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POBLACIÓN 
 
Estructura por sexo, edad y origen 
 
Una población envejecida, sobretodo las mujeres.  
 
La población asturiana (1.077.360 habitantes) es una población muy envejecida, en la que las 

mujeres representan el 52% de la misma (1). Sin embargo, la proporción de hombres y mujeres 

varía según la edad, siendo sensiblemente mayor la de mujeres en edades avanzadas. En la figura 

se puede apreciar cómo, mientras que en los primeros años hay una proporción levemente más 

alta de hombres, esto cambia a partir de los 45 años, aumentando el peso de las mujeres según 

avanza la edad. Así, a partir de los 85 años, las mujeres representan el 70% de la población de esa 

edad y los hombres el 30%. 

Figura 1 
 

Proporción de mujeres y hombres según edad. 
Asturias 2012

0%

10%

20%
30%

40%
50%

60%

70%
80%

90%

100%

0 a
4 

5 a
9

10
14

15-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

75-
79

80-
84

85
y +

Hombres M ujeres
 

Fuente INE y SADEI. Padrón Municipal de Habitantes. 
 

 

Este mayor envejecimiento de las mujeres se debe a una esperanza de vida tradicionalmente más 

alta que la de los hombres: 84,53 y 77,29 años respectivamente en 2011. El índice de 

envejecimiento refleja estas diferencias por sexo: por cada 100 mujeres menores de 15 años, hay 

256 de 65 y más, ocurriendo algo menos llamativo  en hombres: 168 mayores por cada 100 

menores de 15 años. Estos indicadores muestran el gran peso del envejecimiento femenino en 

Asturias.   

 

Este problema es sensiblemente mayor en las comarcas con mayor proporción de población rural. 

En la siguiente figura se puede apreciar cómo en las comarcas del Occidente de Asturias: Eo-Navia 

y Narcea los índices de envejecimiento son sensiblemente mayores, tanto en el caso de las 

mujeres como de los hombres. Por cada 100 chicas menores de 15 años hay en la comarca del Eo-

Navia 380 mujeres de 65 y más años y por cada 100 chicos, 257 hombres mayores.  Sin embargo 

la comarca de Oriente, también con importante proporción de población rural, presenta un índice 

de envejecimiento menor en las mujeres que el correspondiente a la cuenca minera del Caudal, 

aunque para los hombres sí es más alto.   
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En el caso de la cuenca del Nalón el envejecimiento es menor que en la del Caudal, pero sigue 

siendo más alto que en las comarcas del centro (Avilés, Oviedo y Gijón), que presentan los 

menores índices de envejecimiento, tanto para mujeres como para hombres. 

Figura 2 
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Fuente INE y SADEI. Padrón Municipal de Habitantes 

 

Asturias presenta un saldo vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos) desde hace ya 

muchos años, debido al envejecimiento de la población y a que tenemos una tasa de fecundidad 

muy baja, la menor del país, que a su vez tiene una de las más bajas de Europa. 

 

La proporción de población extranjera sigue siendo baja y las mujeres 

representan poco más de la mitad de la misma. 

 
La población de origen extranjero representa solamente el 5% del total de la población residente; 

es una población más joven y las mujeres suponen el 51% de la misma.   

 

Figura 3 
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Como puede observarse en la figura, mientras que en la población autóctona hay, como ya se ha 

señalado, importantes diferencias por sexo en la estructura por edad, en esta población la 

estructura es muy similar, con un peso bajísimo de la población de 65 y más años.   

 

En los últimos años, ha sido la población proveniente de Rumanía la que ha supuesto el mayor 

volumen de inmigrantes, representando en la actualidad el 20% del total de la población 

inmigrante.  

 
 
Dinámica de la población 
 
 

Continúan asentándose los nuevos modelos de familias y los nacimientos, tras 

un incremento en los últimos años, se estabilizan. 

 
La tasa de nupcialidad sigue descendiendo y la edad media al primer matrimonio subiendo: 33,78 

años para hombres y 31,62 para las mujeres (2). Casi el 60% de las bodas tienen solo celebración 

civil. De las mujeres que contrajeron matrimonio en 2011, un 15% estaban divorciadas, frente a 

un 16% de los hombres. Las personas viudas, tanto mujeres como hombres representaban solo un 

1% de las y los contrayentes. Desde 2008, año en que se produjo el mayor volumen de  

matrimonios entre personas del mismo sexo (72), el número ha ido descendiendo y en 2011 se 

celebraron 23 bodas de mujeres y otras 23 de hombres.  

 

Se aprecia un incremento continuo del porcentaje de mujeres que tiene sus criaturas fuera del 

matrimonio, aunque en gran medida (no contamos con datos sobre parejas de hecho) en 

relaciones de pareja.  En 2011, el porcentaje ascendía a un 33%, cifra que está por debajo de la 

media estatal: 37%.  

 

Figura 4 
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También la edad media a la maternidad sigue aumentando: 31,84 años en 2011, por ello no es de 

extrañar que el número medio de hijos por mujer sea bajo. Las mujeres posponen su maternidad 

hasta haber completado su formación y haber intentado integrarse en el mercado. Además de ello, 

el coste de la vivienda y la dificultad para conciliar vida laboral y familiar afectan a la decisión de 

formar una familia y tener criaturas.   

 

Como se puede ver en la siguiente figura, en 1998 Asturias tuvo su menor tasa de fecundidad (23 

nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años –edad fértil) y a partir de entonces se 

experimentó un crecimiento que se ha mantenido hasta 2009, para bajar en 2010 y subir unas 

décimas en 2011. Las asturianas tienen actualmente una media de 1,05 hijos, siendo 2,1 la cifra 

tradicionalmente establecida para garantizar el reemplazo generacional. 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las tasas de fecundidad e IVE. 
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Fuente SADEI y MSSSI. Movimiento Natural de la Población y Estadísticas IVE 

 

Las tasas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) presentaron un estabilidad desde que se 

cuenta con registro tras la despenalización en 1985, descendieron en 1996 y a partir de entonces 

se han venido manteniendo en niveles por debajo de la media estatal, y en 2010 y 2011 han 

presentado un crecimiento importante (aunque seguimos por debajo de la media) (3). En parte, 

este incremento puede ser debido al impacto de la crisis que, como se está viendo en el conjunto 

del país, está afectando a la fecundidad que presenta cifras descendentes. En 2011 se produjeron 

32 nacimientos y 11 IVE por cada 1.000 mujeres en edad fértil. 

 

Las mujeres extranjeras que viven en Asturias tienen patrones de fecundidad distintos a los de las 

españolas, al igual que ocurre en el resto del país. Como puede observarse en la figura, la curva 

correspondiente a las primeras, señala una maternidad más temprana. Sin embargo, con el 

tiempo, las mujeres inmigrantes van equiparando sus pautas de fecundidad a las del lugar de 

llegada. De hecho, en Asturias donde hay una fecundidad tan baja, tienen un número medio de 

hijos por mujer menor que la media estatal de mujeres  de nacionalidad española (1,25 frente a 

1,32). 
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Figura 6 
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Fuente: INE y SADEI. Elaboración propia 

 

Según la Encuesta de Salud Infantil para Asturias de 2009 (4), un 13,5% de los hogares con 

población menor de 15 años eran monoparentales, siendo habitualmente la proporción de los 

sustentados por mujeres, de 8 de cada 10.   

 

Como se ha visto al comienzo del capítulo, según aumenta la edad hay un mayor porcentaje de 

mujeres que de hombres (suponen el 70% de la población de 85 y más años) y es más frecuente 

que vivan solas, en muchos casos por viudedad. Según los Indicadores Sociales del INE de 2010 

(5), un 26% de mujeres de 65 y más años viven solas frente a un 12% de hombres de la misma 

edad, lo que implica que en Asturias 37.112 mujeres y 12.310 hombres de estas edades viven sin 

otras personas en el hogar.  

 
Siguen siendo muy pocos los padres que se vinculan a las bajas por maternidad 
 
En 2012, 5.315 mujeres disfrutaron de baja y prestación por maternidad (un 5,7% menos que en 

el año anterior). Solo 128 padres (9% menos que en el año anterior) solicitaron el tiempo que les 

corresponde de esta baja.  

 

Y respecto a los 13 días de permiso por paternidad que La Ley Orgánica de Igualdad 3/2007 

reconoce  a los padres, 4.303 los solicitaron, un 8% menos que en el año anterior.   

 

Dado que aún no conocemos los datos de natalidad de 2012, no sabemos si el número de 

nacimientos disminuyó, pero sí hay que tener en cuenta que aumentó el número de mujeres y 

hombres desempleados, que no pueden solicitar estos permisos.  
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ENSEÑANZA 
 
 
Enseñanza Media: Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio 
 
Chicos y chicas continúan haciendo distintas opciones formativas.  
 
Ya hace años que las mujeres asturianas han superado a los hombres en nivel de estudios y son 

mayoría en prácticamente todos los ámbitos académicos a partir de la enseñanza obligatoria, pero 

con diferentes elecciones formativas (6).   

 

En el Bachillerato, las chicas representan el 53% del alumnado y en las siguientes figuras se 

puede ver que su opción mayoritaria es el de Humanidades y CC Sociales (53%), mientras que en 

el caso de los chicos el 55% opta por el de Ciencias y Tecnología. Como contrapartida, un 40% de 

las chicas opta por el Científico-tecnológico y los chicos en un porcentaje similar (41%) por el de 

Humanidades y CC Sociales. La opción por el bachillerato Artístico es minoritaria, pero más elegida 

por las chicas: 7% frente a un 4%.  

Figura 1 

Opciones de modalidades de Bachillerato
Chicas. Asturias Curso 2010-2011
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Figura 2 
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Fuente: SADEI. Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-11 

 12



Observatorio de Igualdad de Oportunidades 2013 

Debido a estas opciones, la conformación de cada rama queda configurada por sexo, tal como se 

ve en la figura: las chicas representan más del 65% en las ramas artísticas, el 60% en 

Humanidades y CC Sociales y el 44% en el Bachiller Científico Tecnológico. En el conjunto del 

Bachillerato, promociona un 85% de chicas y un 83% de chicos.  

 

En la Formación Profesional de Grado Medio las chicas representan actualmente el 47% del 

alumnado de este tipo de formación. También  se observan distintas elecciones, y las chicas siguen 

optando por ciclos tradicionalmente muy feminizados, ocurriendo lo contrario con los chicos.  

 

Figura 3 

Primeras opciones ciclos FP G. Medio 
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Fuente SADEI: Estadística de la Enseñanza en Asturias curso 2010-2011 

 

En las figuras se puede observar que las primeras opciones de las chicas son los ciclos de Sanidad, 

Administración y gestión, Imagen personal, Servicios socioculturales y a la comunidad y Hostelería 

y turismo. En estas cinco primeras opciones se integra el 83% de las chicas, sin embargo los chicos 

se dispersan más. Electricidad y electrónica es la primera opción, seguida de Mantenimiento de 

vehículos, Mantenimiento a los servicios y producción, Fabricación mecánica e Informática, pero en 

estas cinco primeras opciones solo se integra el 69% de ellos, es decir que tienen más variedad en 

sus elecciones. 

