acuerdo y también las personas de 20 a 24 años 

muestran un grado de acuerdo superior al valor total (62,2 %). 

Gráfico 8.19.  

Posicionamiento de la juventud de 15 a 29 años en 2024 respecto a la posibilidad de cambiar el 

sexo en el Registro Civil sin necesidad de ningún requisito formal previo, según sexo y grupos 

de edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Los hombres de 15 a 19 años son los que menos apoyan todas estas cuestiones sociales; entre 

ellos el apoyo al aborto desciende al 78,9 %, a la eutanasia al 85,3 % y al matrimonio entre 

personas del mismo sexo al 83,2 %. Y son algunos menos de la mitad (47,2 %) los que se 

muestran a favor de la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro Civil.  

8.8. La mayoría de la juventud vasca se define como no creyente o atea 

En 2024, el 43,7 % de la juventud se declara no creyente o atea. Si a este grupo añadimos el de 

las personas jóvenes que dicen ser indiferentes o agnósticas (20,3 %), vemos que, 

prácticamente, dos de cada tres jóvenes de Euskadi no comulgan con ninguna religión (64,0 %). 

El porcentaje de jóvenes no creyentes casi duplica el registrado en el conjunto de la población 

de 18 y más años (34,0 % en 2022). 
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Por el contrario, el porcentaje de personas jóvenes que se definen como católicas practicantes 

(4,7 %), católicas no practicantes (13,7 %) o creyentes de otras religiones (3,2 %) apenas alcanza 

el 21,6 %, dejando patente el notable descenso en la adscripción religiosa de la juventud. 

Gráfico 8.20.  

Distribución de la juventud de 15 a 29 años en función de su sentimiento religioso en 2024 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El volumen de jóvenes no creyentes o indiferentes se ha duplicado respecto del registrado en el 

año 2000, y desde 2020 se mantiene por encima del 60 %. En el caso de la juventud que se define 

como católica, en cambio, la tendencia ha sido la contraria y en 2022 y 2024 se han registrado 

los porcentajes más bajos de toda la serie (por debajo del 20 %). 

Gráfico 8.21.  

Evolución de la adscripción religiosa de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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Es importante tener en cuenta que la desafección hacia la religión no significa necesariamente 

que las personas sean completamente ateas o agnósticas. Pueden adoptar posturas espirituales 

individuales o buscar formas alternativas de conexión y significado fuera de las instituciones 

religiosas tradicionales. La desafección hacia la religión puede ser una parte natural del proceso 

de búsqueda personal de significado y creencias. 

8.9. Una de cada cuatro personas jóvenes cree que hay demasiada población 
extranjera en Euskadi 

Una de cada cuatro personas de 15 a 29 años (26,3 %) opina en 2024 que hay demasiadas 

personas extranjeras residiendo en Euskadi (recordemos que el porcentaje de personas de 

nacionalidad extranjera que residen en Euskadi a 1 de enero de 2023 es del 9,3 %, en términos 

absolutos 203.661 personas).  

La mayoría de la juventud considera que, sin ser demasiadas, sí hay bastantes personas 

extranjeras en Euskadi (56,6 %). Y, por el contrario, otro 5,1 % piensa que hay pocas personas 

extranjeras viviendo en Euskadi. El 11,9 % restante no opina al respecto. 

El porcentaje de jóvenes que piensan que el número de personas extranjeras en Euskadi es 

excesivo ha experimentado un incremento notable de 2020 a 2024, si bien los datos de 2020 

están afectados, seguramente, por las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia de 

la COVID-19, y la menor percepción de personas extranjeras en la calle. En cualquier caso, la 

cifra de 2024  aún queda lejos de la registrada en 2012, en plena crisis económica. 

Gráfico 8.22.  

Evolución de la percepción de la juventud de 15 a 29 años respecto al número de personas 

extranjeras residiendo en Euskadi (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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La comparación entre el porcentaje de jóvenes que creen que hay demasiadas personas 

extranjeras y el porcentaje real de personas de nacionalidad extranjera en Euskadi muestra que, 

también entre las personas jóvenes, hay una gran diferencia entre la percepción de la demasía 

de personas extranjeras (que se acrecienta en los periodos de recesión económica) y el volumen 

real de extranjeros y extranjeras. En 2024, una de cada cuatro personas jóvenes estima que un 

9,3 % de población extranjera es demasiado o bien cree que el volumen de personas extranjeras 

es superior al real, pero, en cualquier, caso, estas percepciones pueden alimentar discursos y 

actitudes racistas o xenófobas. 

Gráfico 8.23.  

Evolución y comparación del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que creen que el número 

de personas extranjeras residiendo en Euskadi es excesivo y del porcentaje de personas con 

nacionalidad extranjera residiendo en Euskadi* (%)  

 
*El dato de población de Eustat es a 1 de enero de 2023 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud y Eustat (Estadística Municipal de Habitantes) 

En cuanto a la política que las personas jóvenes consideran más adecuada con relación a la 

inmigración extranjera, la juventud vasca se reparte casi por igual, en 2024, entre quienes 

piensan que lo mejor sería facilitar la entrada solo a quienes tengan contrato de trabajo  

(43,0 %) y quienes opinan que sería mejor facilitar al máximo la entrada de inmigrantes  

(39,2 %). El porcentaje de quienes prohibirían la entrada de trabajadores inmigrantes se limita 

al 1,8 % en el conjunto de la juventud. El 16,1 % restante no sabe o prefiere no dar su opinión. 

El porcentaje de jóvenes que facilitarían al máximo la entrada de inmigrantes del extranjero 

aumentó de forma importante en 2020 respecto a años anteriores (coincidiendo con la menor 

percepción de que había demasiadas personas inmigrantes en Euskadi, como hemos visto 

antes), pero ha vuelto a descender en 2024 y repite la cifra registrada en 2016. 
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Gráfico 8.24.  

