


























de los espacios libres de humo, sobre la 
prevalencia de tabaquismo en la pobla-
ción general. En algunas de esas investi-
gaciones se ha constatado un importante 
descenso en la prevalencia de tabaquismo 
en el año siguiente a la implantación de la 
ley y, tras ese periodo, en los dos años si-
guientes, se ha observado un ascenso has-
ta que de nuevo se inicia la tendencia des-
cendente que venía produciéndose en el 
periodo previo8-10. La implementación de 
una ley favorecedora de ambientes libres 
de humo puede proporcionar un fuerte in-
centivo para dejar de fumar. Sin embargo, 
el repunte en la frecuencia de fumadores 
los dos años posteriores refleja una vuelta 
al hábito tabáquico en algunas de las per-
sonas que abandonaron este hábito tras la 
implantación de la ley.

El porcentaje de mujeres fumadoras 
se redujo de 27,3% en 2001 a 22,98% en 
2011/12, mientras que en hombres el por-
centaje de fumadores se redujo de 42,2% 
a 31,6% (figura 1.1 y tablas 2 y 3). La re-
ducción en términos absolutos entre uno 

y otro año fue menor en mujeres –4,4%– 
que en hombres –10,6%–. Esta diferencia 
en la magnitud de la reducción se debió 
a la evolución del tabaquismo en mujeres 
de 45 a 64 años. Mientras que en hombres 
la tendencia descendente en el porcenta-
je de fumadores se observó en todos los 
grupos de edad, en mujeres esa tendencia 
descendente se observó en aquellas con 
una edad inferior a los 45 años, ya que en 
las mujeres de 45 a 64 años el porcentaje 
de fumadoras mostró una tendencia as-
cendente. Por su parte, en las mujeres de 
65 años de edad y mayores el porcentaje 
de fumadores fue de escasa magnitud y 
con una tendencia estable a lo largo del 
periodo analizado.

Otro hecho de gran trascendencia 
es la gran reducción en el porcentaje de 
fumadores jóvenes. Este indicador es una 
medida indirecta de la iniciación al consu-
mo. El grupo de 16 a 24 años fue el grupo 
de edad que experimentó mayor reduc-
ción, tanto en términos absolutos como 
relativos, en la prevalencia de tabaquismo.
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Figura 1.1. Porcentaje de mujeres y hombres fumadores. España, 2001-2011/12
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El porcentaje de fumadores en este gru-
po de edad era 41,8% en 2001 y 27,7% 
en 2011/12, lo que supone una reducción 
absoluta de 14,1% y una reducción de un 
tercio en términos relativos en 2011/12 con 
respecto a 2001. Este importante descenso 
se observó tanto en mujeres como en hom-
bres jóvenes (tablas 2 y 3).

La magnitud de la relación del taba-
quismo con los problemas de salud mues-
tra un gradiente que se incrementa con la 
cantidad de cigarrillos consumidos diaria-
mente. En algunos problemas de salud, 
como el cáncer de pulmón o la enfermedad 
pulmonar crónica, el gradiente muestra una 
relación exponencial4. Por ello es preciso 
monitorizar la prevalencia de grandes fu-
madores, aquellos que consumen 20 o más 

cigarrillos al día. El porcentaje de grandes 
fumadores experimentó en España un des-
censo paulatino entre 2001 y 2011/12: de 
15,0% en 2001 se pasó a 8,3% en 2011/12. 
Sin embargo, entre 2009 y 2011/12 el por-
centaje de grandes fumadores se estabilizó 
en los grupos de edad de 25 a 44 años y de 
45 a 64 años. Este hecho se debió al aumen-
to observado en mujeres en estos grupos de 
edad, que compensó el descenso observado 
en hombres. La tendencia en el porcentaje 
de fumadoras excesivas por grupos de edad 
se observa en la figura 1.2. En el futuro ha-
brá que poner énfasis en la monitorización 
del porcentaje de mujeres grandes fumado-
res, sobre todo en el grupo de 25 a 44 años, 
cuya tendencia en los años previos era des-
cendente.
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Figura 1.2. Porcentaje de mujeres fumadoras de 20 y más cigarrillos al día, según la edad.
 España, 2001-2011/12
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Tabla I. Porcentaje de fumadores según edad y nivel de estudios, España, 2001 y 2011/12

Edad y nivel de estudios
Mujeres Hombres

2001 2011/12 2001 2011/12

16 a 24 años

Secundaria, 1er ciclo o inferior 47,2 27,3 45,5 34,7

Secundaria, 2º ciclo o superior 38,3 24,8 35,6 20,9

25 a 44 años

Secundaria, 1er ciclo o inferior 46,8 39,4 59,5 48,1

Secundaria, 2º ciclo o superior 39,5 27,0 45,7 30,4

45 a 64 años

Secundaria, 1er ciclo o inferior 14,0 24,5 43,7 36,9

Secundaria, 2º ciclo o superior 35,6 29,4 40,3 30,6

65 años y más

Secundaria, 1er ciclo o inferior 1,8 2,2 19,2 13,4

Secundaria, 2º ciclo o superior 5,1 7,7 19,2 16,3

Otro hallazgo remarcable es la diferencia 
en la prevalencia de tabaquismo según el 
nivel de estudios. Para ello es preciso es-
timar el porcentaje ajustado por edad de 
personas fumadoras, ya que la distribución 
por edad es distinta en cada categoría de 
nivel de estudios. O bien mostrar las esti-
maciones por grupos de edad en diferentes 
categorías de nivel de estudios. El porcen-
taje ajustado por edad de hombres fuma-
dores presenta un gradiente inverso con el 
nivel de estudios. En 2001, el porcentaje de 
fumadores ajustado por edad era 49,9% 
en aquellos con educación primaria o infe-
rior; 45,0% en aquellos con educación se-
cundaria, primer ciclo; 42,3% en aquellos 
con educación secundaria, segundo ciclo 
y 33,6% en aquellos con estudios univer-
sitarios. Por su parte, estos porcentajes en 
2011/12 eran 39,7%, 37,0%, 30,1% y 23,7%, 
respectivamente. En cambio, en mujeres 
ese patrón no se presenta, ya que en las 
mujeres menores de 45 años el porcentaje 
de fumadoras más bajo se observó en aque-
llas con estudios altos, mientras que en las 
mayores de 45 años el porcentaje de fuma-
doras más bajo se observó en aquellas con 

estudios bajos. En la tabla I puede observa-
se la prevalencia en los diferentes grupos 
de edad y nivel de estudios en mujeres y 
hombres en 2001 y 2011/12. En mujeres, el 
porcentaje más alto de fumadoras se ob-
servaba en aquellas con menor nivel de es-
tudios en las menores de 45 años, pero en 
aquellas con mayor nivel de estudios en las 
de 45 años de edad y mayores. En cambio, 
tanto en 2001 como en 2011/12 el porcen-
taje de hombres fumadores era más alto en 
aquellos con menor nivel de estudios en 
cualquier grupo de edad. 