 

A pesar de estas opciones, hay una importante presencia de mujeres dentro del ciclo de Química 

(81% del alumnado del mismo), en Comunicación, imagen y sonido (66%) y en Actividades físicas 

y deportivas (31%).  

 
 
Enseñanza Superior: Formación Profesional Superior y Universidad 

 

En Formación Profesional Superior siguen realizándose opciones diferenciadas 

por un patrón de género. 

 
En la Formación Profesional de Grado Superior el 52% del alumnado son mujeres y las 

opciones no son muy distintas de las que se realizan en FP de Grado Medio.  . 
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En el caso de las mujeres, Sanidad y Servicios Sociales y a la Comunidad son las dos primeras 

opciones. Sumando Administración y gestión, Comercio y Marketing y Hostelería y Turismo, estas 

cinco opciones son elegidas por el 75% de las alumnas.  

 

Los hombres de nuevo optan por ciclos que tienen que ver con la Electricidad y electrónica o la 

Mecánica, aunque Informática es la segunda opción y Comunicación, imagen y sonido la cuarta. En 

estas cinco opciones se incorpora el 55% del alumnado masculino.  

     

Figura 4 

Primeras opciones mujeres ciclos FP 
G. Superior. Asturias curso 2010-11
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Fuente SADEI: Estadística de la Enseñanza en Asturias curso 2010-2011 

 

En la composición del alumnado por ciclo, hay un 59% de mujeres en el de Química, un 38% en el 

de Edificación y obra civil, un 23% en el de Informática y un 22% en el de mantenimiento y 

servicios a la producción. 

 

Así pues, a pesar de la conformación de los roles de género en la infancia y en la juventud 

(condicionados por la familia, la escuela, los medios, etc.), que hacen que chicas y chicos sigan 

realizando distintas opciones formativas, se observa que las mujeres, aunque de forma lenta, van 

incorporándose a formaciones que tradicionalmente han estado masculinizadas.  

 

Universidad: Aún las mujeres son minoría en las Escuelas Técnicas 
 
También aquí las mujeres son mayoría: 54% del alumnado. Las opciones en Bachillerato 

condicionan la elección en la Universidad y las mujeres solo están en minoría en las Escuelas 

Técnicas. 

 
En las siguientes figuras se puede observar cómo más de la mitad de las universitarias eligen las 

ramas Sociales y Jurídicas. El resto de opciones están repartidas de forma bastante similar, pero la 

segunda opción en importancia son las Escuelas Técnicas (15%), seguidas de CC de la Salud 

(11%) –que son las que exigen notas más altas para incorporarse a ellas- y CC. Experimentales 

(10%). Las Humanidades son la opción minoritaria (8%) de las universitarias.  
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En el caso de los universitarios, la opción mayoritaria (casi de la mitad del alumnado) son las 

Escuelas Técnicas (48%) y la siguiente opción en importante las CC Sociales y Jurídicas (33%). Las 

CC Experimentales son elegidas por un 9%, ligeramente inferior que en el caso de las mujeres y 

las Humanidades también en menor medida (6%). Pero las CC de la Salud, son elegidas por menos 

de la mitad de hombres que de mujeres (4%). Hay que tener en cuenta que en esta formación se 

encuentra Enfermería, tradicionalmente muy feminizada, aunque cada vez se incorporan más 

hombres.  Medicina está actualmente también muy feminizada. 

 

Figura 5 
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Mujeres. Asturias curso 2010-11
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Con estas elecciones, cada rama queda configurada por sexo como se observa en la siguiente 

figura. Las mujeres son mayoría en todas las ramas salvo en las Escuelas Técnicas (27%). 

Representan una gran mayoría en CC de la Salud (75%) y también en CC Sociales y Jurídicas 

(67%) y en Humanidades (62%). Donde hay mayor equiparación, pero también estando las 

mujeres en mayoría, es en CC Experimentales (58%). 

 

Figura 6 
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Fuente SADEI: Estadística de la Enseñanza en Asturias curso 2010-2011 
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Según un indicador elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que sirve para 

comparar el nivel de estudios superiores entre Comunidades Autónomas y también con la UE, en 

2010, un 50% de mujeres asturianas entre 25 y 34 años tenían estudios Superiores y Doctorados, 

frente a un 36% de hombres. 

 

Profesorado no universitario:  
 
Las mujeres siguen siendo mayoría, sobretodo en las primeras etapas 

formativas.  

 
Se incluye en este análisis el profesorado, tanto de la enseñanza pública (79% del total) como de 

la concertada y privada. Las mujeres están representadas en la enseñanza pública en esta misma 

proporción (79%). Las 9.816 profesoras representan el 70% del conjunto del profesorado no 

universitario, es decir que la Brecha de Género es positiva (39 puntos porcentuales) en este caso  

a favor de las mujeres. 

 

La práctica totalidad del profesorado de Educación Infantil está compuesta por mujeres (96%), es 

decir que son las encargadas de esta primera etapa, muy ligada al cuidado. También en centros 

donde se imparte Educación Infantil y Enseñanza Primaria, suponen el 83%, donde solo hay 

Enseñanza Primaria el 73% y en los que incluyen Enseñanza Primaria y ESO el 72%.   

 

En centros donde se imparte solamente la ESO representan el 65% y en los que también incluyen 

Bachillerato y FP, es decir en los Institutos de Enseñanza Secundaria y otros centros similares, el 

59%. Solo están por debajo de la mitad del profesorado en centros donde se imparto Formación 

Profesional exclusivamente (47%) y en Enseñanzas de Régimen especial (Conservatorios, Escuelas 

de Arte, etc. (48%). 

Figura 7 
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Fuente SADEI: Estadística de la Enseñanza en Asturias curso 2010-2011 
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En la Enseñanza de idiomas tam yoría (80%), lo mismo que en 

unque no se cuenta con datos de presencia de mujeres en los equipos directivos de los centros 

rofesorado de la Universidad de Oviedo 

 mayor categoría profesional, menor presencia de mujeres 

 57% de quienes han 

n la siguiente figura se puede observar cómo entre el Profesorado Asociado representan un 38% y 

Figura 8 

 

 

bién las mujeres están en amplia ma

Educación Especial (79%) y, aunque en una proporción inferior, también en Educación de Adultos 

(56%). 

 

A

para este curso, en un análisis realizado para el curso 2007-2008, aunque los centros respetaban 

globalmente la paridad (entre 40% y 60%), no había correspondencia con la proporción que 

representaban en los mismos. Aunque en ese momento representaban el 64% de los claustros, 

solo alcanzaban el 48% de las Direcciones de los Centros, con variaciones por tipo de enseñanza.   

 

P
 
A
 

ientras que las mujeres representan el 55% del alumnado universitario y elM

finalizado la Tesis doctoral, este porcentaje va disminuyendo cuando se incorporan como 

profesoras a la universidad. Se incluye en este análisis el profesorado, tanto de Facultades como de 

Escuelas Universitarias, con datos del INE: Estadística de la Enseñanza Superior en España de 

2010 (7). 

 

E

un porcentaje levemente superior entre el Titular (40%). Sin embargo en las Cátedras, las mujeres 

solo representan en el curso 2009-2010 el 18% de las mismas. Este porcentaje se ha 

incrementado muy levemente en los últimos años: en el curso 1999-2000 había en Asturias un 

13% de Catedráticas. La Brecha de Género es en el último curso para el que contamos con 

información (2010-2011) de 63 puntos porcentuales negativos para las mujeres.  La ya larga 

trayectoria de las mujeres como profesoras universitarias no concuerda con este limitado acceso a 

las Cátedras, el techo de cristal se visibiliza claramente en este caso.  

 

Fuente: INE. Estadística de la Enseñanza Superior en España 

Profesorado y alumnado por categorías y sexo
Universidad Oviedo curso 2010-2011
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Pocas mujeres aún en cargos directivos de la Universidad 

 presencia de mujeres en los puestos de dirección de la Universidad de Oviedo, sigue siendo 

especto a las Facultades, hay dos Decanas (en Filosofía y Letras y en Comercio, Turismo y CC 

ambién en la siguiente figura se puede observar la presencia de mujeres en Escuelas, habiéndose 

n las primeras, Escuelas tradicionalmente muy masculinizadas en el alumnado, hay una Directora 

Figura 9 

 

 

inalmente, en las Escuelas Universitarias señaladas, muy feminizadas en el alumnado, la totalidad 

 
La

minoritaria (8). El equipo rectoral está compuesto por: un Rector, una Vicerrectora (representando 

el 17%) frente a 5 Vicerrectores  y una única Secretaria.  

 

R

Sociales) frente a 8 Decanos, por lo que representan un 20% en los Decanatos. En los 

Vicedecanatos, 15 están ocupados por mujeres frente a 14 por hombres, es decir que representan 

el 52%; y en las Secretarías hay 6 mujeres y 4 hombres, por ello suponen el 60% de estos 

puestos. Así pues, las mujeres están en mayor proporción según disminuye el nivel del puesto, 

estando, como se ha visto, en paridad en Vicedecanatos y Secretarías.  

 

T

agrupado por un lado las Escuelas Técnicas y la Escuela de Medicina de Educación Física y Deporte, 

y por otro lado las Escuelas Universitarias de Enfermería, Trabajo Social, Turismo y Magisterio. 

 

E

frente a 5 Directores (17%), no hay ninguna Subdirectora entre las 15 Subdirecciones, mientras 

que 3 de las 5 Secretarías están ocupadas por mujeres (60%).  Es decir, que las mujeres vuelven a 

estar en mayoría en los cargos de Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web de la Universidad de Oviedo 

F

de las Direcciones (4) están ocupadas por mujeres, lo mismo que la única Subdirección. La 

también única Secretaría está ocupada por un hombre.  
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Proporción de mujeres en cargos de dirección 
Facultades y Escuelas. Universidad Oviedo 2013

Decanato/Dirección Vicedecanato /Subdirec Secretaria

 18



Observatorio de Igualdad de Oportunidades 2013 

TRABAJO Y RENTA 

mbito Reproductivo  

to laboral no puede desligarse de la responsabilidad en 

Las mujeres, que parten de unos niveles formativos tan altos y, en general, con mejores resultados 

Figura 1 

 

 

 

 

n este mismo sentido, la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE 2009-10 (10) señala que, 

sí pues, esta menor posibilidad de dedicación a otras actividades hace más difícil a las mujeres la 

 

Á
 
a incorporación al ámbiL

el hogar y los cuidados. 

 

académicos, encuentran importantes barreras para incorporarse y mantenerse en el mercado 

laboral y la más importante es la responsabilidad en las tareas del hogar y del cuidado. En la 

última Encuesta de Salud para Asturias 2008 (9), se aprecia cómo el cuidado sigue siendo una 

cuestión de mujeres, aunque parece que es en el cuidado de las criaturas en el que más se están 

involucrando los hombres.  