Evolución de la opinión de la juventud de 15 a 29 años con relación a cuál sería la política 

inmigratoria más adecuada (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

En 2024, también se ha preguntado a la juventud si considera que, en términos generales, la 

llegada de inmigrantes tiene efectos positivos o negativos para la sociedad vasca y, para 

responder, se ha pedido a las personas jóvenes que emitan una valoración entre 0 y 10, donde 

el 0 significaría que tiene efectos muy negativos y el 10 que tiene efectos muy positivos. La 

juventud se posiciona, de media, en el 6,1, esto es, percibe más efectos positivos que negativos. 

Las mujeres jóvenes tienen posturas más partidarias a la inmigración que los hombres jóvenes. 

Entre ellas el porcentaje de quienes piensan que hay demasiadas personas extranjeras es 

inferior (21,6 % entre las mujeres y 30,7 % entre los hombres) y también son más partidarias 

que los hombres jóvenes de facilitar al máximo la entrada de inmigrantes (46,2 % frente a  

32,6 %). En cuanto a los efectos de la inmigración en la sociedad vasca, la media de las mujeres 

es superior a los hombres, lo que significa que aprecian más efectos positivos que ellos (6,4, de 

media, entre las mujeres y 5,8 entre los hombres). 

Las posturas menos proclives a favorecer la inmigración corresponden a los hombres de 15 a 19 

años; entre ellos el 33,5 % cree que hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi, el 53,3 % 

(esto es, más de la mitad) únicamente facilitaría la entrada a las y los inmigrantes con contrato 

de trabajo y su media de valoración de los efectos de la inmigración en la sociedad vasca (5,5 

sobre 10) es la más baja de las registradas. 
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8.10. La mayoría de la juventud se considera ecologista, pero son menos de la 
mitad las personas jóvenes que afirman tener hábitos de consumo sostenible 

En 2024, el 64,2 % de la juventud de 15 a 29 años se considera muy o bastante ecologista. Este 

porcentaje es similar al registrado en 2022 (66,6 %). 

Sin embargo, al medir los hábitos de consumo de la juventud, vemos que solo cuatro de cada 

diez jóvenes tienen unos hábitos sostenibles. A la hora de analizar la sostenibilidad, tenemos en 

cuenta dos aspectos que afectan a las rutinas de las personas jóvenes: el consumo y la movilidad; 

esto es, analizamos si la juventud consume y se desplaza habitualmente de forma sostenible. 

Para medir el consumo sostenible se han tenido en cuenta los siguientes cinco hábitos: llevar la 

propia bolsa o carro al hacer la compra, procurar comprar productos poco envasados o poco 

empaquetados, separar la basura doméstica según el tipo de desecho, procurar limitar el 

consumo de agua y, finalmente, utilizar el transporte público o colectivo o compartir el coche. 

El reciclaje, es decir, separar las basuras domésticas según el tipo de desecho es realizado 

habitualmente por el 76,7 % de las personas de 15 a 29 años y este porcentaje convierte a este 

hábito en el más practicado de los cinco investigados. Llevar su propia bolsa o carro de la compra 

es el segundo hábito de consumo sostenible más frecuente entre las personas jóvenes de 

Euskadi, ya que el 75,0 % de las personas entrevistadas afirman hacerlo habitualmente. El  

73,7 % de la juventud de 15 a 29 años utiliza habitualmente el transporte público colectivo o 

comparte coche de forma habitual. El 54,7 % habitualmente procura limitar su consumo de agua. 

Finalmente, en quinto lugar, se sitúa procurar comprar productos poco envasados o poco 

empaquetados, que no es un hábito mayoritario entre las personas jóvenes (solo el 29,9 % lo 

hace de forma habitual). 

Gráfico 8.25.  

Frecuencia con la que la juventud de 15 a 29 años realiza cinco comportamientos asociados al 

consumo sostenible en 2023 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud  
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La mayoría de estos hábitos se han extendido entre 2012 y 2023, aunque no todos con la misma 

intensidad. El hábito de llevar la propia bolsa o carro de la compra parece haberse asentado en 

la mayoría de la juventud, y el uso del transporte público colectivo también se ha incrementado 

de forma importante, seguramente gracias a la rebaja temporal del precio de los billetes. 

Tabla 8.2.  

Evolución de la frecuencia con la que la juventud de 15 a 29 años realiza cinco 

comportamientos asociados al consumo sostenible (%) 

  

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

A partir de la realización habitual de cuatro de los cinco comportamientos analizados en esta 

investigación calculamos el índice de consumo sostenible. Siguiendo esta metodología, 

podemos considerar que el 40,2 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi realiza 

habitualmente prácticas de consumo sostenible.  

La evolución de este índice de consumo sostenible, que calcula el Observatorio Vasco de la 

Juventud, ha sido muy positiva entre 2012 (21,4 %) y 2023 (40,2 %).  

Las mujeres jóvenes presentan un índice de consumo sostenible superior al de los hombres 

jóvenes, y ello a pesar de que, de 2021 a 2023, se ha producido un ligero retroceso en los hábitos 

de consumo sostenible de las mujeres, que, por el contrario, no se ha dado en el caso de los 

hombres jóvenes. 

(%) 2012 2016 2021 2023

Habitualmente 63,7 63,5 82,5 76,7

Solo a veces 14,6 14,3 11,5 13,3

Nunca o casi nunca 20,5 21,6 6,1 8,9

Habitualmente 41,9 53,8 70,0 75,0

Solo a veces 25,2 17,0 19,2 15,7

Nunca o casi nunca 30,8 27,1 10,8 7,6

Habitualmente 57,2 58,9 65,7 73,7

Solo a veces 21,2 17,5 24,8 17,9

Nunca o casi nunca 20,2 22,5 9,5 7,6

Habitualmente 54,1 60,7 59,0 54,7

Solo a veces 24,0 18,2 34,1 34,6

Nunca o casi nunca 20,3 20,4 6,9 9,3

Habitualmente 18,7 23,4 36,2 29,9

Solo a veces 28,1 20,7 48,8 44,2

Nunca o casi nunca 47,4 52,3 15,0 22,4

TOTAL 100 100 100 100

...procuras comprar productos poco envasados o poco empaquetados?