La tabla I también muestra que entre 
las mujeres de 45 a 64 años, el porcentaje de 
fumadoras aumentó entre 2001 y 2011/12 
en aquellas con menor nivel de estudios 
–de 14,0% pasó a 24,5%–, pero se redujo 
en aquellas con mayor nivel de estudios –
de 35,5% pasó a 29,4%–. Esto indica que 
la epidemia de tabaquismo está llegando a 
la última fase en España y que, previsible-
mente, en los próximos años también dis-
minuirá en aquellas con nivel de estudios 
más bajo y, como consecuencia, el descenso 
en el porcentaje de fumadoras se observa-
rá en todos los grupos de edad. Diversos 
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autores han señalado que la difusión de la 
epidemia de tabaquismo en los países de-
sarrollados ha seguido más o menos cua-
tro etapas11-14. Durante la primera etapa, 
el hábito de fumar era infrecuente en la 
población y afectaba fundamentalmente 
a los hombres de los estratos socioeconó-
micos altos. Durante la segunda etapa, el 
tabaquismo en los hombres va aumentan-
do hasta superar el 50% y su magnitud es 
similar en los distintos grupos socioeconó-
micos o quizá algo superior en los grupos 
socioeconómicos altos. La difusión del ta-
baquismo en las mujeres se retrasa entre 
10 y 20 años con respecto a los hombres y 
es adoptado en primer lugar por las muje-
res de los estratos socioeconómicos altos. 
Durante la tercera etapa, el tabaquismo en 
los hombres desciende hasta el 40% debi-
do a que disminuye el consumo de tabaco, 
sobre todo en los hombres de los grupos 
socioeconómicos altos y en los hombres de 
edad media y mayores, muchos de los cua-
les han pasado a ser exfumadores. En esta 
etapa, las mujeres alcanzan su techo de 
prevalencia de fumadoras con el 35-45%, 
si bien la prevalencia es muy baja en las 
mayores de 60 años. Al final de esta etapa 
se inicia el descenso del tabaquismo en las 
mujeres. Finalmente, en la cuarta etapa, el 
tabaquismo desciende lentamente, tanto 

en hombres como en mujeres, y se convier-
te en un hábito fundamentalmente de los 
grupos socioeconómicos bajos. En España, 
al igual que en otros países del sur de Eu-
ropa, como Francia o Italia, la epidemia del 
tabaquismo está llegando esa cuarta etapa, 
que ya se ha observado en otros países del 
norte de Europa.

La prevalencia de tabaquismo según 
el lugar de residencia muestra escasa va-
riación cuando se analiza en función del 
tamaño poblacional del municipio de resi-
dencia (tablas 1-3). En cambio, cuando se 
analiza según la comunidad autónoma de 
residencia se observa una diferencia abso-
luta de alrededor de un 10% entre las co-
munidades con menor y mayor prevalencia 
de tabaquismo (tabla 4). Por ejemplo, en 
2001, el porcentaje de persona fumadoras 
oscilaba entre el 30% de Galicia y Asturias 
y el 38% de Murcia y Madrid. Por su parte, 
en 2011/12, el porcentaje de personas fu-
madoras oscilaba entre el 21% de Ceuta y 
Melilla y el 31% de Murcia. Entre 2001 y 
2011/12 se observó una importante reduc-
ción en la prevalencia de tabaquismo en 
Ceuta y Melilla, Madrid, Canarias y Can-
tabria, de tal forma que en 2011/12 esas 
comunidades se encuentran entre las que 
presentan menor porcentaje de personas 
fumadoras.
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• El porcentaje de mujeres fumadoras se redujo de 27,3% en 2001 a 22,9% en 2011/12, 
mientras que el de hombres se redujo de 42,2% a 31,6%, respectivamente. 

• En hombres, la tendencia descendente en el porcentaje de fumadores entre 2001 y 
2011/12 se observó en todos los grupos de edad, mientras que en las mujeres sola-
mente se observó en aquellas con una edad inferior a los 45 años.

• El porcentaje de grandes fumadores (20 o más cigarrillos al día) experimentó un des-
censo paulatino entre 2001 y 2011/12: de 11,0% a 8,3%. Sin embargo, entre 2009 y 
2011/12 se observó un pequeño incremento en mujeres de 25 a 64 años.

• El porcentaje de hombres fumadores presenta un gradiente inverso con el nivel de 
estudios. En mujeres, en cambio, ese patrón depende de la edad: en las menores de 
45 años el porcentaje de fumadoras más bajo se observa en aquellas con estudios 
altos, mientras que en las mayores de 45 años ocurre lo contrario. 



rias como leer, ir al cine, ver la televisión, 
etc. Sin embargo, hay que señalar que la 
EES del año 2009 utilizó un instrumento 
de medida de la actividad física realizada 
por el individuo bien distinto a los demás, 
motivo por el cual no se incluyen en el 
presente análisis las estimaciones de inac-
tividad física procedentes de esa encuesta.

La tabla 5 muestra la frecuencia de 
inactividad física en el conjunto de la po-
blación adulta española en el periodo de 
estudio. El porcentaje de personas inac-
tivas fue del 46,8% en 2001 y del 44,6% 
en 2011/12, lo que supuso una reducción 
en términos absolutos de algo más del 2% 
durante la década estudiada. La tendencia 
de la prevalencia de inactividad física en 
los años intermedios fue desigual, aumen-
tando entre 2001 y 2003 pero reduciéndo-
se hasta el 39,4% en 2006. De esta manera, 
aunque el conjunto del periodo estudiado 
se observó una reducción en el porcenta-
je de personas inactivas, dicho porcentaje 
aumentó desde el año 2006. Este patrón de 
tendencia se observó en los cuatro grupos 
de edad analizados, aunque la magnitud 
de la prevalencia de inactividad física au-
mentó, en términos generales, con la edad, 
llegando a ser en las personas de más de 
64 años superior al 50% en gran parte del 
periodo analizado.

En relación a las diferencias entre 
uno y otro sexo (tablas 6 y 7), en cual-
quiera de los años estudiados, la inacti-
vidad física fue más frecuente entre las 
mujeres que entre los hombres, pero el 
patrón de tendencia comentado más arri-
ba para el conjunto de la población se 
mantuvo tanto en uno como en otro sexo. 
Mientras que en 2011/12 el 39,0% de los 
hombres y el 49,9% de las mujeres fue-
ron considerados inactivos, en 2001 estos 
porcentajes fueron del 41,2% y 52,2% 
respectivamente, lo que supuso un des-
censo absoluto durante ese periodo del 
2,4% tanto en hombres como en mujeres.

Inactividad física
La inactividad física está considerada, por 
detrás del tabaquismo, la hipertensión ar-
terial y el exceso de azúcar en la sangre, 
como el cuarto factor de riesgo de mor-
talidad más importante en todo el mun-
do, causando el 6% del conjunto de las 
defunciones15. Hay evidencia de que la 
inactividad física incrementa el riesgo de 
diversos problemas de salud, incluyendo 
algunas de las principales enfermedades 
crónicas como la cardiopatía coronaria, 
los accidentes cerebrovasculares, la diabe-
tes, la hipertensión arterial o el cáncer de 
colon16. Aunque la relación entre el bene-
ficio potencial para la salud de la actividad 
física y la frecuencia, duración o intensi-
dad de la misma es muy compleja y exis-
ten todavía algunas lagunas17, hay acuerdo 
en que la mayoría del efecto beneficioso 
sobre la salud en la población adulta se 
obtiene con la práctica regular de al me-
nos 150 minutos a la semana de actividad 
física aeróbica de intensidad moderada15. 