 
Realización tareas

hogar

Cuidado menores 15
años

Cuidado mayores 74
años

Cuidado personas
con discapacidad

Porcentaje de personas que participan en tareas del 
hogar y cuidados.                          

Encuesta de Salud para Asturias 2008

 

 

 

 

 

 

 0 20 40 60 80 100

%
 M ujeres Hombres

 

Fuente: Encuesta de Salud para Asturias 2013. Consejería de Sanidad 

E

sumados los tiempos dedicados al trabajo doméstico (casi 4 horas y media las mujeres frente a 2 y 

media los hombres), al mercado laboral, los estudios y los traslados, más los cuidados personales 

(dormir, comer, asearse), es decir a las cuestiones que podríamos denominar como básicas, las 

mujeres cuentan con menos tiempo al día que los hombres para actividades opcionales de tiempo 

propio, como son: participación social, deporte, medios de comunicación, etc.  

 

A

realización de ejercicio físico, la participación en asociaciones, sindicatos, partidos políticos, etc, así 

como desarrollar una carrera profesional y asumir cargos de responsabilidad. 
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E

Tasas de actividad de mujeres y hombres y 
Brecha de Género Asturias 2005-2012
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l ámbito productivo 

e género en las tasas de actividad y empleo por un 

pacto más temprano de la crisis en sectores masculinizados.  

 
ulinizados (minería, 

dustria, construcción) no ha ofertado a las mujeres muchos ámbitos de trabajo; por ello no es de 

masculina (la más baja de todo el país, condicionada por las 

laciones en la minería) está prácticamente estabilizada, la de las mujeres presentó una clara 

a 2 

 

 

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

La tasa de empleo femenin  2008, año en que llegó a 

40,20 y a partir de entonces comenzó a descender, para situarse en 2012 en 36,04. La tasa 

sis en la 

ón y la industria, que hizo que se produjera una pérdida más temprana de un gran 

 
Disminuye la Brecha d

im

El mercado laboral asturiano, tradicionalmente basado en sectores muy masc

in

extrañar que la tasa de actividad femenina esté entre las más bajas de todo el Estado. Sin 

embargo, y  a pesar del tremendo impacto de la crisis, las mujeres siguen intentando incorporarse 

al mercado de trabajo. En algunos casos, la pérdida de empleo de las parejas, hace que mujeres 

que nunca trabajaron o que abandonaron el mercado para asumir las tareas de crianza, intenten 

volver a incorporarse al mismo. 

 

Mientras la tasa de actividad 

prejubi

tendencia al alza hasta 2008 y a partir de entonces ha seguido creciendo, aunque de forma más 

suave (11). En 2012 la tasa masculina era 59 y la femenina 46,14. Así pues la Brecha de género 

viene presentando una tendencia descendente, habiéndose estabilizado en 2011 y 2102 y supone 

prácticamente 13 puntos a favor de los hombres.  

 

Figur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a presentó una tendencia ascendente hasta

masculina también presentó un claro y más pronunciado descenso desde 2008, año en que llegó a 

57,11 y habiendo descendido más de 10 puntos porcentuales, siendo 46,23 en 2012.  

 

Este importante descenso de la tasa masculina fue debido al gran impacto de la cri

construcci
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número de empleos. Esto ha dado lugar a que la Brecha de género haya presentado un importante 

descenso: si en 2005 ascendía casi a 21 puntos, en 2012 supone 10 puntos.  

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

Las mujeres tienen di ercado en épocas de 

rianza y trabajan en mayor medida a tiempo parcial y con mayor temporalidad 

 

ombres, en la época de la crianza las mujeres tienen grandes problemas para encontrar empleo o 

 

 

 

Tasas de empleo de mujeres y hombres y 
Brecha de género. Asturias 2005-2012
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M ujeres Hombres Brecha de género

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

ficultades para mantenerse en el m

c

 
Aunque las tasas de empleo en los primeros años laborales difieren levemente entre mujeres y

h

mantenerse en el mercado laboral. Esto se debe a la dificultad de compatibilizar la vida laboral y 

familiar, dado que la tarea de “conciliar”, como ya se ha visto, descansa en ellas, al haber una 

limitada corresponsabilidad por parte de las parejas en el hogar y el cuidado y por la escasa oferta 

de servicios sociales (guarderías, centros de día para mayores y personas con dependencia, etc.)  

 

Figura 4 
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La tasa de empleo masculina continúa creciendo de forma señalada hasta los 44 años, mientras 

que la de las mujeres prácti dad anterior. Y es entre los 

el sector servicios. Este sector no 

lo se compone de la hostelería y el comercio con horarios complicados, sueldos bajos, e 

mpleos a tiempo parcial en Asturias están ocupados por mujeres (un 

3% de las empleadas frente a un 4% de los empleados trabajan a tiempo parcial) y, aunque uno 

es mayor entre las mujeres: 25% de las ocupadas frente a un 21,2% de 

s hombres ocupados. Todas estas limitaciones para la dedicación al ámbito laboral, hacen que las 

ón de mujeres emprendedoras, en muchos casos, ante las 

ificultades de encontrar un puesto de trabajo, solo representan el 17% de las ocupadas, frente un 

érdida de empleo masculino y no una mejor situación de las mujeres, 

ace que por primera vez se equiparen las tasas de desempleo 

 mujeres como para 

ombres, sufrió un cambio radical a partir de 2008, año en que ascendía a 10,97 para las mujeres 

camente se mantiene como en el grupo de e

35 y 44 años donde se produce la mayor Brecha de género (12 puntos), que podría ser aún 

sensiblemente mayor entre los 45 y 54 años, sino fuera porque la tasa masculina desciende en esa 

edad en Asturias, debido en gran medida a las prejubilaciones.  

 

Casi 9 de cada 10 trabajadoras asturianas están ocupadas en 

so

inestabilidad, sino también de los distintos ámbitos de la administración pública (enseñanza, 

sanidad, servicios sociales) que conllevan mejores condiciones laborales y donde representan el 

58% del personal. El sector servicios está sufriendo en estos momentos una importante pérdida de 

empleos debido, tanto al cierre de establecimientos por un descenso importante del consumo, 

como por los recortes en los servicios públicos, cuestión que, lógicamente, está afectando de forma 

muy especial a las mujeres.  

 

Por otro lado, 8 de cada 10 e

2

de las principales causas es la necesidad de encargarse de las tareas del cuidado, la Encuesta de 

Población Activa muestra que para un 56% de mujeres españolas que trabajan con estos 

contratos, el motivo es no encontrar un trabajo a tiempo completo.  Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que el 96% de quienes trabajan en España a tiempo parcial para atender obligaciones 

familiares, son mujeres.  

 

La temporalidad también 

lo

mujeres se encuentren en categorías profesionales inferiores y que tengan menos posibilidades de 

conseguir ascensos o promociones, de hecho, solo ostentan un 23% de los puestos directivos en 

Asturias. Y, normalmente, ocupan las gerencias de empresas sin personas asalariadas o de 

pequeño tamaño en el sector servicios.  

 

Aunque está incrementándose la proporci

d

22% de los hombres ocupados. Y en la mayor parte de los casos no cuentan con personal 

asalariado. 

 

La gran p

h

 
La tasa de desempleo que venía disminuyendo en la década pasada, tanto para

h

y 6,40 para los hombres. En 2009 y 2010, aún con el importante incremento del paro masculino, la 

tasa de las mujeres seguía más alta, hasta que en 2011 por primera y única vez, la masculina fue 

más alta: 18,25 frente a 17,41, con lo cual la Brecha de género estuvo a favor de las mujeres. Sin 
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embargo, en 2012 la tasa femenina ha vuelto a ser ligeramente más alta. Será necesario hacer un 

seguimiento de la evolución de estas tasas, teniendo en cuenta el actual impacto de la crisis en los 

servicios que, como se ha señalado afecta especialmente a las mujeres. 

 

Figura 5 

Tasas de desempleo según sexo y Brecha de 
género. Asturias 2005-2012
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Pero no solo las responsa ración de las mujeres al 

ercado, el gran esfuerzo que hacen en su periodo formativo no es muchas veces reconocido por 

 condiciones de las mujeres en el mercado hacen que su salario sea 

na cuarta parte menor que el de los hombres. 

mo el de los servicios que cuenta con 

arios más bajos que la industria y la construcción), como la segregación vertical (estar en menor 

lario de las mujeres asturianas 

presenta solo el 75% del salario masculino y esta diferencia es mayor que en el conjunto del 

bilidades domésticas dificultan la incorpo

m

el empresariado; así pues, un mayor nivel de estudios no implicada más posibilidad de encontrar 

empleo. Y cuando las mujeres se forman en carreras técnicas, tampoco encuentran más opciones 

laborales, ya que sigue habiendo una tendencia a contratar hombres con este tipo de formación. La 

proporción de mujeres con estudios superiores en paro sigue siendo más alta que la de los 

hombres con el mismo nivel de estudios: un 25% tiene estudios postsecundarios frente a un 14% 

de los hombres.  

 

Ingresos  
 

Las difíciles

u

 
Tanto la segregación horizontal (trabajar en sectores co

sal

medida en puestos de dirección o en categorías que cuentan con salarios más altos y más y 

mayores complementos), que están relacionadas a su vez con la temporalidad y el trabajo a 

tiempo parcial, hacen que el salario de las mujeres sea más bajo.  

 

Como señala la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 (12), el sa

re

país.  Es decir que existe una Brecha de género de 25 puntos, lo que significa que las mujeres 

cobran como media una cuarta parte de salario menos que los hombres.  
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Figura 6 
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Pero también obtien y pensiones lo que 

enera riesgo de pobreza. 

 menos posibilidades de cobrar prestaciones por desempleo que, 

demás son más bajas, y en el momento de la jubilación tienen menos y menores pensiones 

011, 65.826 parados percibieron una prestación 

edia anual de 4.234 euros, frente a 48.752 desempleadas cuya prestación media fue de 3.266, 

 a las pensiones, también según datos de la Agencia Tributaria, los ingresos medios 

nuales de 2011 de los hombres fueron de 19.217 euros, mientras que las mujeres cobraron una 

, según datos remitidos por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, el Salario 

ocial es cobrado en mayor medida por mujeres: 63% de las personas perceptoras en 2012. 

en menos y menores prestaciones 

g

 
Por todo esto, las mujeres tienen

a

contributivas. Las Pensiones no contributivas (PNC) son cobradas en mayor medida por mujeres, 

ya que tienen menor acceso a las contributivas. 

 

Según datos de la Agencia Tributaria (13), en 2

m

es decir que muchas menos paradas tuvieron prestación y esta representó solamente un 77% de la 

masculina.  

 

Con respecto

a

media de 11.053 euros, es decir el 57% de las pensiones masculinas. En lo que se refiere a las 

PNC, que se obtienen al no poder contar con una pensión contributiva, y que son sensiblemente 

más bajas, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (14), 3.858 mujeres frente a 

1.136 hombres las percibieron por jubilación y 2.651 mujeres frente a 2.083  hombres, por 

invalidez.  