En cuanto a tus hábitos de consumo, ¿con qué frecuencia…

...separas la basura doméstica según el tipo de desecho, es decir, orgánico, plástico, papel, etc.?

...llevas tu propia bolsa o carro de la compra?

...utilizas el transporte público colectivo o compartes coche?

...procuras limitar el consumo de agua?
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Gráfico 8.26.  

Evolución del índice de consumo sostenible de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Al hablar de consumo sostenible muchas veces se habla de la necesidad de limitar el consumo 

de carne, por el impacto que tienen la ganadería industrial y las macrogranjas en el medio 

ambiente (contaminación del agua, emisión de gases de efecto invernadero, deforestación para 

la producción de piensos…, además del maltrato animal). En 2023, el 6,3 % de la juventud de 

Euskadi de 15 a 29 años se declara vegetariana o vegana, las mujeres algo más que los hombres 

(7,9 % frente a 4,8 %, respectivamente). 

En cuanto a la movilidad sostenible, vemos que el porcentaje de jóvenes que utilizan la bicicleta 

a diario o casi a diario se ha duplicado de 2008 a 2023. En este crecimiento puede haber influido 

el aumento del parque público de bicicletas en préstamo en distintos municipios (algunas de 

ellas eléctricas), así como el aumento de los kilómetros de bidegorris o carriles adaptados al uso 

de bicicletas. El pico alcanzado en 2021 lo explican las diferentes pautas de movilidad que 

provocó la pandemia de la COVID-19, con una utilización superior de las bicicletas y un aumento 

de los desplazamientos urbanos a pie.  

También ha crecido de forma importante el porcentaje de quienes utilizan el transporte público 

colectivo todos o casi todos los días. Detrás de este incremento pueden estar las rebajas en el 

precio de los billetes, así como el aumento de las restricciones al aparcamiento con la extensión 

de las zonas de aparcamiento de pago regulado. 

El uso del transporte público colectivo está más generalizado entre las mujeres que entre los 

hombres jóvenes y esto se constata a lo largo de toda la serie. En 2023 la diferencia es de diez 

puntos porcentuales (el 53,2 % de las mujeres lo utilizan a diario o casi a diario y en el caso de 

los hombres son el 46,6 %). La bicicleta, en cambio, es más utilizada por los hombres que por 

las mujeres; en 2023, el 13,2 % de los hombres y el 7,7 % de las mujeres la utilizan con una 

frecuencia diaria o casi diaria.  
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Gráfico 8.27. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se desplazan a diario o casi a diario 

en transporte público o en bicicleta (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

8.11. Las consecuencias sociales de los valores y actitudes de las personas 
jóvenes 

La mayoría de la juventud está poco interesada en la política y tampoco se siente próxima a los 

partidos políticos, pero acude a votar y está dispuesta a participar más activamente en los 

asuntos públicos. También son mayoría quienes reclaman reformas sociales profundas, por lo 

que cabe pensar que las formas de participación política de la juventud podrían encauzarse por 

otras vías diferentes de las tradicionales.  

Las mujeres demandan más reformas y se muestran más dispuestas a participar en los asuntos 

públicos, por lo que es necesario aprovechar ese potencial y ofrecer posibilidades de 

participación efectiva a las mujeres jóvenes. Además, las mujeres están más sensibilizadas ante 

la situación de personas vulnerables y apoyan más que los hombres cuestiones sociales como el 

aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, el cambio de sexo en el Registro Civil y la 

inmigración. También realizan un consumo más sostenible. 

Por otro lado, existe el riesgo de un incremento de posiciones de ultraderecha en el colectivo de 

hombres de 15 a 19 años; son quienes menos apoyan el aborto, la eutanasia, los derechos del 

colectivo LGTBIAQ+ y la inmigración. 
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9. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Este apartado incluye datos relativos a las diferentes situaciones, vivencias y percepciones que 

tienen las mujeres y hombres en diferentes aspectos de la vida. 

9.1. La mayoría de la juventud de Euskadi, tanto mujeres como hombres, se 
considera feminista 

En 2024, el 34,9 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años se considera muy feminista; en el 

caso de las mujeres, casi la mitad afirman ser muy feministas (48,6 %); en el caso de los hombres, 

bastantes menos (21,2 %). Si tenemos en cuenta también a quienes se definen como bastante 

feministas, vemos que la mayoría de la juventud, tanto las mujeres como los hombres jóvenes, 

se sienten feministas (77,4 %), si bien ellas se consideran así en mayor medida (el 85,9 % de las 

mujeres y el 69,1 % de los hombres jóvenes). 

Tanto entre las mujeres como entre los hombres, el autoposicionamiento feminista es algo 

mayor entre quienes tienen de 20 a 29 años que en el colectivo más joven (15-19 años). 

Gráfico 9.1.  

Autoconsideración feminista de la juventud de 15 a 29 años en 2024, según sexo y edad (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El porcentaje de jóvenes que se consideran feministas en 2024 ha descendido respecto al 

registrado en 2020 (90,5 % de las mujeres y 76,8 % de los hombres). 
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9.2. El porcentaje de mujeres jóvenes que creen que, con igual preparación y 
experiencia, los hombres tienen más opciones de acceder a un empleo se ha 
incrementado en los últimos años 

En 2023, algo más de la mitad de las mujeres jóvenes (55,4 %) creen que, en un proceso de 

selección, frente a un candidato masculino con igual preparación y experiencia que ella, el 

hombre tendría más opciones de ser contratado por el hecho de ser hombre, frente a un 2,0 % 

que piensa que ella tendría más opciones de hacerse con el puesto de trabajo por el hecho de 

ser mujer. Una de cada tres mujeres (34,0 %) piensa que el sexo no influiría en la selección de la 

persona a contratar, y el 8,5 % restante no sabe o no contesta.  