La medición de la actividad física en 
poblaciones humanas es un asunto de cier-
ta complejidad. Según el contexto de las 
estimaciones, la actividad física puede me-
dirse de manera más o menos exhaustiva 
y varía mucho entre unos estudios y otros. 
En las encuestas generales de salud como 
las que analizamos en el presente trabajo, 
suelen emplearse cuestiones sencillas que 
reflejan de una manera general los hábi-
tos de actividad física de la población. En 
las encuestas analizadas, para clasificar a 
los individuos como inactivos se utilizó la 
pregunta del cuestionario dirigida a inves-
tigar la actividad física que se realiza habi-
tualmente en el tiempo libre. Si bien dicha 
pregunta varió ligeramente de unos años a 
otros, el sujeto inactivo se definió en todas 
las encuestas como aquel que declaró no 
realizar ejercicio físico alguno en su tiem-
po libre y dedicarlo a actividades sedenta-

16 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS
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Tabla II. Porcentaje de personas con inactividad física según edad y sexo, España, 2001 y 
2011/12

Edad y sexo 2001 2011/12

16 a 24 años

Hombres 25,9 21,9

Mujeres 49,9 50,7

25 a 44 años

Hombres 42,9 37,1

Mujeres 50,2 49,2

45 a 64 años

Hombres 48,0 44,9

Mujeres 48,0 44,7

65 años y más

Hombres 41,7 43,9

Mujeres 61,9 57,6

En el análisis de las diferencias entre uno 
y otro sexo según la edad, destacan dos 
hallazgos (tabla II). Por un lado, el hecho 
de que las mayores prevalencias de inac-
tividad física entre las mujeres en relación 
a los hombres se observen en los grupos 
de edad más joven (16 a 24) y más avan-
zado (65 y más años), y en mucha menor 
medida en el grupo de edad de 25 a 44. En 
el grupo de 45 a 64 años, la prevalencia de 
inactividad física fue muy similar en uno 
y otro sexo, e incluso llegó a ser mayor en 
los hombres que en las mujeres en alguno 
de los años estudiados. Por otro lado, se 
observaron ligeras diferencias entre uno y 
otro sexo en relación a la tendencia entre 
2001 y 2011/12 de la prevalencia de inac-
tividad física según la edad: mientras que 
entre las mujeres solamente se observó 
una tendencia ligeramente ascendente de 
dicha prevalencia en el grupo de edad de 
16 a 24 años, entre los hombres fueron los 
de 65 y más años los que mostraron cierto 
incremento en la frecuencia de inactividad 
física entre 2001 y 2011/12. En ambos ca-
sos, no obstante, la magnitud del cambio 
fue pequeña. 

En 2011/12, la prevalencia de inactivi-
dad física en el tiempo libre fue de alrede-
dor de un 60% mayor en los sujetos con el 
menor nivel de educación que en aquellos 
otros con el nivel de estudios más elevado 
(tabla 5). Esta diferencia se ha reducido li-
geramente desde el año 2001, cuando ese 
porcentaje era de alrededor del 70%. Esta 
disminución de las diferencias posiblemen-
te se deba, como puede observarse en la 
figura 2.1, tanto a una disminución muy li-
gera de la prevalencia de inactividad física 
en los sujetos con estudios primarios o in-
feriores, que pasó de 56,3% en 2001 a 56,1 
en 2011/12, como a un aumento, algo más 
significativo, de la prevalencia durante ese 
mismo periodo en los sujetos con estudios 
universitarios, en los que pasó de 32,2% a 
34,7%. La prevalencia también aumentó 
durante la década estudiada en los sujetos 
con estudios secundarios de segundo ciclo, 
en los que pasó de 37,1% a 39,8%.

El gradiente inverso en la inactividad 
física según el nivel de estudios se obser-
vó tanto en hombres como en mujeres (ta-
blas 6 y 7), si bien la diferencia entre los 
individuos con el mayor y el menor grado 



de educación fue ligeramente superior en 
los hombres que en las mujeres: mientras 
que en aquellos la razón de prevalencias 
entre el menor y el mayor nivel de edu-
cación en 2011/12 fue de 1,74 (lo que in-
dica que el porcentaje de inactivos fue de 
alrededor de un 70% superior en los de 
menor nivel de estudios), en las mujeres 
fue de 1,51. Este mayor gradiente según 
el nivel de estudios que se observa en los 
hombres ya se observaba en 2001, si bien 
desde ese año dichas diferencias han veni-
do reduciéndose. 

Como ocurre en el tabaquismo, las di-
ferencias en la prevalencia de inactividad fí-
sica según el tamaño poblacional del muni-
cipio de residencia son pequeñas (tabla 5). 
En cambio, el análisis según la comunidad 
autónoma de residencia (tabla 8) sí mues-
tra algunas diferencias dignas de mención. 
En 2011/12, la diferencia absoluta entre las 

comunidades autónomas con mayor –Can-
tabria y Murcia– y con menor prevalencia 
–Navarra, Rioja, o Asturias– fue de más del 
31%. Este rango observado entre las comu-
nidades autónomas ha venido aumentando 
desde el año 2001, cuando era de alrededor 
del 22%. 

Entre 2001 y 2011/12, la prevalencia 
de inactividad física se redujo en la mayo-
ría de las comunidades autónomas. Esta 
reducción fue especialmente llamativa en 
Ceuta y Melilla, donde la prevalencia se 
redujo en más de un 12% en términos ab-
solutos, La Rioja (donde descendió en un 
10,8%), y Canarias (10,6%). En cambio, la 
prevalencia de inactividad física aumentó 
en algunas otras comunidades autónomas, 
como Cantabria, donde el porcentaje de 
personas inactivas se incrementó en más 
de un 20% entre 2001 y 2011/12, Baleares 
y Cataluña.
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Figura 2.1. Prevalencia de inactividad física según el nivel de estudios. España, 2001 y 2011/12
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La medición de los factores relacionados con 
la alimentación y la dieta es de una extraor-
dinaria complejidad. En las encuestas gene-
rales de salud como las que analizamos en el 
presente trabajo, suelen emplearse cuestio-
nes muy sencillas que recogen, generalmen-
te, la frecuencia del consumo de algunos de 
los principales grupos de alimentos. Excepto 
en la EES de 2009, en la que se recogió de 
forma distinta (motivo por el que no se inclu-
yen sus estimaciones), las ENSE incluidas en 
este análisis obtuvieron información sobre la 
frecuencia habitual de consumo de FV. En 
base a ello, se ha definido el consumo insu-
ficiente de FV como aquel consumo inferior 
al diario. Según esta definición, en 2011/12, 
el 28,6% de la población adulta declaró un 
consumo insuficiente de FV. Ese porcentaje 
fue del 30,5%, 22,4%, y 24,1% en 2001, 2003 
y 2006 respectivamente (tabla 13).

El consumo insuficiente de FV fue ma-
yor en hombres que en mujeres. En 2011/12, 
dicho consumo fue del 33,0% en los hom-
bres y del 24,4% en las mujeres (tablas 14 y 

15). La diferencia entre uno y otro sexo au-
mentó ligeramente desde 2001, cuando esos 
porcentajes fueron de 34,5% y 26,7% en 
hombres y mujeres respectivamente.

Un hecho significativo es la variación 
del consumo de FV con la edad: el consumo 
insuficiente fue más del doble en el grupo de 
edad más joven que en el de más avanzada 
edad. En 2011/12, por ejemplo, los porcen-
tajes de consumo insuficiente fueron 47,1%, 
34,2%, 23,3% y 16,3% en los grupos de edad 
de 16 a 24, 25 a 44, 45 a 64 y 65 y más respec-
tivamente. Ese gradiente se observó tanto en 
hombres como en mujeres y en cualquiera de 
los años estudiados. En cuanto a la tendencia 
entre 2001 y 2011/12, el consumo insuficien-
te de FV descendió en todos los grupos de 
edad excepto en el de 16 a 24 años, donde 
aumentó un 8% en hombres y un 1,4% en 
mujeres (figura 4.1). El grupo de edad en el 
que el consumo insuficiente de FV descen-
dió en mayor grado en la década estudiada 
fue el de las mujeres de 65 y más años (4,4%) 
y el de los hombres de 45 a 64 (3,7%).