 

Igualmente

S

Aunque no se conoce qué porcentaje de mujeres y hombres que obtienen esta prestación  son 

titulares de familiares monoparentales, sí sabemos que la media de personas en la unidad de 

convivencia es ligeramente mayor en el caso de las mujeres titulares: 2,28 frente a 2,10. Aunque 

la edad media de mujeres y hombres que perciben esta prestación es muy similar: 49,48 y 49,61, 

hay un porcentaje mayor de mujeres menores de 45 años: 44% frente a 39%. 
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Así pues, las mujeres están en peores condiciones no solo a lo largo de su vida laboral, sino que 

tras la jubilación se encuentran en situaciones más precarias, lo que sumado a una mayor 

 del INE de 2012 (15), el riesgo de pobreza, que 

adicionalmente ha venido siendo mayor para las mujeres de 65 y más años,  es ahora más alto 

sis está siendo durísimo para los hombres, los sindicatos, las ONGs y otras 

gencias, señalan que las mujeres, al partir de una situación de mayor vulnerabilidad, están siendo 

frecuencia de vida en solitario, como se ha visto en el capítulo referente a la población asturiana, 

las coloca en riesgo de pobreza y exclusión.  

 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida

tr

en las y los menores 16 años por el impacto de la crisis en las familias, aunque no hay datos 

desagregados por sexo para Asturias. De hecho, actualmente, 41.600 hogares asturianos no 

cuentan con ningún ingreso. Un 17% de los hogares tienen “dificultad o mucha dificultad” para 

llegar a fin de mes, a pesar de que los datos para Asturias son sensiblemente mejores que para el 

conjunto del país.  

 

Si el impacto de la cri

a

las grandes perjudicadas por esta situación.  
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

stilos de vida y patrones de consumo 

as mujeres practican menos ejercicio, pero se alimentan mejor aunque están 

n la actividad laboral, los hombres, debido a los sectores en los que trabajan, realizan mayor 

egún la Encuesta de Salud para Asturias (ESA) 2008, ya citada,1 las mujeres realizan actividades 

s mujeres se alimentan más adecuadamente que los hombres: mayor consumo de fruta, 

in embargo presentan más sobrepeso y obesidad mórbida que los hombres, aunque hay mayor 

Figura 1 

 

 

                                                

 

E
 
L

más preocupadas por su peso y tienen más problemas para dormir. 

 
E

esfuerzo o ejercicio físico que las mujeres y también más deporte y ejercicio en su tiempo de ocio.  

 

S

más ligeras, como son caminar o hacer gimnasia, mientras que los hombres practican más ejercicio 

intenso o moderado. Respecto a ejercicio para competición, solo una de cada 100 mujeres, frente a 

uno de cada 10 hombres que contestaron a la encuesta, señalaron realizarlo. Los hombres no solo 

practican ejercicios más intensos, sino que también los realizan con mayor frecuencia.  

 

La

verduras y hortalizas y pescado y menos de carnes, huevos, pasta y embutidos. Solo un pequeño 

porcentaje, menor que en el caso de los hombres, no desayuna: 2% frente a 5%. 

 

S

proporción de obesidad entre ellos; un 53% de las mujeres frente a un 41% de los hombres tiene 

al menos sobrepeso. Por otro lado, hay más bajo peso en las mujeres y las diferencias por sexo se 

acrecientan en menores de 30, donde hay casi tres veces más de mujeres con bajo peso (19% 

frente a 7%). 
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Índice de masa corporal: resultados por sexo
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 Mujeres Hombres

Fuente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

 
1 La Consejería de Sanidad ha presentado los datos de la Encuesta de Salud para Asturias 2012 después de 
haberse elaborado este informe. En 2014 se realizará un análisis específico de esta nueva Encuesta, desde el 
Observatorio de Igualdad de Oportunidades del IAM. 

 26



Observatorio de Igualdad de Oportunidades 2013 

Y las mujeres siguen un régimen alimenticio en mayor proporción que los hombres y, aunque en 

ambos sexos el m ntaje de mujeres 

izan menor ejercicio, además cuentan con 

enos tiempo libre que los hombres, como se ha visto y, en épocas de crianza o cuidado de 

ayor: 7,5 

ente a 7,3 horas, y las mujeres señalan problemas, tanto para conciliar el sueño como para 

ulino, mientras que el consumo de alcohol sigue siendo mayor en hombres. 

nsumidores diarios de tabaco es mayor: 36% frente a 29%. Sin embargo, se observa una 

as al 

nsumo masculino y su menor tasa de abandono del hábito tabáquico, por lo cual habría que 

r frecuencia), son similares a los de 

s chicos (42%).  Entre los 14 y 18 años las chicas superan a los chicos en el consumo, como 

ón 

nsiblemente mayor que las mujeres. La Encuesta EDADES señala cómo un 18% de hombres 

 

cercan los porcentajes de mujeres y hombres. Según datos de la ESA 2008, de aquellas personas 

otivo principal son los problemas de salud, un mayor porce

señala que lo hace para mantener o perder peso.  Un 26% de mujeres con sobrepeso, frente a un 

15% de hombres en la misma situación realizan dietas.  

 

Las chicas, una vez que abandonan el ámbito escolar real

m

personas dependientes, es aún más difícil encontrar este tiempo. No es por ello extraño que, 

debido a la presión social que existe sobre la imagen de las mujeres, se sometan a distintos tipos 

de dietas, muchas veces muy poco saludables y presenten trastornos de la alimentación. 

 

Con respecto a las horas de sueño, los hombres duermen una media de horas algo m

fr

dormir de forma continuada, que son relevantes a partir de los 45 años y se acentúan con la edad. 

 

Llevan años incorporadas al tabaquismo y en el consumo diario se acercan al 

masc

 
Según la encuesta Domiciliaria sobre Drogas y Alcohol (EDADES) (16), el porcentaje de hombres 

co

tendencia a la convergencia entre ambos sexos generada, sobretodo, por una mayor proporción de 

hombres exfumadores y una ligera tendencia al alza en mujeres fumadoras. No obstante, se 

observa un ligero descenso en el porcentaje de consumidores de ambos sexos desde 2005.  

 

Así pues, parece importante tener en cuenta este acercamiento de las mujeres fumadoras diari

co

reforzar las acciones dirigidas a reducir el consumo femenino.  

 

En chicas menores de 30 años los consumos (diario y de meno

lo

señala la Encuesta ESTUDES (17), que analiza la utilización de drogas en población de esta edad. 

 

Con respecto al alcohol, los hombres han consumido tradicionalmente alcohol en una proporci

se

frente a un 4% de mujeres bebe alcohol diariamente y este consumo ha descendido desde 1995.  

 

Los consumos de fin de semana son sensiblemente mayores que los de días laborables y se

a

que señalan haber consumido alcohol, un 85% de hombres frente a un 76% de mujeres señalan 

haberlo hecho en fines de semana. Entre los 14 y 18 años el consumo, según la Encuesta 

ESTUDES, prácticamente se equipara entre chicas y chicos. 
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Accidentabilidad 

 accidentes y difieren los lugares en que se producen. 

gún 

ccidente en el año anterior a la entrevista. Los hombres sufren más accidentes que las mujeres en 

 

Se aprecian diferencias signi ucen los accidentes. A las 

ujeres que han sufrido algún accidente, mayoritariamente les ha ocurrido en casa y en menor 

tando el embarazo adolescente  

n la figura se puede apreciar cómo, tras una tendencia descendente de la tasa de fecundidad de 

tibajos 

 en 2011, la tasa de embarazo conocido (fecundidad + aborto): 22 embarazos 

por cada 1.000 adolescentes, ha llegado a ser tan ta como la de 1988, condicionada en aquel año 

 
Más hombres sufren
 
Un 23% de hombres frente a un 15% de mujeres señalan en la ESA 08 haber sufrido al

a

la juventud, pues a partir de los 45 años, son estas las que los sufren en mayor proporción. 

 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Salud para Asturias 2008 

 

ficativas en relación al lugar donde se prod

m

proporción en la calle y en el trabajo. Los hombres los sufren en una proporción similar en el 

trabajo, en casa y en la calle. Los accidentes de tráfico suponen casi un 20% de los accidentes que 

les ocurren a los hombres. Como se puede ver también sufren en una proporción similar accidentes 

en centros deportivos (las mujeres no los señalan) y en centros de ocio y recreo. 

 

Salud sexual y reproductiva 
 
En los últimos años está aumen
 
E

las adolescentes (menores de 20 años) hasta 1998, está comenzó a subir, aunque con al

debido al pequeño y variable número de nacimientos que se producen anualmente (por debajo de 

200 desde 1999). Pero entre 2006 y 2009 presentó una clara tendencia al alza, que ha disminuido 

a partir de ese año. Con respecto al aborto, la tasa también venía presentando una tendencia al 

alza, que disminuyó precisamente en los años que más subió la de fecundidad, pero que ha vuelto 

a subir, sobretodo en 2011 de forma muy llamativa, aunque sigue estando por debajo de la media 

estatal.  

 

La cuestión es que,

 al

0 10 20 30 40 50 60

%

En casa (inc esc y portal)
En el trabajo

En la calle (excepto a. tráfico)

En lugar de ocio  y recre
En una instalación deportiva

En un centro de estudios
Accidente tráfico
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Lugar donde se produjo el accidente por sexo
Encuesta de S  Asturias 2008. alud para

M ujeres Hombres
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sobretodo por una alta tasa de fecundidad.  Actualmente la razón de aborto/embarazo, es decir el 

porcentaje de embarazos adolescentes que acaban en aborto es de 65%.  

 

Figura 3 

 

 

Parece, por tanto, ir embarazos no 

eseados e infecciones de transmisión sexual no están llegando de forma adecuada a la juventud. 

s muestran una alta satisfacción con la atención al embarazo y parto 

ero siguen siendo procesos muy medicalizados.  

9% de las mujeres son captadas para 

 atención al embarazo antes de la 13 semana de gestación y un 73% de ella señaló que fue 

ujeres pudo estar acompañada durante 

ste tiempo y en el parto y se aplicó la anestesia epidural a un 77% de mujeres.  

as según el 

ntro hospitalario), es decir, por encima del estandar del 15%, como máximo, que recomienda la 

 

Evolución de las tasas de IVE y fecundidad en 
adolescen as 1988-2011
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Fuente: Sadei y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

 que los programas y recursos establecidos para preven

d

La responsabilidad de la contracepción recae generalmente en las chicas y se aceptan relaciones no 

protegidas.  

 

Las mujere

p

 
Según la I Encuesta de Atención Maternal y Neonatal (18), el 9

la

atendida por el mismo o misma profesional durante todo el embarazo. Un 28% hizo un doble 

seguimiento en la sanidad pública y privada, aunque se hace preferentemente en la pública.  El 

número medio de ecografías fue 5, incrementado por quienes se las realizan en ambos tipos de 

asistencia. El 65% acudió a clases de preparación al parto. 