Entre los hombres, en cambio, la mayoría creen que el sexo no influye a la hora de seleccionar 

a un candidato o candidata (56,7 %), pero también entre ellos son más quienes creen que el 

hombre tendría más opciones de ser contratado (25,5 %) que quienes piensan que la mujer 

tendría más oportunidades (7,6 %). 

Tabla 9.1. 

Evolución de la percepción de las mujeres y los hombres de 15 a 29 años respecto a la 

influencia de ser mujer u hombre en el acceso a un empleo (%) 

  

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

A medida que aumenta la edad, también lo hace la percepción de que el hombre tiene más 

opciones de hacerse con el trabajo; entre las mujeres de 25 a 29 años un 62,2 % es de esa 

opinión, frente al 48,6 % de las mujeres de 15 a 19 años; en el caso de los hombres, quienes 

piensan que ellos tendrían más opciones frente a una candidata mujer pasan de ser el 18,9 % 

entre quienes tienen de 15 a 19 años al 28,6 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

Además, entre las personas jóvenes que participaron en algún proceso de selección en 2020, el 

5,7 % sintió que no se le trataba justamente por razón de su sexo. En este sentido, son más las 

mujeres jóvenes que participaron en procesos selectivos que se sintieron discriminadas o 

denunciaban no haber sido seleccionadas por ser mujeres (8,3 %) que los hombres jóvenes que 

señalaban que no fueron seleccionados por ser hombres (3,3 %). 

 

2008 2012 2016 2020 2023 2008 2012 2016 2020 2023

El hombre tiene más 

oportunidades 23,3 28,1 27,6 33,6 55,4 23,2 19,1 21,2 13,8 25,5

La mujer tiene más 

oportunidades 9,3 8,9 8,3 5,5 2,0 5,9 8,5 9,7 6,7 7,6

El hecho de ser 

hombre o mujer no 

influye 60,3 57,0 58,4 55,3 34,0 63,5 64,4 63,0 72,4 56,7

No sabe o no contesta 7,1 6,0 5,7 5,6 8,5 7,5 8,0 6,1 7,0 10,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mujeres Hombres
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9.3. La brecha salarial entre mujeres y hombres jóvenes en 2023 es de 175 euros 

La brecha salarial de género indica la disparidad en los ingresos entre hombres y mujeres por el 

mismo trabajo o trabajos de igual valor. La brecha salarial es un tema importante en la lucha por 

la igualdad de género y la equidad en el lugar de trabajo. En este diagnóstico vamos a aportar 

datos relativos a la diferencia entre los salarios de las mujeres y hombres jóvenes sin conocer 

qué trabajos desempeñan, por lo que esa diferencia puede deberse a una variedad de factores, 

como la discriminación salarial directa, la segregación ocupacional, la falta de acceso a 

oportunidades de ascenso, la disparidad en la negociación salarial, el tipo de jornada, etc.  

La brecha salarial entre las mujeres y hombres jóvenes de 18 a 34 años que trabajan por cuenta 

ajena en 2023 es de 175 euros netos mensuales y, con subidas y bajadas, ha ido moviéndose 

entre los 312 euros registrados en 2012 y los 143 euros de 2022. 

Gráfico 9.2. 

Evolución de la brecha salarial entre mujeres y hombres jóvenes de 18 a 34 años (euros) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

9.4. Dos de cada diez mujeres jóvenes se han sentido discriminadas en alguna 
situación por ser mujeres 

La discriminación por razón de sexo, también conocida como discriminación de género o 

discriminación sexual, se refiere a cualquier trato desigual o injusto basado en el sexo o género 

de una persona. Puede darse en diferentes circunstancias y deberse a diversas razones. 

En el ámbito educativo puede haber un acceso desigual a oportunidades educativas. Las mujeres 

y las niñas pueden enfrentar barreras para acceder a ciertas titulaciones debido a prácticas 

discriminatorias, como los estereotipos que desalientan a las mujeres a orientar sus carreras 

hacia ciertas áreas de estudio. 
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En el entorno laboral podemos encontrar la negativa a contratar, a ascender o a pagar salarios 

justos a una persona basándose en su sexo. La discriminación en el empleo también puede 

implicar la asignación de roles o tareas basadas en estereotipos de género, como asignar 

trabajos de cuidado a mujeres y roles de liderazgo a hombres. 

También está el acoso sexual. El acoso sexual se produce cuando una persona es objeto de 

avances sexuales no deseados, comentarios, gestos o comportamientos inapropiados en el lugar 

de trabajo u otros entornos, debido a su sexo. Esto puede crear un entorno laboral hostil y 

afectar negativamente la capacidad de la persona para trabajar o prosperar profesionalmente. 

La discriminación por razón de sexo también puede manifestarse a través de la aplicación de 

estereotipos de género que limitan las oportunidades y expectativas de las personas en función 

de su sexo en todos los ámbitos de su vida. 

Tanto en 2022 como en 2023, más del 60 % de las mujeres de 15 a 29 años afirman haber vivido 

alguna experiencia en la que se han sentido discriminadas por el hecho de ser mujeres. En el 

caso de los hombres los porcentajes son prácticamente la mitad. 

Gráfico 9.3. 

Porcentaje de mujeres y de hombres de 15 a 29 años que han vivido en primera persona 

alguna situación en la que se han sentido discriminadas o discriminados por razón de su sexo 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

9.5. Siete de cada diez mujeres de entre 15 y 29 años sienten miedo cuando 
andan solas de noche por su pueblo o barrio 

Casi la mitad de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años declaran sentir miedo cuando andan 

solas de noche por su pueblo o barrio (45,3 %). Sin embargo, esta percepción de miedo no es 

igual entre los hombres y entre las mujeres jóvenes; entre las mujeres el porcentaje de quienes 

dicen sentir miedo si caminan solas de noche por su municipio es del 69,7 %, mientras que entre 

los hombres es del 22,5 %. 
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Además, el miedo a andar en solitario por la calle de noche se ha incrementado de forma muy 

notable a partir de 2020, respecto a las mediciones anteriores, tanto entre los hombres como 

entre las mujeres. 