Figura 4.1. Diferencia absoluta (2011/12-2001) en la frecuencia de consumo insu�ciente de frutas
 y verduras según la edad en hombres y mujeres
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Otro hallazgo digno de mención es la di-
ferencia en la frecuencia del consumo de 
FV según el nivel de estudios. Para estu-
diar esto, dada la enorme influencia de 
la edad en la ingesta de FV y la distinta 
distribución por edad de la población de 
cada categoría de nivel de estudios, es pre-
ciso estimar el porcentaje de consumo in-
suficiente de FV ajustado por edad o bien 
mostrar, como hace la tabla IV, las estima-
ciones por grupos de edad en diferentes 
categorías de nivel de estudios. En todos 
grupos de edad, el porcentaje de personas 
con un consumo insuficiente de FV fue 
mayor en los sujetos con un nivel de es-
tudios menor, si bien las diferencias entre 
uno y otro nivel de estudios fueron ma-
yores en los grupos de edad más jóvenes: 
en 2011/12, en los sujetos de 16 a 24 años, 
esos porcentajes fueron del 50,1% en los 
de estudios secundarios de primer ciclo o 
inferiores y del 43,5% en los de estudios 
secundarios de segundo ciclo o superiores, 
mientras que en los sujetos del grupo de 
edad de 65 y más años, fueron del 16,7% 
y 15,4% en los de menor y mayor nivel de 
estudios respectivamente (tabla IV). 

La tabla IV muestra también que la 
tendencia en el porcentaje de personas 
con un consumo insuficiente de FV en-
tre 2001 y 2011/12 según el nivel de estu-
dios depende de la edad. En el grupo de 
edad más joven, el consumo insuficiente 
de FV, que en 2001 fue de 43,8% y 40,9% 
en los sujetos de menor y mayor nivel de 
estudios respectivamente, pasó a ser en 
2011/12 de 50,1% y 43,5% respectivamen-
te. Ese incremento se observó también en 
el grupo de edad de 25 a 44 años, aunque 
solamente en los individuos con menor 
nivel de educación (en los que aumentó 
un 2,3% entre 2001 y 2011/12) pero no en 
los de mayor nivel de estudios, en quienes 
se redujo casi un 2%. En los sujetos de 45 
a 64 años, tanto en un grupo de nivel de 
estudios como en el otro, el consumo insu-
ficiente de FV se redujo en la década estu-
diada; y por fin, en el grupo de edad más 
avanzada, mientras que el consumo insu-
ficiente se redujo entre 2001 y 2011/12 en 
los de menor nivel de estudios (en quie-
nes pasó de 20% a 16,7%), aumentó en 
los de mayor nivel de educación, pasando 
de 12,3% a 15,4%. Es decir: entre 2001 y 
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Tabla IV. Porcentaje de personas con consumo insuficiente de frutas y verduras según edad y 
nivel de estudios, España, 2001-2011/12.

Edad y nivel de estudios 2001 2003 2006 2011/12

16 a 24 años

Secundaria, 1er ciclo o inferior 43,8 46,1 47,7 50,1

Secundaria, 2º ciclo o superior 40,9 34,9 42,1 43,5

25 a 44 años

Secundaria, 1er ciclo o inferior 36,2 30,1 32,9 38,5

Secundaria, 2º ciclo o superior 33,2 25,8 29,3 31,4

45 a 64 años

Secundaria, 1er ciclo o inferior 26,3 15,5 15,4 25,1

Secundaria, 2º ciclo o superior 21,9 13,7 15,4 20,9

65 años y más

Secundaria, 1er ciclo o inferior 20,0 9,9 10,6 16,7

Secundaria, 2º ciclo o superior 12,3 5,3 8,2 15,4
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2011/12, las diferencias según el nivel de 
estudios en la frecuencia del consumo in-
suficiente de FV aumentaron en los gru-
pos de edad más jóvenes, mientras que se 
redujeron en los de edad más avanzada.

El consumo insuficiente de FV varió 
poco en función del tamaño del municipio 
de residencia. Los menores porcentajes 
de personas con consumo insuficiente se 
observaron tanto en los municipios meno-
res de 10.000 habitantes como en los de 
más de 400.000. En cambio, el consumo 
de FV sí varió en mayor medida según la 
comunidad autónoma de residencia. En 
2011/12, la diferencia entre las comunida-

des con mayor y menor consumo insufi-
ciente de FV fue del 23%. Este rango se 
mantuvo relativamente constante desde 
2001, año en que fue de 21,3%. 

Entre 2001 y 2011/12, el consumo 
insuficiente de FV aumentó en cuatro 
comunidades autónomas: Murcia (don-
de creció un 14,5%), Cataluña (13,7%), 
Castilla–La Mancha (3,6%) y Andalucía 
(2,1%). En el resto de comunidades, el 
consumo insuficiente de FV se redujo en 
la década estudiada, reducción que fue de 
mayor magnitud en La Rioja y Navarra, 
donde el porcentaje descendió en un 18% 
entre 2001 y 2011/12.

• En 2011/12, el 28,6% de la población adulta española declaró un consumo insufi-
ciente de frutas y verduras (FV). Ese porcentaje fue del 30,5%, 22,4%, y 24,1% en 
2001, 2003 y 2006 respectivamente.

• El consumo insuficiente de FV fue mayor en hombres (33,0% en 2011/12) que en 
mujeres (24,4%) y presenta un gradiente inverso con la edad, siendo casi del doble 
en los individuos de 16 a 24 años que en los de 65 y más años. 

• En el grupo de edad más joven, el consumo insuficiente de FV aumentó entre 2001 
a 2011/12 en un 8% y un 1,4% en hombres y mujeres respectivamente. En el resto 
de los grupos de edad, la tendencia en el consumo insuficiente fue descendente.

• El consumo insuficiente de FV fue mayor en los individuos con menor nivel de estu-
dios. Esta diferencia fue de mayor magnitud en los individuos más jóvenes.

Consumo de alcohol en 
cantidad de riesgo para la 
salud

Según la Organización Mundial para la Sa-
lud, la región europea es una de las zonas 
del mundo con mayores niveles de consu-
mo de alcohol y de daños relacionados con 
ese consumo26. En esta región, el 40% de 
los problemas de salud y muertes prematu-
ras se deben al tabaquismo, al consumo de 
alcohol y a los accidentes de tráfico. 

El consumo de alcohol puede no ser 
problemático, pero el consumo en una can-

tidad excesiva puede tener consecuencias 
negativas para la salud. Esas consecuencias 
pueden ser de tres tipos. En primer lugar, 
las consecuencias agudas originadas por la 
ingesta de grandes dosis de alcohol en un 
periodo corto de tiempo, tales como las le-
siones y fallecimientos por accidentes de 
tráfico. Diversos estudios atribuyen al alco-
hol entre un 30 y un 50% de los accidentes 
de tráfico. En segundo lugar, enfermedades 
crónicas, como enfermedades del hígado 
–fundamentalmente hepatitis alcohólica y 
cirrosis hepática–, cardiomiopatía alcohólica 
y diversas localizaciones de cáncer del tracto 
respiratorio superior y del aparato digestivo.



Se estima que las defunciones por cáncer 
atribuibles al alcohol contribuyen al 3% a 
la mortalidad por cáncer en el mundo desa-
rrollado27. Y, en tercer lugar, el síndrome de 
dependencia alcohólica, caracterizado por 
una compulsión a ingerir alcohol de manera 
continuada o periódica, con la finalidad de 
experimentar efectos psíquicos o para evi-
tar las molestias producidas por su ausencia. 
Además, el alcohol daña a las personas del 
entorno del bebedor, ya sea a través de la 
violencia en la calle, la violencia doméstica 
en la familia, o simplemente el uso de los re-
cursos públicos, en particular a través de los 
costos de la prestación de atención de salud y 
hacer frente a la delincuencia y el desorden. 