 

Con respecto a la dilatación, casi una tercera parte de las m

e

 

Un 81% de los partos fueron vaginales y un 19% por cesárea (con importantes diferenci

ce

OMS y la Estrategia del parto normal instaurada en Asturias en 2009. Un 26% de los parto 

vaginales fueron instrumentales, y en un 69% del total de partos se practicó la episiotomía, 

también con grandes diferencias según los hospitales.  El 84% parió tumbada en una camilla con 

estribos. 
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La satisfacción de las mujeres encuestadas, tanto con la atención al embarazo, como al parto y 

postparto fue alta. Como se puede ver en la figura, más del 90% señaló que en el embarazo fue 

xcelente” o “muy buena”, llegando también casi a este porcentaje en el parto. Casi dos tercios de 

 

in embargo, es necesario señalar el alto porcentaje de cesáreas por encima de las 

recomendaciones  la episiotomía, 

n que sea necesario hacerlo, muchas veces por rutina. Es, por tanto, prioritario desmedicalizar los 

unque existe un Programa de prevención del cáncer de mama, que solo recomienda realizar una 

e Salud para Asturias 2008 

uestra cómo se vienen realizando mamografías por debajo de esta edad y con una periodicidad 

 mamografía (incluyendo la sanidad privada y la pública).  De estas 

ujeres menores de 50 años, un 40% mencionó el consejo médico como motivo para la prueba, 

ién tiene 

nas edades y una periodicidad establecidas que muchas veces no se respetan. 

 
 
 

“e

las mujeres señalaron este mismo tipo de satisfacción en la estancia hospitalaria del postparto 

pero, en comparación, la valoración no fue tan buena.  

 

Figura 4 
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Fuente: Encuesta de atención maternal y neonatal Consejería de Sanidad 

 

S

 establecidas, y que se están realizando algunas prácticas, como

si

procesos de embarazo y parto y asegurar a las mujeres la toma de decisiones. 

 

Exceso de pruebas preventivas: mamografías y citologías 

 
A

mamografía a mujeres entre 50 y 69 años cada 2 años, la Encuesta d

m

menor, es decir cada año. 

 

Un 14% de mujeres menores de 40 años y un 53% entre 40 y 49, señalaron en la encuesta que se 

les había realizado alguna

m

sin tener antecedentes familiares de cáncer de mama o habérseles detectado problemas.  

 

Algo similar, es decir una mayor utilización de lo recomendado, ocurre con las citologías 

(Papanicolau) para prevenir el cáncer de cervix, ya que el Programa de prevención tamb

u
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Mortalidad 
 
La mortalidad es más alta en los hombres y las enfermedades cardiovasculares 

umores son las primeras causas de muerte. 

s enfermedades cardiovasculares que, globalmente, fueron en 2011 la primera causa de muerte 

bién lo fueron para las mujeres (36% del total de muertes), mientras que para los 

Figura 5 Mortalidad proporcional (grandes causas) por sexo. Asturias 2011 

 

Estos datos se pueden observar en las figuras 

mortalidad por grandes causas en 2011. La segund

s hombres las enfermedades cardiovasculares, y las enfermedades respiratorias y digestivas son, 

para ambos sexos, la tercera y cuarta causa. Es de señalar que en los hombres la quinta causa son 

las conocidas como “causas exte

sculares.  

y los t

 
La

en Asturias, tam

hombres fueron los tumores, representando también un 36% del total de muertes masculinas.  

 

 

 

Fuente: Sadei y Consejería de Sanidad 

que presentan la distribución por sexo de la 

a causa para mujeres fueron los tumores y para 

lo

rnas”: accidentes, suicidios, etc.  

 

Según la publicación de la Consejería de Sanidad: Ranking de principales causas de muertes por 

edad, sexo y área. Mortalidad 2011(19), las causas externas son la primera causa en hombres 

desde los 15 hasta los 44 años. Desde esta edad hasta los 84 años, pasan a ser primera causa los 

tumores (cáncer de pulmón y del aparato digestivo principalmente) y a partir de 85 las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

En el caso de las mujeres, con un número de casos de muerte mucho más bajo, sobretodo en las 

edades más tempranas, los tumores son la primera causa de muerte desde los 15 hasta los 74 

años (a partir de los 35 años el cáncer de mama es la principal causa, excepto entre los 55 y 64 

años en que ya es el cáncer de pulmón). De los 75 años en adelante, se mantienen como primera 

causa las enfermedades cardiova
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Problemas y estado de salud percibido y consumo de medicamentos 
 
Sin embargo las mujeres sufren más pr
 

oblemas de salud, sobre todo crónicos 

egún datos de la Encuesta de Salud para Asturias 2008, las mujeres presentan mayor prevalencia 

e problemas crónicos de salud. Destacan los que generan dolor: artrosis, artritis y reumatismo, 

 

ujeres que los señalan, sino también una gran diferencia con respecto a los hombres.  

 

 

 

 hipertensión y la hipercolesterolemia también son mencionados en una importante proporción 

 sexos, pero aquí las diferencias no son tan importantes. Por el contario, hay un mayor 

e de hombres que señala haber padecido Infarto agudo de miocardio y otras 

enfermedades del corazón, así como bronquitis crónica y úlcera de estómago. 

 

lama además la atención la importante prevalencia de ansiedad y depresión en las mujeres, 

as mujeres también presentan peor calidad de vida, en base a 5 apartados: ansiedad y depresión, 

esperanza de vida, padecen más problemas de 

salud y peor calidad de vida. Esta peor calidad de vida se incrementa según avanza la edad, así la 

S

d

dolores de espalda y problemas de varices. En todos estos no solo hay un alto porcentaje de

m

 

Figura 6 

 

 

 

Problemas crónicos de salud según sexo. 
Encuesta de Salud para Asturias 2008
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Fuente: Encuesta de Salud para Asturias 2008 

 

La

por ambos

porcentaj

Pero l

que en ambos casos duplica a la de los hombres: 15% de las mujeres encuestadas frente a 7% de 

los hombres y 17% frente a 7%, respectivamente. Igualmente, la osteoporosis parece que sea un 

problema de salud que solo afecte a las mujeres. 

 

L

dolor y malestar, realización de actividades cotidianas, cuidado personal y movilidad. En todos 

estos casos señalan mayores problemas, tanto moderados como severos. 

 

Así pues, aunque las mujeres tienen una mayor 
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Esperanza de vida en buena salud, según datos de los Indicadores clave del Sistema Nacional de 

 

ma la atención el 

onsumo de psicofármacos 

 los días anteriores a la 

ntrevista, un porcentaje mayor de mujeres menciona haberlos tomado: 70% frente a 52%.  

Figura 7 

 

alvo en el caso de los antibióticos, el resto de medicamentos ha sido consumido por un mayor 

orcentaje de mujeres, siendo especialmente llamativo el consumo de fármacos para el dolor y/o 

ara bajar la fiebre: 29% frente a 18%. Igualmente hay diferencias por sexo en los medicamentos 

ara el reuma: 8% frente a 4%. 

Per  llama especialmente la atención es el altísimo consumo por parte de la

fármacos para la ansiedad y la depres 18% frente a un 9% de hombres, es 

ecir, casi una de cada 5 mujeres. Un 97% señala que le han sido prescritos. 

Salud (20) es más baja para las mujeres: 57,50 años, frente a  59,10 para los hombres.  

 

No es de extrañar que hagan una peor valoración de su salud

 
Ante la pregunta sobre si consideran su salud desde “excelente” a “mala”, aunque la mayor parte e 

mujeres y hombres señalan que esta es buena, más hombres mencionan que es excelente o muy 

buena, mientras que más mujeres señalan que es regular o mala.  Así un 60% de hombres frente a 

un 47% de mujeres consideran que su salud va desde buena a excelente.  

 

El consumo de fármacos es mucho mayor en mujeres y lla

c

 
Como  se ha visto, las mujeres señalan una mayor proporción de problemas de salud y sobretodo 

se observa gran diferencia con los hombres en los que generan dolor, y en la ansiedad y la 

depresión. Así que, cuando se pregunta si se han consumido fármacos en

e
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Este consumo se acrecienta con la edad, llegando a ser de un 23% en personas de 65 y más años, 

con lo cual, teniendo en cuenta las diferencias por sexo, el consumo en mujeres de esta edad, se 

acerca a casi una de cada tres.  

 

La prescripción de psicofármacos es una alternativa que con frecuencia se oferta a las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desde el sistema sanitario, ante las demandas que no tienen causa orgánica, generadas mucha 

veces por el malestar que provoca la sobrecarga por la acumulación de responsabilidades y tareas.  
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BIENESTAR SOCIAL   

ecesidad de recursos 

na población envejecida que necesita una importante cobertura de servicios 

es 

n el capítulo relativo a la población asturiana se ha podido observar que es una población muy 

jeres respecto a los hombres es sensiblemente mayor según 

umenta la edad, llegando a representar el 70% de la población de 85 y más años.  

ente importante de personas mayores de 65 años viven solas, en 

hay  37.112 mujeres que viven solas frente a 12.310 hombres.  

sta estructura de población y los problemas que genera, hacen que sean necesarios una serie de 

en 

 responsabilidad social de la atención a estas personas.  La alternativa de que personas del 

.  

s corresponden a 2009 (22), así que es probable que se hayan producido algunos 

mbios, pero los perfiles por sexo, seguro que son bastante similares. 

 

N
 
U

social

 
E

envejecida y que la proporción de mu

a

 

demás, un porcentaje relativamA

el caso de las mujeres un 26%, frente a un 12% de hombres de esta misma edad. Es decir que se 

estima que 

 

En el capítulo relativo a salud, se ha visto también que las mujeres padecen más enfermedades 

crónicas, lo que les genera peor calidad de vida, cuestión que se agrava según avanza la edad.  

 

E

servicios para garantizar, no solo el bienestar de estas personas mayores, sino también que el 

cuidado de las mismas no recaiga solamente en el ámbito familiar, es decir mayoritariamente en 

las mujeres. 

 

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de 2006, supuso un 

avance importantísimo en el reconocimiento de los derechos de las personas con dependencia y 

la

entorno familiar (la mayoría mujeres) asumieran las tareas de cuidado con un sueldo y una 

cotización a la seguridad social, supuso un número de puestos de trabajo para quienes ya 

realizaban gratuitamente estos cuidados, a pesar de que, en cierto modo, cronificaba el papel de 

las cuidadoras

 

La modificación de esta ley en 2012, ha supuesto un recorte importante y retraso de las 

prestaciones que preveía y también un descenso del 15% del salario del cuidado en el entorno 

familiar, así como la desaparición de la cotización a la Seguridad Social.   