Gráfico 9.4.  

Evolución del porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años que dicen sentir miedo 

cuando andan de noche solos o solas por su pueblo o barrio (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Si cruzamos el sexo y la edad, vemos que en todos los grupos de edad la mayoría de las mujeres 

dicen sentir miedo a caminar solas por la noche, sin grandes diferencias de porcentajes, mientras 

que entre los hombres son minoría en todos los casos, pero con una diferencia de más de diez 

puntos entre los porcentajes de quienes tienen más o menos de 20 años. 

Gráfico 9.5.  

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años que dicen sentir miedo cuando andan de 

noche solos o solas por su pueblo o barrio en 2024, según grupos de edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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En cuanto a las causas del miedo, prácticamente la totalidad de las mujeres jóvenes que tienen 

miedo de caminar solas de noche señalan que tienen miedo a sufrir una agresión sexual  

(97,2 %); uno de cada cinco hombres jóvenes con miedo a andar solo de noche (20,4 %) también 

dice tener miedo a ser agredido sexualmente.  Sin embargo, los hombres sienten más miedo a 

los robos y a las agresiones físicas. 

Gráfico 9.6.  

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años que tienen miedo cuando andan de noche 

solos o solas por su pueblo o barrio en 2024, según las causas del miedo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Si consideramos al conjunto de la juventud (no solo a quienes dicen tener miedo a andar de 

noche solos o solas por la calle), podemos decir que el 67,7 % del total de las mujeres jóvenes 

de Euskadi (dos de cada tres) tienen miedo a ser agredidas sexualmente cuando caminan solas 

de noche por su pueblo o barrio, un 43,6 % tienen miedo a sufrir un robo y un 37,5 % a sufrir 

una agresión física; entre los hombres, el 19,4 % tiene miedo a que le roben cuando va solo por 

la calle de noche, el 19,3 % tiene miedo a sufrir una agresión física y el 4,6 % a sufrir una agresión 

sexual.  

9.6. La mayoría de la juventud considera muy graves todas las formas de 
maltrato contra la pareja 

Para medir la consideración de la gravedad de determinadas conductas y actitudes, se ha pedido 

a la juventud que valore la gravedad de las siguientes formas de violencia: insultar, no dejar 

decidir cosas, controlar en las redes sociales, controlar el aspecto o las amistades, hacer 

desprecios, amenazar, prohibir salir de casa, obligar a mantener relaciones sexuales contra su 

voluntad y agredir físicamente. 

Estas últimas formas de violencia (agredir físicamente, obligar a mantener relaciones sexuales y 

prohibir salir de casa) son las que la juventud considera más graves de entre las planteadas; más 

del 90 % de las y los jóvenes las considera muy graves.  



   

185 
 

Hacer desprecios es la forma de violencia a la que la juventud le otorga menor gravedad, pero 

también en este caso son mayoría las personas jóvenes que la consideran muy grave. 

Gráfico 9.7.  

Gravedad de cada una de las formas de maltrato propuestas en 2022 en opinión de la juventud 

de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Las mujeres otorgan mayor gravedad que los hombres a todas y cada una de las formas de 

maltrato propuestas. En el caso de las formas más graves, como son agredir físicamente, obligar 

a mantener relaciones sexuales contra su voluntad o prohibir salir de casa, las diferencias no son 

tan destacadas ya que, tanto entre las mujeres como entre los hombres, los porcentajes de 

quienes las consideran muy graves superan el 90 %. 

Las diferencias son más patentes en el caso de las formas de violencia más sutiles, como son el 

control, los desprecios, los insultos o no dejar decidir cosas. En estos casos, las diferencias entre 

los porcentajes de mujeres y hombres que los consideran muy graves superan los diez puntos 

porcentuales. 
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Gráfico 9.8.  

Juventud de 15 a 29 años que considera muy graves cada una de las formas de maltrato 

propuestas en 2022, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

9.7. Casi una de cada cuatro mujeres jóvenes ha sufrido acoso de carácter sexual 
en redes sociales 

El acoso sexual en redes sociales se refiere al comportamiento no deseado de naturaleza sexual 

que ocurre en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, entre otras. Este tipo de 

acoso puede manifestarse de diversas formas, como el envío de mensajes sexuales no 

solicitados, el acoso a través de comentarios inapropiados en publicaciones, el envío de 

imágenes sexuales no deseadas (conocido como "sexting" no consensuado), la difusión de 

rumores o comentarios sexualmente explícitos con la intención de humillar o avergonzar a la 

víctima, entre otros. 

En 2023, el 15,3 % de la juventud de 15 a 29 años dice haber sufrido alguna vez acoso sexual en 

las redes sociales. Sin embargo, ese porcentaje esconde grandes diferencias entre las mujeres y 

los hombres jóvenes que han sido víctimas de acoso sexual. Y es que el porcentaje de mujeres 

que dicen haber sufrido acoso sexual en las redes sociales es mucho mayor que el de los 

hombres (23,8 % y 7,4 %, respectivamente). 

Entre las mujeres, el mayor porcentaje de quienes han sufrido algún episodio de acoso sexual 

en las redes sociales corresponde a aquellas que tienen entre 20 y 24 años. 
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Gráfico 9.9. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que, en 2023, dicen haber sufrido alguna vez acoso 

sexual en las redes sociales, según sexo y grupo de edad de mujeres (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

9.8. En 2023, de cada 1.000 mujeres de 15 a 29 años 9,8 interpusieron alguna 
demanda por violencia de género 

La tasa global de violencia contra las mujeres jóvenes en Euskadi en 2023 es de 9,8 por cada 

1.000 mujeres de 15 a 29 años. Esta tasa da cuenta del número de mujeres que han puesto una 

denuncia (o varias) por violencia de genero por cada 1.000 mujeres de su mismo grupo de edad. 

Las tasas correspondientes a las mujeres jóvenes son más altas que las de las mujeres de 30 años 

o más a lo largo de toda la serie.  

Gráfico 9.10.  