Existen diversas formas de aproximar-
se a la monitorización del consumo excesivo 
de alcohol en la población. Una de ellas es 
a través del consumo per cápita de alcohol, 
ya que está relacionado con el porcentaje de 
bebedores excesivos de una población, se-
gún el modelo descrito por Lederman hace 
varias décadas28. Por ello, el seguimiento de 

la tendencia temporal del consumo per cá-
pita de alcohol absoluto es una herramienta 
útil para conocer la evolución de bebedores 
de riesgo en la población. Para el cálculo del 
consumo per cápita de alcohol absoluto se 
utiliza el modelo disponibilidad-utilización, 
que asume que el alcohol disponible en una 
población es consumido por esa población 
en un periodo de tiempo concreto, general-
mente un año. Lamentablemente, la ausencia 
de información rutinaria sobre producción, 
importaciones, exportaciones y proporción 
de alcohol destinado al uso humano, junto a 
la imposibilidad de desagregar esas estima-
ciones por diversas características sociales y 
demográficas de la población, resta utilidad 
a este indicador para la monitorización del 
consumo problemático de alcohol en la po-
blación. 
Por esa razón, la mejor forma de aproximarse 
al patrón de consumo de bebidas alcohólicas 
en una comunidad es mediante la realización 
de encuestas por entrevista de base pobla-
cional. De esta forma es posible caracteri-
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Figura 5.1. Porcentaje de hombres y mujeres bebedores de riesgo. España, 2003, 2006, 2009
 y 2011/12
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zar ampliamente el problema, detectando 
aquellos grupos de población más afectados. 
En este sentido, las encuestas de salud per-
miten conocer la evolución de la proporción 
de personas que consumen una cantidad de 
alcohol que supone un riesgo para la salud. 
Para calcular la cantidad de alcohol consu-
mida, el cuestionario de las encuestas utiliza 
el método de cantidad-frecuencia, de tal for-
ma que para cada tipo de bebida se pregunta 
a los entrevistados por la frecuencia de su 
consumo y la cantidad consumida cada vez. 
No se presentan las estimaciones de la en-
cuesta realizada en 2001 porque se utilizaron 
unas categorías de frecuencia de consumo 
distintas al de resto de las encuestas. Siguien-
do las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud26, en este trabajo se han 
considerado los siguientes límites de consu-
mo de riesgo alto: consumo medio diario de 
más de 40 gramos en hombres y de más de 30 
gramos en mujeres. 

La proporción de bebedores de ries-
go para la salud ha disminuido en España. 
Mientras que en 2003 el 4,1% de la pobla-

ción consumía alcohol en cantidad de riesgo 
para la salud, ese porcentaje en 2011/12 era 
1,2%, si bien entre 2003 y 2006 se observó un 
pequeño incremento (tabla 17). Este descen-
so observado en el porcentaje de personas 
que beben una cantidad de alcohol que su-
pone un riesgo para la salud refleja la dismi-
nución del consumo medio de alcohol en la 
población española. Según la Encuesta Do-
miciliara sobre Alcohol y Drogas realizada 
periódicamente por la Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
el porcentaje de personas de 15 a 64 años que 
consume diariamente bebidas alcohólicas se 
ha reducido del 15,7% en 2001 al 10,2% en 
2011/1229. Por otro lado, esa disminución del 
porcentaje de bebedores de riesgo también 
se confirma por indicadores indirectos del 
consumo de alcohol, como la mortalidad por 
cirrosis hepática, cuya tasa de mortalidad 
descendió un 22% en ese mismo intervalo 
de tiempo.

El descenso en el porcentaje de consu-
midores de una cantidad de alcohol que su-
pone un riesgo para la salud se observó tanto 

Figura 5.2. Porcentaje de hombres bebedores de riesgo según el nivel de estudios. España, 2003
 y 2011/12
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en mujeres - de 1,5% en 2003 se pasó a 0,3% 
en 2011/12 (tabla 18)- como en hombres -de 
6,9% en 2003 se pasó a 1,2% en 2011/12 
(tabla 18). Esa tendencia descendente en 
hombres y en mujeres puede observarse en 
la figura 5.1. En la figura también se observa 
como entre 2003 y 2006 ese porcentaje per-
maneció estabilizado en mujeres y aumentó 
ligeramente en hombres. Otro hecho de gran 
trascendencia es el importante descenso 
en términos absolutos que se produjo en el 
porcentaje de bebedores de riesgo en hom-
bres en 25 a 64 años. Entre 2003 y 2011/12, el 
porcentaje se redujo en un 6% en términos 
absolutos. Por ejemplo, en el grupo de 45 a 
64 años se reduco de 9,4% en 2003 a 3,0% 
en 2011/12. Así mismo hay que resaltar que 
en los hombres se ha producido un despla-
zamiento hacia edades más avanzadas de los 
bebedores de riesgo. Mientras que en 2003 
el mayor porcentaje de bebedores de riesgo 
se encontraba entre los 25 y los 64 años, en 
2011/12 el mayor porcentaje se observó en-
tre los mayores de 45 años (tabla 19).

En hombres, la proporción de bebedo-
res de riesgo para la salud muestra un gra-
diente inverso con el nivel de estudios: la 
magnitud mayor y menor se observa en los 
hombres con menor y mayor nivel de estu-
dios, respectivamente (figura 5.2). En 2003, 
el porcentaje de consumidores de una can-
tidad de alcohol que supone un riesgo para 
la salud fue 8,8% en aquellos con estudios 
primarios o inferiores y 4,6% en los univer-

sitarios. En 2011/12 esos porcentajes fueron 
4,3% y 1,6%, respectivamente. Puede obser-
varse que la reducción relativa fue mayor en 
los universitarios que en aquellos con estu-
dios primarios o inferiores: en los primeros 
la magnitud del porcentaje en 2011/12 fue un 
tercio de la magnitud del porcentaje de 2003, 
mientras que en los segundos la magnitud en 
2011/12 fue la mitad que en 2003.

Por lo que se refiere al porcentaje de 
consumidores según el tamaño poblacional 
del municipio de residencia, los hallazgos 
en mujeres no muestran un patrón claro. Y 
en hombres los hallazgos son inconsistentes: 
unos años se observa el mayor porcentaje en 
los municipios con menor población y otros 
años en los municipios más poblados. 

En 2003, las comunidades con mayor 
porcentaje de bebedores de riesgo para la 
salud eran Murcia, Extremadura y Galicia, 
donde un 6% o más de la población era con-
sumidora de una cantidad de alcohol que su-
pone un riesgo para la salud. Mientras que 
Ceuta y Melilla, Canarias, la Rioja y Baleares 
eran las comunidades con menor porcenta-
je: menos de un 2%. Como ha sucedido con 
otras características de análisis, en 2011/12 
las diferencias entre unas comunidades y 
otras fueron muy pequeñas por el bajo por-
centaje de bebedores de riesgo para la salud: 
el mayor porcentaje –alrededor de un 3%- se 
observó Castilla y León y Asturias, y el me-
nor porcentaje –alrededor de un 0,5% o me-
nos– en Murcia, Cantabria y Cataluña.
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• El porcentaje de consumidores de una cantidad de alcohol que supone un riesgo para 
la salud en la población adulta española pasó de 4,1% en 2003 a 1,2% en 2011/12.

• Esa tendencia descendente entre 2003 y 2011/12 se observó tanto en mujeres (1,5% 
y 0,3% en esos años respectivamente) como en hombres (6,9% y 2,1%).

• En 2003, el 10% de los hombres de 45 a 64 años eran bebedores de riesgo, mientras 
que en 2011/12 esa cifra era 3,0%.