 

Respecto a esta Ley, se analizan los datos de solicitudes, dictámenes y personas beneficiarias a 31 

de diciembre de 2012 (21). Con relación a los distintos recursos que hay en Asturias, los datos con 

los que contamo

ca

 

La información relativa al Salario Social ya ha sido presentada en el capítulo Trabajo y Renta 
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Oferta y cobertura 

con derecho a prestación 

eron 19.498, es decir un 58% de las solicitudes.  

s personas beneficiarias con prestación eran a la fecha señalada 14.771. Teniendo en cuenta la 

 de ellas eran mujeres (según información recibida de la Consejería de 

ienestar Social y Vivienda) ascenderían a 9.897.  

ersonas cuidadoras no profesionales figuraban 

80 familiares de personas dependientes. Aunque no hay datos por sexo para Asturias, casi 9 de 

ara acceder a este recurso se valora el grado de autonomía funcional (actividades de la vida 

io-familiar (sobrecarga a las personas cuidadoras) y 

onían el 73% frente a un 27% de hombres.   

 cobertura para el conjunto de la población asturiana de 65 y más años es de un 4,46%, cuando 

 veces a 

na residencia de mayores. 

 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia  
 
En Asturias, a 31 de de diciembre de 2012 se habían registrado 35.519 solicitudes, un 3,3% con 

respecto a la población asturiana. El total de personas beneficiarias 

fu

 

La

estimación de que un 67%

B

 

Un 47% del total de personas beneficiarias (8.122) tenían derecho a prestación de cuidados 

familiares, siendo la atención residencial, la ayuda a domicilio y los centros de día, las siguientes  

prestaciones más frecuentes.  En el convenio de p

4

cada 10 serán mujeres, ya que para el conjunto del país el 89% lo eran.  Como se ha señalado 

anteriormente, estas personas han dejado de cotizar a la Seguridad Social y han sufrido una 

bajada del salario de un 15%. 

 

Servicio de ayuda a domicilio (SAD) 
 
Este servicio tiene ya una larga trayectoria en Asturias y es uno de los recursos más adecuados 

para que las personas puedan mantenerse en su hogar, con una ayuda de unas horas. No solo está 

enfocado a personas mayores, sino también a personas con alguna discapacidad y también para 

infancia.  Se realiza atención personal, doméstica o de acompañamiento. Un 10% de las personas 

usuarias está en situación de dependencia. 

 

P

cotidiana e instrumentales), la situación soc

también se contemplan situaciones de emergencia. Se gestiona a nivel municipal y se contempla el 

copago. 

 

Las mujeres vienen representando casi las dos terceras partes de las personas usuarias, que 

ascendían a 10.656 en 2009. En ese año sup

 

Y, acorde con el envejecimiento femenino y el mayor porcentaje de mujeres que viven solas, un 

66% de las usuarias tenía 80 y más años, mientras que los hombres de esta edad suponían el 54% 

del total de usuarios de este recurso. 

 

La

la recomendada por el Plan Gerontológico Estatal sería de un 8%. La mayor parte de las bajas que 

se producen son por defunción o porque las personas han accedido a otro recurso, muchas

u
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

vicio de Teleasistencia 

ada entidad local tiene una normativa diferente respecto al acceso a este servicio y a la gratuidad 

el mismo. Además de la facilitación de este servicio, en algunos casos se realiza acompañamiento 

 citas médicas o a otros lugares con voluntariado, así como préstamo de servicios de apoyo como 

llas de ruedas, camas articuladas, etc.  

Es un recurso para personas de edad ava dad media era en 2009 de 84 años y un 

5% estaban en situación de dependencia. La cobertura respecto a la población de 65 y más años 

a recomendada de un 5%.  

 

ste recurso es utilizado aún en mayor proporción por mujeres: 85%, siendo un importante 

orcentaje mayor de 80 años.  Permite que personas muy mayores vivan independientemente: un 

6%  eran personas que vivían solas. 
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Centros de Día para personas mayores en situación de dependencia 

as cuidadoras.  También en este caso, aunque hay diversos 

ntros privados, se contabiliza la información de los centros de titularidad pública: autonómica o 

cal. 

atendió a 1.924 personas usuarias, de las que un 72% eran mujeres. La edad media 

 

 índice de cobertura es sensiblemente menor que el de los recursos anteriores: 0,81%, siendo la 

da de un 2%. 

 
entros Residenciales  

n este apartado se recoge información de centros de titularidad pública (autonómica y local) y de 

s gestionados por entidades sin ánimo de lucro y plazas concertadas en centros privados. 

 

Figura 4 

 

 

 
Este es un recurso de atención diurna para personas con dependencia y fundamentalmente 

representa un respiro para las person

ce

lo

 

En 2009 se 

del conjunto de personas atendidas era también alta: 82 años.  

 

Figura 3 
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En 2009 se atendieron a 5.367 personas. Las mujeres representaban el 70% de las personas 

suarias. El 79% de las personas residentes de 80 y más años eran mujeres, frente al 31% de 

ombres, es decir que la población femenina que está en centros residenciales es sensiblemente 

ayor que la masculina, al igual que en el conjunto de la población.  La edad media de las 

arias es de 83 años.   

 

ste tipo de recursos están indicados para personas con alta dependencia, ya que lo recomendado 

es que quienes tengan un grado de auton er apoyado por otros recursos, como los 

visados anteriormente, se mantengan en sus ámbitos habituales de residencia. El porcentaje de 

Las mujeres participan de forma importante en lo ecursos de tiempo libre como son los hogares y 

ambién resultan ser promotoras de salud y de calidad de vida.  

 a la población de 65 y más años es de un 65% y la edad media de las 

ersonas asociadas es de 73 años, tanto para mujeres como para hombres.  

recursos: Viviendas para mayores y Acogimiento familiar 

s. 

ás alto (en torno a 

n 0,5%), ya que también permiten mantener la independencia, aunque sean viviendas tuteladas. 

 78% más de 80 

 es decir de una edad bastante avanzada.  

u

h

m

personas usu

E

omía que pueda s

re

personas con dependencia es de un 81%. La cobertura es de un 2,25% sobre la población de 65 y 

más años.  

 

Hogares y Clubes 
 

s r

clubes, representando un 53% de las personas asociadas que son 154.313.  

 

En estos centros se desarrollan distintas actividades, entre ellas las que tienen como objetivo la 

prevención de la dependencia, pero también otras actividades de ocio y participación, que 

finalmente t

 

La cobertura respecto

p

 

Otros 
 
Las viviendas de titularidad pública para mayores, constan de apartamentos en varios bloques de 

viviendas dedicados a este fin. En 2009 se atendió a 189 personas usuarias de estas viviendas, 

ninguna de ellas en situación de dependencia. De ellas, un 52% eran mujere

 

La edad media de las personas usuarias era 75 años. De las mujeres usuarias, un 38% era mayor 

de 80 años frente a un 66% de los usuarios.  

 

La cobertura de este recurso era de un 0,08% que debería ser sensiblemente m

u

 

El servicio público de Acogimiento familiar tuvo 37 personas usuarias, de las cuales 59% eran 

mujeres. La edad media de las personas usuarias era de 85 años, teniendo el

años,

 

 

 

 

 39



Observatorio de Igualdad de Oportunidades 2013 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

de la adolescencia las mujeres son víctimas de la violencia de género 

l registro VIMPA recoge información de las mujeres atendidas por violencia de género, tanto en 

tención Primaria como en hospitales de la red sanitaria pública de Asturias. En la siguiente figura 

ión respecto a mujeres de la población asturiana, según 

grupos de edad, en 2010 y 2011 (23). Es necesario señalar que, al parecer, se detecta un 

bregistro en algunas Áreas Sanitarias, con lo cual las variaciones de las tasas pueden estar 

ién porque en los grupos de edad en los que hay 

 alta.  En esa edad, 3 de cada 1000 

ujeres habían sido atendidas en algún recurso sanitario por violencia de género.  Como se puede 

Figura 1 

 

 

Detección en la atención sanitaria 
 
Des
 
E

A

se presentan las tasas de partes de atenc

su

condicionadas, en parte, por el mismo y tamb

pocos casos, la variabilidad entre años suele ser importante. 

 

En 2011 se notificaron 560 partes correspondientes a 547 mujeres atendidas, procediendo un 70% 

de los mismos en Atención Primaria. Aunque el mayor número de partes corresponden a mujeres 

entre los 30 y los 44 años, son las tasas las que señalan el impacto real de la violencia sobre el 

número de mujeres que hay en cada grupo de edad.   

 

En 2010 se podía apreciar que la tasa iba en aumento desde la adolescencia (menores de 20 años) 

hasta el grupo de 30 a 34 años, que presentaba la tasa más

m

observar, en 2011 las tasas hasta los 39 años han descendido, salvo en el grupo de 20 a 24 en el 

que se observa un ligero incremento, que hace que este grupo de edad presente la tasa más alta 

de 2011 y con un importante diferencia con el resto de grupos etáreos.   

 

 

 
 

 

 

 

Tasa de partes de atención en la red sanitaria 
pública según edad. Asturias 2010-2011
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Es decir que las mujeres jóvenes siguen presentando tasas sensiblemente altas con respecto a las 

ujeres de más edad, aunque se aprecia un incremento en el grupo de 40 a 44 y en el de 50 a 54 

ños.  Un 87% de quienes ejercieron violencia fueron quienes mantienen o mantuvieron relaciones 

fectivas con las mujeres: maridos, parejas o novios y ex maridos, ex parejas o ex novios.  

 

Denuncias 

os del 

bservatorio del Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Se viene 

 fluctuación en el número de denuncias desde 2007, año en que en Asturias se 

rodujeron 1.926 (24).  

n España en ese año el número ascendió a 126.293. En 2008, tanto a nivel estatal como en 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 propia víctima sigue siendo quien principalmente denuncia, el 98% de las denuncias fueron 

terpuestas por la víctima, directamente o mediando atestado policial, dato que supone un 

escenso notable respecto a años anteriores. Las interpuestas por familiares no llegan al 1%. 

Pero son las tasas por cada 10.000 mujeres las que permiten establecer comparaciones entre 

as y el conjunto del país y con otras CCAA.  Al igual que el número, la tasa de denuncias ha 

do fluctuaciones en Asturias, aunque en todo el periodo 2009-2012 han sido menores que 

en el conjunto de España.  

m

a

a

 
Fluctuación en Asturias y descenso en España 
 

Los datos se refieren tanto a los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (Oviedo y Gijón), 

como a los que compatibilizan el conocimiento de esta materia con otras. Según dat

O

apreciando una

p

E

nuestra Comunidad Autónoma se incrementaron las denuncias, para bajar ligeramente en Asturias 

en 2009 y de forma más señalada en 2010. En 2011 volvieron a subir, llegando a 2.656 y en 2012, 

han vuelto a descender hasta 2.431. En España, a partir de 2008 se ha producido un suave pero 

continuado descenso. 
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En la figura se pueden apreciar las tasas de los últimos cuatro años, que para Asturias han 

presentado una tendencia similar al número de denuncias. En 2009 fue de 42 para descender en 

2010 y en 2011 presentar un importante repunte. En 2012 han vuelto a descender hasta 43,34, 

si 4 puntos porcentuales menor que en 2011. En España las tasas han presentado una tendencia 

 

rdenes de protección 

l porcentaje de Órdenes de protección adoptadas presenta una tendencia 

luctuante pero con un señalado descenso en 2012 

ervar en la siguiente figura, el porcentaje de Órdenes de protección que son 

doptadas respecto a las solicitadas ha sido descendente en España durante todo el periodo, 

pasando de un 74% en 2007 a un 61% ntos porcentuales menos. 