Evolución de la tasa de mujeres que han interpuesto alguna denuncia por violencia de género, 

según grandes grupos de edad (tasa por 1.000 mujeres del mismo grupo de edad)  

 
Fuente: Departamento de Seguridad. Dirección de Coordinación de Seguridad. División de Estudios y Análisis. 
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En cifras absolutas, vemos que, en 2023 fueron 1.508 mujeres de 15 a 29 años las que 

interpusieron alguna denuncia por violencia de género, mientras que entre las de más de 30 

años esa cifra es de 3.707 mujeres.  

Gráfico 9.11.  

Evolución del número de mujeres denunciantes por episodios de violencia de género, según 

grandes grupos de edad (absolutos) 

 
Fuente: Departamento de Seguridad. Dirección de Coordinación de Seguridad. División de Estudios y Análisis. 

La distribución por grupos quinquenales nos muestra que de esas 1.508 mujeres que en 2023 

interpusieron alguna denuncia por violencia de género 406 tenían de 15 a 19 años, 531 tenían 

de 20 a 24 años y 571 mujeres tenían de 25 a 29 años. 

Respecto al tipo de episodio machista que denunciaron, 1.011 mujeres denunciaron violencia 

ejercida por su pareja o expareja; 180 mujeres denunciaron violencia sufrida en el ámbito 

intrafamiliar y otras 317 denunciaron algún delito contra su libertad sexual.  

9.9. Las consecuencias de una situación desigual y desfavorable a las mujeres 

La juventud de Euskadi muestra un alto grado de identificación con el feminismo, reflejando una 

fuerte conciencia sobre la igualdad de género, aunque persisten diferencias significativas entre 

hombres y mujeres. Esta conciencia feminista, sin embargo, ha experimentado una ligera 

disminución en los últimos años, especialmente entre los hombres más jóvenes.  

La percepción de discriminación en el ámbito laboral y la prevalencia del miedo a sufrir 

agresiones sexuales al caminar solas de noche son preocupaciones destacadas entre las mujeres 

jóvenes de Euskadi. Estos datos reflejan las barreras que aún enfrentan las mujeres en el entorno 

laboral y en su seguridad personal. Además, la persistente brecha salarial entre hombres y 
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mujeres jóvenes destaca la necesidad de implementar políticas más efectivas para asegurar la 

equidad salarial y oportunidades justas en el trabajo. 

La incidencia del acoso sexual, tanto en redes sociales como en la vida cotidiana, junto con las 

denuncias por violencia de género, también revelan la importancia de desarrollar estrategias 

integrales de prevención contra la violencia hacia las mujeres, así como la necesidad de 

promover una cultura de respeto y equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad para 

lograr una igualdad plena y efectiva. 
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10. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL, LA 

DE LA JUVENTUD EN GENERAL Y LA DE EUSKADI 

En este último apartado se presenta la valoración que hace la juventud de su situación personal, 

de la situación de la juventud en general y del trabajo de las administraciones en el ámbito de la 

juventud y, por último, de la situación de Euskadi. 

10.1. La juventud valora con un 7,2 su situación personal actual 

En 2023, la juventud de 15 a 29 años valora con un 7,2 sobre 10 su situación personal. Esta 

puntuación es similar a la registrada entre 2020 y 2022, pero es un poco más baja que la 

registrada entre 2015 y 2019. Concretamente en 2019 se registró la cifra más alta (7,8). 

La juventud se muestra especialmente satisfecha con su familia (8,3 sobre 10). La satisfacción 

con las amistades recibe un 7,6, al igual que la satisfacción con los estudios o el nivel de 

formación. Los aspectos con los que la satisfacción es menor son las relaciones sentimentales 

y/o sexuales, que obtienen una puntuación de 6,6, la situación laboral o las expectativas 

laborales, con un 6,5, y el dinero disponible al mes (6,0). 

Gráfico 10.1. 

Satisfacción de la juventud de 15 a 29 años con diferentes aspectos de su vida en 2023 

(escala 0-10) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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El índice de satisfacción personal, que tiene en cuenta todos los aspectos anteriores, gana un 

punto respecto a 2022 y alcanza los 71 puntos sobre 100. La evolución de este indicador muestra 

que el índice de satisfacción personal, aun siendo alto, queda por debajo del 75 sobre 100 desde 

2020. 

Gráfico 10.2. 

Evolución del índice de satisfacción personal de la juventud de 15 a 29 años (escala 0-100) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

10.2. La juventud valora peor la situación del colectivo joven que la personal y 
se muestra pesimista respecto a su evolución 

En 2023 las personas de 15 a 29 años otorgan un 5,8 sobre 10 a la situación de la juventud como 

colectivo. La valoración de la situación de la juventud, en su conjunto, siempre queda por debajo 

de la valoración de la situación personal. 

Gráfico 10.3. 

Evolución de la valoración que las y los jóvenes de 15 a 29 años hacen de su situación personal 

y de la situación de la juventud como colectivo (escala 0-10) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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La juventud no se muestra optimista con relación a cómo evolucionará la situación del conjunto 

de la juventud en los próximos cinco años; un 36,9 % cree que seguirá igual y son más quienes 

piensan que empeorará (38,4 %) que quienes creen que mejorará (20,9 %). 

Gráfico 10.4.  

Distribución de la juventud de 15 a 29 años en 2023 en función de su opinión respecto a la 

evolución de la situación del colectivo joven en los próximos cinco años (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

10.3. Los problemas ligados al mercado de trabajo continúan siendo la principal 
preocupación de las personas jóvenes 

Los principales problemas de Euskadi, a juicio de la juventud de 18 a 29 años, son los 

relacionados con el mercado de trabajo, y así lo señala la mayoría de la juventud (63 %).  

En un segundo bloque encontramos los problemas relacionados con la vivienda, los problemas 

económicos y los relacionados con la sanidad o la salud. Estos tres tipos de problemas son 

mencionados por un tercio de la juventud (entre un 30 % y un 36 %). 