• En hombres, la proporción de bebedores de riesgo para la salud muestra un gradien-
te inverso con el nivel de estudios. En cambio, en mujeres ese patrón de las bebedo-
ras de riesgo para la salud según el nivel de estudios no se observó.
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Tabla 1. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores que fuman, según grupo de 
edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Total 34,5 31,0 29,5 29,6 27,1

Grupo de edad (años)

16 a 24 41,8 37,0 31,9 32,5 27,7

25 a 44 48,2 42,0 38,9 37,9 34,9

45 a 64 29,8 28,5 29,8 30,7 30,2

65 y más  9,3  8,1 8,3 10,0 7,7

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 21,8 24,6 24,4 25,0 17,1

Secundaria, primer ciclo 45,1 39,3 35,6 37,7 33,7

Secundaria, segundo ciclo 42,2 39,0 34,6 34,7 30,3

Estudios universitarios 34,9 30,4 30,4 26,3 24,1

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 30,6 27,9 30,1 29,9 26,1

10.001 a 50.000 36,3 33,2 30,5 31,3 28,8

50.001 a 100.000 34,5 31,8 30,5 31,0 28,7

100.001 a 400.000 36,3 32,1 29,4 29,0 28,7

Más de 400.000 35,0 29,8 27,3 28,0 27,1
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Tabla 2. Porcentaje de mujeres de 16 años de edad y mayores que fuman, según grupo de edad, 
nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Total 27,3 24,7 23,9 24,6 22,9

Grupo de edad (años)

16 a 24 42,7 35,3 32,7 29,8 26,1

25 a 44 43,6 38,2 33,9 33,4 31,4

45 a 64 17,5 19,4 22,8 25,0 26,5

65 y más 2,0 1,7 3,1 4,2 2,9

Nivel de estudios

Primaria o inferior 10,8 14,6 16,2 15,0 8,9

Secundaria, primer ciclo 40,4 34,1 30,7 33,4 29,0

Secundaria, segundo ciclo 39,4 37,8 31,5 31,5 28,9

Universitarios 34,1 28,9 28,5 26,4 23,5

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 20,4 21,0 24,9 24,0 22,3

10.001 a 50.000 29,3 25,5 24,9 26,0 25,6

50.001 a 100.000 28,6 26,8 26,8 24,9 24,8

100.001 a 400.000 30,7 26,5 22,1 24,2 23,4

Más de 400.000 29,0 24,7 20,1 23,6 21,6



36 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS SANITARIAS

Tabla 3. Porcentaje de hombres de 16 años de edad y mayores que fuman, según grupo de 
edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Total 42,2 37,6 35,3 35,3 31,6

Grupo de edad (años)

16 a 24 40,9 38,5 31,1 35,2 29,3

25 a 44 52,8 45,7 43,6 42,2 38,2

45 a 64 42,8 37,9 37,0 36,7 34,1

65 y más 19,2 16,8 15,4 15,2 14,0

Nivel de estudios

Primaria o inferior 36,4 36,4 34,4 36,1 27,2

Secundaria, primer ciclo 50,0 43,9 40,3 41,7 38,2

Secundaria, segundo ciclo 44,7 40,2 37,5 38,0 31,7

Universitarios 35,5 31,9 32,0 26,2 24,8

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 41,4 35,3 35,3 35,6 30,2

10.001 a 50.000 47,7 40,9 36,4 36,5 32,1

50.001 a 100.000 40,8 36,9 34,4 37,2 32,7

100.001 a 400.000 42,5 37,9 36,7 34,1 34,7

Más de 400.000 41,5 35,6 35,1 33,2 32,5
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Tabla 4. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores que fuman, según la comunidad 
autónoma de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Andalucía 34,7 32,7 31,0 30,9 30,5

Aragón 31,7 30,2 28,5 26,7 27,2

Asturias 29,8 28,9 27,8 30,2 26,2

Baleares 35,3 33,0 30,3 30,7 25,8

Canarias 37,1 31,9 32,7 30,7 25,1

Cantabria 35,6 30,3 33,9 30,0 24,7

Castilla-La Mancha 32,5 27,9 29,7 32,8 27,3

Castilla y León 31,3 28,2 24,7 30,6 26,0

Cataluña 34,4 31,6 28,2 27,6 25,4

Comunidad Valenciana 36,2 33,5 34,0 32,9 30,2

Extremadura 33,1 30,6 26,9 31,6 27,8

Galicia 29,6 25,2 25,3 25,5 24,4

Madrid 38,2 31,3 30,0 28,7 24,3

Murcia 38,1 32,3 33,9 31,8 31,2

Navarra 32,8 31,6 28,4 30,2 26,1

País Vasco 34,7 30,5 24,3 30,5 27,3

La Rioja 33,0 29,2 30,1 33,3 26,9

Ceuta y Melilla 36,5 27,6 28,3 23,1 20,9
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Tabla 5. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores que declaran inactividad física, 
según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. 
España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2011/12

Total 46,8 58,4 39,4 44,6

Grupo de edad (años)

16 a 24 37,6 49,3 36,1 36,0

25 a 44 46,5 58,0 42,2 43,0

45 a 64 48,0 60,1 38,5 44,8

65 y más 53,3 63,3 37,3 51,7

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 56,3 67,5 45,1 56,1

Secundaria, primer ciclo 47,8 56,9 38,8 46,0

Secundaria, segundo ciclo 37,1 53,3 38,5 39,8

Estudios universitarios 32,2 45,2 30,6 34,7

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 49,6 59,9 37,7 43,7

10.001 a 50.000 46,9 59,3 38,7 44,0

50.001 a 100.000 43,0 55,4 39,7 42,4

100.001 a 400.000 49,0 58,0 43,2 46,0

Más de 400.000 42,3 57,9 42,0 47,8



Tabla 6. Porcentaje de mujeres de 16 años de edad y mayores que declaran inactividad física, 
según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. 
España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2011/12

Total 52,2 62,9 42,4 49,9

Grupo de edad (años)

16 a 24 49,9 61,5 44,5 50,7

25 a 44 50,2 63,0 45,1 49,2

45 a 64 48,0 59,5 36,8 44,7

65 y más 61,9 67,8 43,9 57,6

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 59,8 68,5 46,2 60,8

Secundaria, primer ciclo 52,2 62,3 41,0 51,5

Secundaria, segundo ciclo 44,6 60,6 43,0 44,6

Estudios universitarios 37,0 52,6 34,5 40,3

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 52,6 63,2 41,8 49,1

10.001 a 50.000 51,8 63,6 43,8 50,4

50.001 a 100.000 49,3 58,6 43,2 48,2

100.001 a 400.000 55,8 63,8 44,5 49,3

Más de 400.000 49,0 63,1 42,8 52,6
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Tabla 7. Porcentaje de hombres de 16 años de edad y mayores que declaran inactividad física, 
según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. 
España, 2001-2011/12.

2001 2003 2006 2011/12

Total 41,2 53,7 36,4 39,0

Grupo de edad (años)

16 a 24 25,9 37,7 28,2 21,9

25 a 44 42,9 53,2 39,5 37,1

45 a 64 48,0 60,7 40,2 44,9

65 y más 41,7 57,3 28,6 43,9

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 51,7 66,3 43,8 50,3

Secundaria, primer ciclo 43,1 52,0 36,6 40,9

Secundaria, segundo ciclo 30,8 45,8 34,1 34,8

Estudios universitarios 27,9 37,9 27,0 28,9

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 46,5 56,3 33,7 38,0

10.001 a 50.000 41,7 54,9 33,5 37,5

50.001 a 100.000 36,3 52,1 36,1 36,6

100.001 a 400.000 41,6 52,0 42,0 42,3

Más de 400.000 35,1 51,9 41,0 43,0



Tabla 8. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores que declaran inactividad física, 
según la comunidad autónoma de residencia. España, 2001-2011/12.