Figura 4 

 

ca

descendente en todo el periodo, siendo en 2012 de 53,63, 10 puntos porcentuales superior a la 

asturiana.  

Figura 3 
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En Asturias se han producido fluctuaciones, con una tendencia descendente entre 2007 y 2009, 

eriodo en el que pasaron de un 69% a un 51%, para volver a subir en 2010 y presentando en 

012 el porcentaje más bajo de todo el periodo: 44%. Es decir que entre 2007 y 2012 ha habido 

n descenso de 30 puntos porcentuales y en la actualidad la proporción de Órdenes de protección 

ue son adoptadas es sensiblemente menor a la española, a pesar de que esta también ha 

escendido.  

Red de Casas de Acogida 

 

 año 2003 fue el de mayor número de residentes: 255 mujeres y 224 personas a su cargo 

a red, donde existe un programa personalizado no solo de 

nserción de las mujeres. Igualmente se realizan actividades 

 

n los siguientes años el número descendió levemente, hasta volver a subir y de forma más 

portante en 2008, tanto respecto a mujeres como a familiares. Posteriormente, en los últimos 

ños este número ha descendido, presentando cifras especialmente bajas en el último  año, 2012 

n que han ingresado en la Red 139 mujeres y 70 familiares.  

 

 
 

p

2

u

q

d

 

 
Desciende en los últimos años el número de mujeres y familiares acogidos 

Las casas de acogida no solo atienden a mujeres víctimas de violencia de género, sino también a 

quienes dependen de ellas: sus hijas e hijos y también a veces madres de las mujeres. 

 

El

vivieron en casas y/o pisos tutelados de l

tención, sino de recuperación y de reia

con las criaturas. 

 

Figura 5 
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Mujeres asesinadas por violencia de género 
 
En los últimos tres años ha habido mujeres asesinadas en Asturias 
 
Desde 2003, solo ha habido dos años en los que no ha ocurrido ninguna muerte por violencia de 

énero en Asturias. La Ley de prevención de la violencia de género fue aprobada en diciembre de 

004 y, aunque el primer año hubo un descenso de los asesinatos en España, la cifra volvió a 

ecer, hasta llegar a 76 mujeres muertas en 2008. Tras un descenso y posterior incremento, 

fortunadamente en los últimos años se aprecia un menor número de asesinatos hasta 2012 (25).  

 hace que cuando se calculan las tasas 

e mujeres muertas por cada millón de mujeres en la población, se produzcan grandes variaciones 

10, la tasa por 

g

2

cr

a

 

Como se puede ver, al haber pocos casos en Asturias,  esto

d

en las mismas. Como en 2006 se produjeron 3 asesinatos y 5 asesinatos en 20

millón de mujeres llegó a ser de 5,35 frente a 3,02 en España en 2006 y  de 8,87 frente a 3,07.en 

2010.  En el resto de años, las tasas unas veces han estado por encima de las españolas y otras 

por debajo pero sin importantes diferencias. 

 

Figura 6 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

so y brecha digital 

n la Encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los 

ogares del INE, de 2011 (26), se analiza el uso de las mismas según grupos de edad y sexo, con 

atos desagregados para Asturias. 

el ordenador en los 3 últimos meses, un mismo porcentaje de mujeres 

 hombres (68%) lo han utilizado, mientras que en España la utilización por parte de las mujeres 

zación del ordenador, a partir de esta edad se 

evierte la situación.  

Utilización de Internet en los últimos 3 meses  

pras a través de Internet 

a es más frecuente el uso de Internet para realizar compras y, de nuevo, son las mujeres 

ara el conjunto de Asturias un 16% de mujeres realiza compras de esta forma frente a un 19% de 

hombres, es decir en este caso si hay globalmente una mayor utilización masculina. En España la 

 

U

 

E

h

d

 

Utilización de ordenador en los últimos 3 meses 

 

En relación a la utilización d

y

es menor (66%) y la de los hombres mayor (72%), es decir que se aprecia una brecha de género.  

Sin embargo, cuando se desagrega por grupos de edad, sí se observa que, mientras por debajo de 

los 44 años las mujeres hacen una mayor utili

r

 

 

Con respecto a la utilización de Internet, ocurre algo similar: un 66% de mujeres y hombres lo 

utilizan en Asturias y, un mayor porcentaje de mujeres lo utiliza hasta los 54 años, edad a partir de 

la cual hay una mayor proporción de hombres que lo hace, llegando casi a duplicarse entre los 65 y 

74 años. En España de nuevo, hay un menor porcentaje de mujeres que de hombres que utiliza 

Internet. 

 

Utilización semanal de Internet 

 

Cuando se pregunta por el uso frecuente, es decir semanal, en los 3 últimos meses, también hasta 

los 44 años más mujeres hacen este uso de Internet, cambiando la situación a partir de esta edad 

y duplicándose el porcentaje de hombres respecto al de mujeres  entre los 65 y 74 años. La brecha 

digital en España es de seis puntos: 59% de mujeres frente a un 65% de hombres 

 

Com

 

Cada dí

las que lo utilizan en mayor medida, esta vez hasta los 34 años. Es decir que las mujeres de 

mediana edad ya no lo usan en la misma medida, siendo un mayor porcentaje de hombres los que 

compra por este medio a partir de los 35 años, aunque el porcentaje de ambos sexos que lo realiza 

disminuye sensiblemente a partir de los 55 años.   

P
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brecha es algo mayor, puesto que un 21% de los hombres compra por Internet frente a un 16% de 

ujeres. 

nas y el 92% de los hombres. El 100% de las y 

as jóvenes hacen un mayor uso de las TIC 

n la siguiente figura se puede observar cómo las chicas menores de 25 años, utilizan en mayor 

m

 

Utilización de telefonía móvil 

 

La utilización del teléfono móvil se ha convertido en una cuestión habitual entre la población, 

llegando a utilizarla el  91% de las mujeres asturia

los jóvenes hasta los 24 años lo utiliza y los porcentajes descienden a partir de esa edad. Se 

aprecia un mayor porcentaje de utilización masculina, salvo en el grupo de 55 a 64 años: 89% de 

mujeres y 87% de hombres.  En España la brecha digital por sexo es también de un  punto. 

 

L

 

E

medida estas tecnologías en todas las alternativas preguntadas, que se han señalado 

anteriormente. El móvil es utilizado por la totalidad de jóvenes de ambos sexos. 

 

Figura 1 
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EXO TABLAS 

ACIÓN  

lación según sexo y grupo de edad. Asturias 2012 

Edad Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

0 a 4 20.368 19.492 39.860 51,10 48,90

5 a 9 19.988 19.050 39.038 51,20 48,80

10 14 19.111 17.839 36.950 51,72 48,28

15-19 19.662

20-24 23.855

18.780 38.442 51,15 48,85

23.124 46.979 50,78 49,22

25-29 31.632 30.368 62.000 51,02 48,98

30-34 40.642 39.547 80.189 50,68 49,32

4.284 43.368 87.652 50,52 49,48

1.813 41.281 83.094 50,32 49,68

45-49 41.330 42.290 83.620 49,43 50,57

50-54 41.740 43.767 85.507 48,81 51,19

51,72

60-64 34.047 37.068 71.115 47,88 52,12

65-69 28.394 32.627 61.021 46,53 53,47

70-74 20.063 24.778 44.841 44,74 55,26

75-79 23.214 31.941 55.155 42,09 57,91

80-84 16.602 27.551 44.153 37,60 62,40

85 y + 11.809 27.510 39.319 30,03 69,97

TOTAL 516.420 560.940 1.077.360 47,93 52,07

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal de Habitantes. Elaborado por SADEI.

35-39 4

40-44 4

55-59 37.866 40.559 78.425 48,28

 
 

Esperanza de vida al nacer según sexo. Asturias 2001-2011 

Año Mujeres Hombres Ambos sexos

2001 83,39 75,67 79,54

2002 83,29 75,70 79,50

2003 83,00 75,30 79,14

2004 83,47 76,07 79,78

2005 83,49 76,14 79,83

2006 83,99 76,20 80,10

2007 83,79 76,59 80,22

2008 84,16 76,84 80,52

2009 84,13 77,45 80,84

2010 84,53 77,29 80,94

2011 84,55 77,50 81,07  
Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población 

 

Población asturiana según sexo, nacionalidad y grupo de edad. Asturias 2012 

Nacionalidad Nacionalidad Total Total

Edad Españolas % Extranjeras % Españoles % Extranjeros % Asturianas % Asturianos %

<15 56.546 10,57 3.435 13,31 59.703 12,15 3.459 13,82 59.981 10,69 63.162 12,23

15-44 176.058 32,90 16.810 65,14 181.654 36,97 16.539 66,10 192.868 34,38 198.193 38,38

45-64 158.999 29,71 4.685 18,16 150.673 30,66 4.310 17,22 163.684 29,18 154.983 30,01

65 y + 143.533 26,82 874 3,39 99.367 20,22 715 2,86 144.407 25,74 100.082 19,38

Total 535.136 100 25.804 100 491.397 100 25.023 100 560.940 100 516.420 100  
Fuente: INE y Sadei: Padrón Municipal de Habitantes.  
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Población femenina según comarca y grupo de edad e Índice de Envejecimiento.  

Asturias 2012 

Gº de edad ASTURIAS Eo-Navia Narcea Avilés Oviedo Gijón Caudal Nalón Oriente
De 0 a 4 19.492 690 377 2.862 6.886 5.668 960 1.266 783
De 5 a 9 19.050 712 419 2.774 6.443 5.653 915 1.261 873
De 10 a 14 17.839 713 490 2.679 5.975 4.925 978 1.192 887
De 0-14 56.381 2.115 1.286 8.315 19.304 16.246 2.853 3.719 2.543
De 15 a 19 18.780 829 540 2.851 6.224 5.054 1.112 1.268 902
De 20 a 24 23.124 1.065 728 3.292 7.834 5.867 1.470 1.740 1.128
De 25 a 29 30.368 1.214 826 4.258 10.423 8.145 1.971 2.197 1.334
De 30 a 34 39.547 1.546 830 5.792 13.433 11.304 2.167 2.807 1.668
De 35 a 39 43.368 1.623 903 6.103 14.512 13.252 2.251 2.853 1.871
De 40 a 44 41.281 1.662 985 5.912 13.694

3.856
.