En un tercer bloque, con unos porcentajes de mención que oscilan entre el 10 % y el 17 %, 

estarían la situación política, el funcionamiento de los servicios públicos y las ayudas, la 

delincuencia y la inseguridad ciudadana, la educación y la inmigración. El resto de los problemas 

tienen porcentajes de mención inferiores al 10 %. 

Respecto a 2021 y 2022 se han incrementado de forma notable las menciones de los problemas 

relacionados con el empleo, la vivienda, los problemas económicos y los relacionados con la 

salud o los servicios sanitarios, así como el funcionamiento de los servicios públicos y las ayudas. 

Es de destacar que los problemas relacionados con la sanidad o con el funcionamiento y 

cobertura de los servicios y ayudas públicas han sido más mencionados en 2023 que en toda la 

serie anterior. 
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Tabla 10.1.  

Evolución de los principales problemas de Euskadi en opinión de la juventud de 18 a 29 años 

(%) 

 

*Nota: cada persona podía indicar hasta tres problemas. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco 

En todos los colectivos de sexo, edad o territorio histórico de residencia, los problemas más 

mencionados por la juventud (con porcentajes superiores al 50 %) son los ligados al mercado de 

trabajo. 

En cualquier caso, las mujeres jóvenes mencionan más que los hombres jóvenes los problemas 

relacionados con el mercado de trabajo, con la sanidad y con la delincuencia e inseguridad 

ciudadana. Los hombres señalan en mayor medida que las mujeres los problemas relacionados 

con la inmigración y las desigualdades sociales. 

Las y los jóvenes de 25 a 29 años mencionan en mayor medida que las y los de 18 a 24 años los 

problemas económicos y la vivienda y, por el contrario, señalan menos los problemas de 

funcionamiento y cobertura de los servicios públicos y las ayudas. 

La juventud de Gipuzkoa es la que más menciona los problemas de trabajo, así como los 

problemas económicos, y, por el contrario, es la que menos menciona los problemas sanitarios. 

Las personas jóvenes de Álava mencionan más que el resto el funcionamiento y cobertura de los 

servicios públicos, los problemas relacionados con la educación y aquellos ligados a las 

infraestructuras y transportes. La juventud vizcaína menciona algo más que el resto (las 

diferencias no son tan destacadas) la situación política, la delincuencia e inseguridad ciudadana, 

y los problemas de la juventud, en general. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023

Mercado de trabajo 50 65 67 75 75 77 75 74 71 64 66 61 44 53 63

Vivienda 61 41 30 21 17 13 13 10 11 12 16 13 12 17 36

Problemas 

económicos
20 34 29 31 39 36 27 19 18 16 11 8 14 21 34

Sanidad, 

funcionamiento de 

Osakidetza

3 2 2 2 4 6 9 4 5 5 4 4 9 13 30

Situación política, las 

y los políticos, 

conflicto político

22 20 20 23 19 22 20 12 14 12 10 9 14 16 17

Funcionamiento y 

cobertura de los 

servicios públicos, 

ayudas

3 3 5 5 7 5 8 10 10 8 9 7 8 9 16

Educación y los 

estudios
3 3 5 5 8 8 11 8 11 10 11 9 8 10 10
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10.4. El 51,8% de las personas jóvenes consideran que están en mejor situación 
que sus progenitores a su misma edad 

La mitad de las personas jóvenes (51,8 %) señalan en 2023 estar en mejor situación que la que 

su padre y madre tenían a su misma edad.  

El porcentaje de jóvenes que piensan que están en mejor situación que sus progenitores a su 

misma edad es bastante menor en 2023 que en 2008 y, de hecho, en 2023 se sitúa al nivel de 

2013, cuando se registró el porcentaje más bajo de la serie. 

Gráfico 10.5.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que están en mejor 

situación que sus progenitores cuando tenían su edad (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

El creciente porcentaje de personas jóvenes que consideran que su situación es peor que la que 

tenían sus progenitores a su misma edad puede atribuirse a una serie de factores 

socioeconómicos y demográficos que han impactado en las oportunidades y calidad de vida de 

esta generación:  

• Crisis económica y desempleo juvenil: Euskadi, y Occidente, en general, ha 

experimentado una crisis económica profunda, especialmente durante la recesión que 

comenzó en 2008. Esta crisis ha llevado a altos niveles de desempleo juvenil y 

dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados para muchas personas 

jóvenes. 

• Precariedad laboral: a menudo las personas jóvenes se enfrentan a condiciones 

laborales precarias, como contratos temporales, bajos salarios y falta de seguridad 

laboral. Esta precariedad dificulta la independencia financiera y la planificación a largo 

plazo pensando en el futuro. 

• Coste de la vivienda: el aumento de los precios de la vivienda, especialmente en las áreas 

urbanas, ha hecho que sea cada vez más difícil para las y los jóvenes acceder a una 



   

195 
 

vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler. Esto puede generar sentimientos de 

frustración y desesperanza en relación con el futuro económico y la estabilidad 

residencial. 

• Desigualdad social y movilidad ascendente: a pesar de los esfuerzos por reducir la 

desigualdad, persisten brechas significativas en términos de acceso a oportunidades 

educativas y laborales. Muchas personas jóvenes perciben que las oportunidades de 

movilidad ascendente son limitadas, que las posiciones de poder son copadas por 

personas de generaciones anteriores que no dejan hueco a la juventud y que la 

desigualdad social es un obstáculo importante para mejorar su situación económica. 

Además, la mayoría de las personas jóvenes creen que las instituciones no tienen en cuenta sus 

opiniones; tan solo una de cada cuatro personas de entre 15 y 29 años piensa que las 

instituciones sí tienen en cuenta las opiniones de las personas jóvenes. 

La idea mayoritaria de que las instituciones, en general, no tienen en cuenta las opiniones de las 

personas jóvenes es algo que viene repitiéndose en todas las mediciones, con mayor o menor 

intensidad. 