2001 2003 2006 2011/12

Andalucía 55,4 69,7 46,3 49,6

Aragón 46,2 57,3 33,5 45,7

Asturias 38,2 69,4 34,8 37,4

Baleares 37,3 60,5 42,8 47,3

Canarias 49,0 59,6 40,5 38,5

Cantabria 42,8 52,2 41,1 64,3

Castilla-La Mancha 56,0 60,2 42,6 49,8

Castilla y León 43,0 50,7 34,1 43,9

Cataluña 41,0 48,9 37,2 45,2

Comunidad Valenciana 46,7 64,3 33,4 38,8

Extremadura 50,0 54,1 45,9 42,3

Galicia 54,4 63,2 40,5 50,1

Madrid 41,7 57,0 37,6 40,6

Murcia 55,9 61,1 48,7 54,1

Navarra 33,6 47,5 29,7 32,6

País Vasco 39,8 41,1 34,6 38,9

La Rioja 44,8 54,7 59,3 33,1

Ceuta y Melilla 56,0 63,7 60,1 43,3
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Tabla 9. Porcentaje de personas de 18 años de edad y mayores con obesidad, según grupo de 
edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Total 13,2 13,6 15,3 15,8 17,0

Grupo de edad (años)

18 a 24 2,9 2,9 5,4 5,2 5,5

25 a 44 8,7 9,4 11,1 12,1 12,4

45 a 64 18,8 18,8 20,1 19,5 21,3

65 y más 22,3 21,0 23,5 23,2 25,3

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 22,5 20,9 22,0 24,1 26,7

Secundaria, primer ciclo 10,1 11,0 13,7 14,6 19,0

Secundaria, segundo ciclo 6,6 7,6 11,3 10,5 13,3

Estudios universitarios 6,1 5,8 9,5 9,5 9,8

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 14,9 15,9 14,4 18,2 15,6

10.001 a 50.000 13,5 15,2 16,7 16,9 17,2

50.001 a 100.000 12,3 12,4 15,9 13,7 18,0

100.001 a 400.000 11,7 12,4 16,0 15,4 16,9

Más de 400.000 12,8 10,8 17,4 13,8 19,5



Tabla 10. Porcentaje de mujeres de 18 años de edad y mayores con obesidad, según grupo de 
edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Total 14,0 13,9 15,1 14,5 16,0

Grupo de edad (años)

18 a 24 2,1 2,7 5,3 4,4 5,5

25 a 44 7,0 7,8 10,0 9,3 10,8

45 a 64 21,4 20,0 18,9 17,1 18,8

65 y más 26,9 22,4 25,9 25,2 26,8

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 26,1 22,5 23,7 24,9 29,4

Secundaria, primer ciclo 9,6 9,7 12,8 12,6 17,5

Secundaria, segundo ciclo 4,3 6,0 9,1 8,3 11,1

Estudios universitarios 3,9 4,2 7,1 6,0 7,3

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 16,3 16,5 13,9 17,4 15,3

10.001 a 50.000 13,6 16,2 16,7 15,1 15,3

50.001 a 100.000 13,4 12,5 15,2 11,7 17,1

100.001 a 400.000 12,9 11,7 15,5 14,1 14,8

Más de 400.000 13,5 11,0 17,2 13,3 19,3
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Tabla 11. Porcentaje de hombres de 18 años de edad y mayores con obesidad, según grupo de 
edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Total 12,3 13,3 15,5 17,1 18,0

Grupo de edad (años)

18 a 24 3,7 3,1 5,4 5,9 5,5

25 a 44 10,4 10,9 12,1 14,7 13,9

45 a 64 16,2 17,6 21,3 21,8 23,8

65 y más 17,4 19,2 21,0 20,7 23,6

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 18,4 19,0 20,1 23,4 23,7

Secundaria, primer ciclo 10,6 12,1 14,6 16,5 20,3

Secundaria, segundo ciclo 8,4 9,2 13,2 12,8 15,6

Estudios universitarios 8,1 7,4 11,5 13,0 12,5

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 13,6 15,2 14,8 19,0 15,8

10.001 a 50.000 13,4 14,2 16,7 18,6 18,9

50.001 a 100.000 11,2 12,3 16,6 15,6 18,9

100.001 a 400.000 10,5 13,0 16,4 16,7 19,1

Más de 400.000 12,2 10,6 17,6 14,3 19,6



Tabla 12. Porcentaje de personas de 18 años de edad y mayores con obesidad, según la 
comunidad autónoma de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2009 2011/12

Andalucía 18,0 17,6 17,9 19,5 21,2

Aragón 12,0 12,4 15,4 15,5 15,7

Asturias 14,1 13,3 14,1 21,6 18,7

Baleares 12,6 12,6 12,1 14,1 15,1

Canarias 14,9 14,6 16,0 15,2 18,2

Cantabria 14,1 12,0 14,0 12,1 11,1

Castilla-La Mancha 15,2 17,1 17,2 18,3 20,6

Castilla y León 10,7 12,0 13,7 12,5 13,8

Cataluña 10,5 11,5 14,5 13,8 14,3

Comunidad Valenciana 13,6 14,6 15,7 15,2 17,3

Extremadura 15,4 19,0 17,4 21,2 21,6

Galicia 11,0 14,4 16,9 16,6 19,2

Madrid 11,5 9,7 12,0 13,5 14,2

Murcia 14,5 15,7 19,3 22,1 20,2

Navarra 7,8 13,7 14,7 11,0 11,2

País Vasco 8,0 10,4 15,6 13,8 15,3

La Rioja 7,2 10,5 11,0 14,5 14,9

Ceuta y Melilla 14,3 12,8 17,4 17,4 19,2
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Tabla 13. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores con un consumo insuficiente 
de frutas y verduras, según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio 
de residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2011/12

Total 30,5 22,4 24,1 28,6

Grupo de edad (años)

16 a 24 42,4 40,3 44,5 47,1

25 a 44 34,9 27,7 30,7 34,2

45 a 64 25,3 15,0 15,4 23,3

65 y más 19,4 9,5 10,2 16,3

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 26,2 18,0 19,0 24,4

Secundaria, primer ciclo 34,0 30,1 31,5 32,2

Secundaria, segundo ciclo 34,7 25,9 29,3 29,5

Estudios universitarios 28,2 22,3 24,4 27,3

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 27,9 18,6 24,6 27,8

10.001 a 50.000 31,5 23,4 26,3 29,9

50.001 a 100.000 30,5 25,6 25,4 29,2

100.001 a 400.000 36,7 24,9 25,7 28,2

Más de 400.000 24,6 20,8 22,8 23,4



Tabla 14. Porcentaje de mujeres de 16 años de edad y mayores con un consumo insuficiente de 
frutas y verduras, según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio de 
residencia. España, 2001-2011/12

2001 2003 2006 2011/12

Total 26,7 18,2 19,3 24,4

Grupo de edad (años)

16 a 24 42,6 37,0 43,7 44,0

25 a 44 29,8 22,7 23,8 29,3

45 a 64 20,0 10,4 11,2 19,5

65 y más 18,6 8,7 8,5 14,3

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 22,6 13,9 14,3 20,4

Secundaria, primer ciclo 30,3 25,5 27,3 27,0

Secundaria, segundo ciclo 31,2 22,4 24,9 26,1

Estudios universitarios 25,4 18,6 19,8 24,0

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 23,8 14,8 20,5 23,3

10.001 a 50.000 27,3 19,0 21,8 24,5

50.001 a 100.000 28,9 21,9 21,5 25,0

100.001 a 400.000 33,2 19,6 20,7 24,3

Más de 400.000 20,1 17,7 17,1 18,4
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Tabla 15. Porcentaje de hombres de 16 años de edad y mayores con un consumo insuficiente 
de frutas y verduras, según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional del municipio 
de residencia. España, 2001-2011/12.

2001 2003 2006 2011/12

Total 34,5 26,8 29,1 33,0

Grupo de edad (años)

16 a 24 42,3 43,4 45,2 50,2

25 a 44 39,9 32,6 37,3 38,9

45 a 64 30,9 19,6 19,7 27,2

65 y más 20,5 10,4 12,4 19,1

Nivel de estudios

Educación primaria o inferior 31,0 22,8 24,8 29,5

Secundaria, primer ciclo 37,8 34,2 35,6 37,1

Secundaria, segundo ciclo 37,7 29,5 33,4 32,9

Estudios universitarios 30,7 25,8 28,5 30,8

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 32,2 22,7 28,6 32,6

10.001 a 50.000 36,0 27,8 31,0 35,3

50.001 a 100.000 32,1 29,4 29,6 33,5

100.001 a 400.000 40,4 30,4 30,6 32,6

Más de 400.000 29,4 24,2 29,0 28,3



Tabla 16. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores con un consumo insuficiente 
de frutas y verduras, según la comunidad autónoma de residencia. España, 2001-2011/12.

2001 2003 2006 2011/12

Andalucía 33,0 24,4 26,8 35,0

Aragón 24,1 15,9 15,6 22,0

Asturias 37,1 26,4 26,2 24,6

Baleares 31,3 28,4 22,9 23,6

Canarias 43,0 39,1 33,2 37,3

Cantabria 37,5 33,6 34,0 23,6

Castilla-La Mancha 21,8 20,1 18,3 25,2

Castilla y León 23,4 15,9 15,3 16,6

Cataluña 26,5 18,5 26,7 39,1

Comunidad Valenciana 25,4 18,9 19,1 16,6

Extremadura 39,0 19,4 25,7 37,2

Galicia 41,2 25,4 30,1 28,5

Madrid 28,0 23,1 21,0 23,7

Murcia 25,6 22.0 27,9 39,6

Navarra 40,7 17,9 19,3 22,8

País Vasco 33,4 23,6 26,8 21,5

La Rioja 40,0 19,4 20,7 21,4

Ceuta y Melilla  33,3  38,2  29,4 32,0
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Tabla 17. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores que consumen alcohol en una 
cantidad de riesgo para la salud, según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional 
del municipio de residencia. España, 2003-2011/12.

2003 2006 2009 2011/12

Total 4,1 4,9 1,8 1,2

Grupo de edad (años)

16 a 24 1,4 2,2 1,0 0,9

25 a 44 4,7 4,6 1,3 0,8

45 a 64 5,6 7,0 2,8 1,7

65 y más 3,0 4,4 1,6 1,2

Nivel de estudios

Primaria o inferior 4,7 5,3 1,7 2,0

Secundaria, primer ciclo 4,5 5,5 1,5 1,8

Secundaria, segundo ciclo 3,5 4,4 1,9 1,1

Universitarios 3,3 4,5 1,9 1,0

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 4,8 4,4 2,8 1,3

10.001 a 50.000 4,6 4,4 1,7 1,6

50.001 a 100.000 4,1 4,6 1,4 1,4

100.001 a 400.000 4,3 5,5 1,4 1,7

Más de 400.000 2,5 5,9 1,4 2,0



Tabla 18. Porcentaje de mujeres de 16 años de edad y mayores que consumen alcohol en una 
cantidad de riesgo para la salud, según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional 
del municipio de residencia. España, 2003-2011/12.

2003 2006 2009 2011/12

Total 1,5 1,5 0,6 0,3

Grupo de edad (años)

16 a 24 0,5 1,2 1,4 0,7

25 a 44 2,1 1,8 0,6 0,2

45 a 64 1,9 1,9 0,4 0,3

65 y más 0,8 0,9 0,4 0,2

Nivel de estudios

Primaria o inferior 1,1 1,3 0,2 0,1

Secundaria, primer ciclo 1,8 1,6 0,6 0,7

Secundaria, segundo ciclo 1,9 1,8 0,8 0,3

Universitarios 1,9 1,9 1,0 0,5

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 1,2 1,5 0,8 0,3

10.001 a 50.000 1,9 1,6 0,4 0,9

50.001 a 100.000 1,2 1,4 0,6 0,4

100.001 a 400.000 1,9 1,5 0,4 0,2

Más de 400.000 1,2 1,3 0,7 0,3
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Tabla 19. Porcentaje de hombres de 16 años de edad y mayores que consumen alcohol en una 
cantidad de riesgo para la salud, según grupo de edad, nivel de estudios y tamaño poblacional 
del municipio de residencia.  España, 2003-2011/12.

2003 2006 2009 2011/12

Total 6,9 8,5 3,0 2,1

Grupo de edad (años)

16 a 24 2,3 3,2 0,6 1,2

25 a 44 7,2 7,3 2,0 1,3

45 a 64 9,4 12,2 5,3 3,0

65 y más 6,0 9,0 3,2 2,6

Nivel de estudios

Primaria o inferior 8,8 10,2 3,4 4,3

Secundaria, primer ciclo 7,0 9,2 2,4 2,8

Secundaria, segundo ciclo 5,1 6,8 3,1 1,8

Universitarios 4,6 6,8 2,9 1,6

Tamaño municipio (habitantes)

Menos de 10.000 8,5 7,2 4,8 2,4

10.001 a 50.000 7,4 7,4 3,0 2,4

50.001 a 100.000 7,0 8,0 2,3 2,3

100.001 a 400.000 6,7 9,5 2,5 3,3

Más de 400.000 3,9 11,0 2,2 3,7



Tabla 20. Porcentaje de personas de 16 años de edad y mayores que consumen alcohol en una 
cantidad de riesgo para la salud, según la comunidad autónoma de residencia. España, 2003-
2011/12.

2003 2006 2009 2011/12

Andalucía 5,8 5,1 1,9 1,2

Aragón 3,1 2,6 1,1 2,6

Asturias 3,4 6,4 2,1 3,5

Baleares 3,7 3,6 0,9 1,1

Canarias 1,0 2,2 0,6 2,0

Cantabria 3,2 3,5 4,6 0,4

Castilla-La Mancha 5,1 8,9 2,5 2,1

Castilla y León 4,0 3,8 2,9 3,3

Cataluña 3,3 4,4 1,2 0,8

Comunidad Valenciana 1,9 5,2 1,4 1,9

Extremadura 6,5 4,1 2,4 1,0

Galicia 6,4 7,4 1,7 0,5

Madrid 2,5 5,0 1,4 1,3

Murcia 11,9 4,2 1,9 0,1

Navarra 3,8 6,1 2,0 1,6

País Vasco 5,6 5,0 3,8 2,6

La Rioja 1,4 3,1 0,7 1,9

Ceuta y Melilla 0,2 5,1 0,0 0,7
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Las enfermedades crónicas, grupo heterogéneo de enfermedades que incluye, entre 
otras, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias 
crónicas o la diabetes, causan en España la mayor parte de las defunciones. La 
adopción de conductas de riesgo saludables, como la reducción o eliminación 
del tabaquismo, el consumo moderado de alcohol, la actividad física o una dieta 
adecuada pueden reducir la morbilidad y mortalidad por esas enfermedades. En 
España es posible monitorizar esas conductas de riesgo en la población a partir de 
la información que proporcionan las encuestas nacionales de salud por entrevista. 
Este informe presenta la evolución de la prevalencia de varios de los principales 
factores de riesgo de enfermedad crónica en la población adulta española a lo largo 
de la primera década de la presente centuria.