A medida que aumenta la edad, también lo hace el escepticismo respecto a que las instituciones 

tengan en cuenta las opiniones de las personas jóvenes; según datos de 2023, quienes creen 

que no se les tiene en cuenta pasan de ser el 68,1 % entre quienes tienen de 15 a 19 años al  

77,5 % de las personas de 20 a 24 años y alcanzan el 81,7 % entre quienes tienen de 25 a 29 

años. En cambio, no hay diferencias sustanciales entre las mujeres y los hombres jóvenes en 

este aspecto. 

Gráfico 10.6.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que creen que las instituciones no tienen 

en cuenta las opiniones de las personas jóvenes (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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10.5. El porcentaje de jóvenes que considera que la actuación del Gobierno 
Vasco es buena ha aumentado  

Los porcentajes de jóvenes que, en 2023, consideran que la actuación del Gobierno Vasco es 

buena han aumentado respecto a los datos recogidos en 2021 y 2022 con relación a las áreas de 

paz y convivencia, igualdad entre mujeres y hombres, euskera, economía, educación, empleo, 

justicia y vivienda. El mayor incremento corresponde a la actuación en el área de economía. 

Por el contrario, los porcentajes de quienes consideran que la actuación gubernamental ha sido 

buena han descendido en el área de sanidad. En el caso de las áreas de turismo, cultura, 

seguridad ciudadana, obras públicas y bienestar social, se ha producido un descenso respecto a 

2022, pero los porcentajes se mantienen por encima de los registrados en 2021. 

Gráfico 10.7.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años que califica como buena la actuación del 

Gobierno Vasco en distintas áreas (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco  
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Los hombres jóvenes valoran mejor que las mujeres jóvenes la actuación del Gobierno Vasco en 

las siguientes áreas: empleo (la diferencia es de 22 puntos porcentuales), economía (20 puntos 

de diferencia), vivienda (17 puntos), sanidad (16 puntos), bienestar social (15 puntos), igualdad 

entre mujeres y hombres (9 puntos), obras públicas e infraestructuras (9 puntos), paz y 

convivencia (8 puntos), educación (7 puntos) y euskera (6 puntos).  

Atendiendo a las diferencias superiores a los cinco puntos entre quienes consideran que la 

actuación del Gobierno Vasco ha sido “buena”, pero en este caso en función de la edad, vemos 

que las personas de 25 a 29 años valoran más positivamente que aquellas que tienen entre 18 

y 24 años la actuación gubernamental en las áreas de medio ambiente y euskera. Por el 

contrario, las personas menores de 25 años emiten valoraciones más positivas que las de 25-29 

años en lo relativo a la economía, las obras públicas, el bienestar social, la sanidad, el empleo y 

la vivienda. 

También se aprecian diferencias en función del territorio histórico. La juventud que vive en Álava 

es la que mejor valora la actuación del Gobierno Vasco en materia de cultura, medio ambiente, 

obras públicas y bienestar social; por el contrario, es la que otorga menos valoraciones positivas 

a lo realizado en educación. Las y los jóvenes de Bizkaia son quienes emiten las valoraciones más 

positivas con relación a la actuación del Gobierno Vasco en materia de turismo, paz y 

convivencia, economía y sanidad. La juventud de Gipuzkoa, por su parte, es la que mejor valora 

la actuación del Gobierno Vasco con relación a la seguridad ciudadana y el empleo, pero es la 

más crítica con lo realizado en el área de turismo, medio ambiente, obras públicas, bienestar 

social y, especialmente, vivienda. 

10.6. La valoración del momento presente y la confianza en el futuro empiezan 
a recuperarse 

La valoración del momento presente en 2023 se ha situado en 65 puntos sobre 100, lo que 

supone una subida de 3 puntos por encima del resultado de 2022. Esta mejora se produce en 

las tres realidades que componen este indicador: la situación personal, la de la juventud en 

general y la de Euskadi.  

Las personas más jóvenes, quienes tienen entre 15 y 19 años, son las que valoran más 

positivamente el momento actual, con 68 puntos sobre 100, frente a los 62 puntos de quienes 

tienen entre 25 y 29 años. 
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Gráfico 10.8.  

Evolución del índice de valoración del momento presente de la juventud de 15 a 29 años  

(escala 0-100) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Por otro lado, el índice de confianza en el futuro manifiesta una importante mejora de 5 puntos 

respecto al año anterior y alcanza los 59 puntos sobre 100. Se ha incrementado el porcentaje de 

jóvenes que creen que la situación mejorará en el plazo de cinco años en los tres aspectos sobre 

los que se calcula este indicador: la situación personal, la de la juventud en general y la de 

Euskadi. 

Gráfico 10.9.  

Evolución del índice de confianza en el futuro de la juventud de 15 a 29 años (escala 0-100) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 
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10.7. La valoración del presente y su incidencia en la confianza en el futuro 

Las y los jóvenes valoran más bien positivamente su situación personal en diferentes ámbitos de 

su vida, con puntuaciones que oscilan entre el 6,0 y el 8,3, sobre 10, en 2023. Las valoraciones 

no son tan positivas a la hora de evaluar la situación de la gente joven en general o a la hora de 

comparar su situación con la que vivieron sus progenitores a su misma edad. Además, las 

personas jóvenes no se sienten atendidas por las instituciones. 

Podríamos decir que, en términos económicos, la juventud de Euskadi se enfrenta a dificultades 

para acceder a empleos estables y bien remunerados que le permitan emanciparse a una edad 

más temprana o en la modalidad convivencial que sea de su agrado. Estas dificultades y la 

imposibilidad de desarrollar sus proyectos de vida tienen grandes implicaciones sociales, 

demográficas, en su propia salud mental…, alterando su manera de juzgar el presente y 

quebrando su confianza en el/su futuro. 

De hecho, la brecha entre los objetivos que se marcan personalmente las personas jóvenes o les 

son socialmente asignados y las oportunidades reales que se les ofrecen para alcanzar dichos 

objetivos genera una situación de anomia que puede derivar bien en un abandono de los 

objetivos o bien en un cambio en los medios para alcanzarlos.  
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