12.043 2.308 2.749 1.928
De 45 a 49 42.290 1.784 1.080 6.282 1 11.518 2.747 3.026 1.997

6.506 13 988 12.114 2.961 3.352 1.934
5.867 12.857 11.883 2.687 3.138 1.642

 60 a 64 37.068 1.590 879 5.194 11.131 11.743 2.237 2.710 1.584
e 15 a 64

De 50 a 54 43.767 1.842 1.070
De 55 a 59 40.559 1.585 900
De
D  360.152 14.740 8.741 52.057 117.952 102.923 21.911 25.840 15.988

77 1.626
21 1.394

De 75 a 79 31.941 1.825 999 4.622 8.859 8.652 2.497 2.633 1.854
De 80 a 84 27.551 1.544 896 3.757 7.807 7.430 2.205 2.332 1.580
De 85 y más 27.510 1.630 908 3.510 8.062 7.366 2.101 2.113 1.820
De 65 y + 144.407 8.056 4.580 20.678 41.193 40.436 10.114 11.076 8.274

TOTAL 560.940 24.911 14.607 81.050 178.449 159.605 34.878 40.635 26.805

I. Envejec 256,13 380,90 356,14 248,68 213,39 248,90 354,50 297,82 325,36

De 65 a 69 32.627 1.662 960 4.950 9.534 9.801 1.817 2.2
De 70 a 74 24.778 1.395 817 3.839 6.931 7.187 1.494 1.7

 

Población masculina según comarca y  grupo de edad e Índice de Envejecimiento.  

Asturias 2012 

Fuente: INE y Sadei. Padrón Municipal de Habitantes.  

 

Gº edad ASTURIAS Eo-Navia Narcea Avilés Oviedo Gijón Caudal Nalón Oriente
De 0 a 4 20.368 731 428 3.001 7.094 5.976 976 1.341 821
De 5 a 9 19.988 770 424 3.052 6.686 5.865 929 1.350 912

De 10 a 14 19.111 762 489 2.743 6.486 5.428 1.032 1.296 875
De 0 a 15 59.467 2.263 1.341 8.796 20.266 17.269 2.937 3.987 2.608
De 15 a 19 19.662 882 568 2.937 6.609 5.181 1.169 1.393 923
De 20 a 24 23.855 1.071 780 3.437 7.907 6.161 1.556 1.785 1.158
De 25 a 29 31.632 1.409 938 4.497 10.653 8.175 2.125 2.374 1.461
De 30 a 34 40.642 1.659 951 6.048 13.448 11.366 2.412 2.985 1.773
De 35 a 39 44.284 1.727 974 6.494 14.630 13.196 2.308 2.978 1.977
De 40 a 44 41.813 1.768 1.102 6.095 13.405 12.156 2.333 2.842 2.112
De 45 a 49 41.330 1.869 1.099 6.265 12.969 11.162 2.734 3.092 2.140
De 50 a 54 41.740 1.987 1.223 6.196 12.845 10.858 3.041 3.327 2.263
De 55 a 59 37.866 1.779 1.065 5.525 11.487 10.255 2.724 3.105 1.926
De 60 a 64 34.047 1.649 968 4.792 9.895 10.233 2.211 2.610 1.689
De 15 a 64 356.871 15.800 9.668 52.286 113.848 98.743 22.613 26.491 17.422
De 65 a 69 28.394 1.519 994 4.180 8.072 8.583 1.591 1.973 1.482
De 70 a 74 20.063 1.158 713 3.089 5.617 5.739 1.148 1.383 1.216
De 75 a 79 23.214 1.393 915 3.512 6.305 6.347 1.600 1.723 1.419
De 80 a 84 16.602 1.002 677 2.433 4.565 4.380 1.260 1.302 983
De 85 y más 11.809 742 569 1.518 3.408 3.023 897 821 831
De 65 y + 100.082 5.814 3.868 14.732 27.967 28.072 6.496 7.202 5.931

TOTAL 516.420 23.877 14.877 75.814 162.081 144.084 32.046 37.680 25.961

 Envejecim 168,30 256,92 288,44 167,49 138,00 162,56 221,18 180,64 227,42I.  

 

 

 

Fuente: INE y Sadei. Padrón Municipal de Habitantes.  
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Nacimientos de madre no casada (porcentaje sobre el total de nacimientos)  

Asturias y España 1988-2011 

Año % España % Asturias

1988 9,12 8,59

1989 9,35 9,32

1990 9,61 10,11

1991 10,01 9,56

1992 10,52 8,45

1993 10,75 9,37

1994 10,76 9,56

1995 11,09 10,35

1996 11,68 11,29

1997 13,12 11,97

1998 14,51 13,16

1999 16,3 13,87

2000 17,74 15,26

2001 19,73 17,67

2002 21,78 19,79

2003 23,41 20,9

2004 25,08 22,17

2005 26,57 22,49

2006 28,37 24,16

2007 30,24 27,83

2008 33,15 29,82

2009 34,46 29,82

2010 35,51 32,5

2011 37,34 33,49  
Fuente: INE Movimiento Natural de la Población 

 
Nacimientos y tasas de fecundidad según nacionalidad y edad. Asturias 2011 

Nacimientos Nacimientos % % T Fecundidad T Fecundidad
Edad Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras
< 15 2 2 0,03 0,27 0,11 1,57

15-19 113 31 1,61 4,13 5,87 22,93

20-24 345 134 4,91 17,84 14,22 51,84

25-29 1140 223 16,21 29,69 35,47 58,48

30-34 2770 230 39,40 30,63 67,51 59,07

35-39 2215 95 31,50 12,65 51,44 30,85

40-44 423 34 6,02 4,53 10,31 14,40

45-49 23 2 0,33 0,27 0,54 1,13

Total 7031 751 100,00 100,00 28,89 39,83  
Fuente: INE Movimiento Natural de la Población 
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Índice Sintético de Fecundidad (Número medio de hijos por mujer) según nacionalidad. 

sturias y España 2002-2011 A

Asturias España
Año Españolas Extranjeras ISF Asturias Españolas Extranjeras ISF España

2002 0,85 1,40 0.86 1,21 2,05 1,26

2003 0,89 1,51 0,91 1,26 1,90 1,31

2004 0,91 1,41 0,92 1,28 1,79 1,32

2005 0,94 1,40 0,96 1,30 1,70 1,34

2006 0,96 1,17 0,97 1,33 1,70 1,38

2007 0,98 1,33 1,01 1,33 1,75 1,39

2008 1,03 1,42 1,07 1,38 1,81 1,46

2009 1,04 1,41 1,08 1,33 1,67 1,39

2010 1,00 1,35 1,03 1,33 1,64 1,38

2011 1,02 1,25 1,05 1,32 1,55 1,36

nFuente: INE Movimiento Natural de la Població  

acimientos e Interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y Tasas de Fecundidad e 

VE. Asturias 1988-2011 

 

N

I

Año Nacimientos Tasa Fec IVE Tasa IVE

1988 8420 32,1 2519 9,8

1989 7840 29,7 2579 10

1990 7676 28,9 2435 9,4

1991 7649 28,5 2692 10

1992 7430 27,5 2691 10

1993 6962 25,6 2597 9,7

1994 6592 24,1 2641 9,9

1995 6512 23,6 2327 8,7

1996 6471 23,3 2265 8,2

1997 6440 23,2 1662 6

1998 6285 22,7 1653 6

1999 6488 23,5 1590 5,8

2000 6682 24,5 1893 6,9

2001 6804 25 1652 6,1

2002 6729 24,9 1754 6,5

2003 7107 26,4 1749 6,5

2004 7205 27,1 1872 7

2005 7476 28,4 1782 6,8

2006 7580 29,1 1764 6,7

2007 7833 30,5 1627 6,3

2008 8343 32,7 1679 6,6

2009 8310 32,9 1650 6,5

2010 7763 31,3 2093 8,4

2011 7782 32 2713 11,1

ños. Elaboración propia

Fuente. INE y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Tasas para mujeres entre 15 y 49 a  
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ENSEÑANZA 

 

Alumnado por sexo en cada modalidad de Bachillerato e Índice de Distribución.     

Asturias Curso 2010-2011.  

Modalidad Mujeres Hombres Total alumnado % Mujeres % Hombres

Artes (Plasticas + Escenicas) 468 248 716 65,36 34,64

Ciencias y Tecnología 2.780 3.318 6.098 45,59 54,41

Humanidades y CC Sociales 3.620 2.496 6.116 59,19 40,81

Total 6.868 6.062 12.930 53,12 46,88  
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 

 

 

Alumnado por sexo en cada modalidad de Bachillerato e Índice de Concentración.     

Asturias Curso 2010-2011.  

Modalidad Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres

Artes (Plasticas + Escenicas) 468 248 6,81 4,09

Ciencias y Tecnología 2.780 3.318 40,48 54,73

Humanidades y CC Sociales 3.620 2.496 52,71 41,17

Total 6.868 6062 100 100  
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 

 

 
Alumnado por sexo en cada rama de Enseñanza Universitaria e Índice de Distribución. 

Universidad de Oviedo. Curso 2010-2011. 

Rama  enseñanza Mujeres Hombres Total % Mujeres Hombres

CC. Experimentales 1.298 936 2.234 58,10 41,90

CC. de la Salud 1.353 447 1800 75,17 24,83

Sociales y Jurídicas 7.185 3.541 10.726 66,99 33,01

umanidades 1.055 636 1.691 62,39 37,61

scuelas técnicas 1.947 5.162 7.109 27,39 72,61

12.838 10.722 23.560 54,49 45,51

H

E

Total  
uente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 

Alumnado por sexo en cada rama de Enseñanza Universitaria e Índice de Concentración. 

Universidad de Oviedo. Curso 2010-2011. 

F

 

 

Rama  enseñanza Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres

CC. Experimentales 1.298 936 10,11 8,73

CC. de la Salud 1.353 447 10,54 4,17

Sociales y Jurídicas 7.185 3.541 55,97 33,03

umanidades 1.055 636 8,22 5,93

scuelas técnicas 1.947 5.162 15,17 48,14

Total 12.838 10.722 100,00 100,00

H

E

 
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 
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Alumnado por sexo en cada ciclo de Formación Profesional de Grado Medio e Índice de 

Distribución. Asturias Curso 2010-2011. 

Ciclo Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres

Actividades agrarias 10 45 55 18,18 81,82

Actividades físicas y deportivas 38 85 123 30,89 69,11

70 2,86 97,14

inistración 612 168 780 78,46 21,54

es gráficas 35 35 70 50,00 50,00

ercio y marketing 129 63 192 67,19 32,81

,77

0 84 84 0,00 100,00

20 645 665 3,01 96,99

Fabricación mecánica 9 455 464 1,94 98,06

Hostelería y turismo 137 204 341 40,18 59,82

Imagen personal 440 15 455 96,70 3,30

Industrias alimentarias 40 20 60 66,67 33,33

Informática 42 214 256 16,41 83,59

Madera y mueble 3 65 68 4,41 95,59

Mantenimiento y servicios a la prod 5 518 523 0,96 99,04

Mantenimiento de vehículos autoprop 13 557 570 2,28 9

99 80,81 19,19

1.249 91,83 8,17

cios socioculturales y a la comunidad 176 13 189 93,12 6,88

il, confección y piel 32 1 33 96,97 3,03

OTAL 3.021 3.402 6.423 47,03 52,97

Actividades marítimo-pesqueras 2 68

Adm

Art

Com

Comunicación, imagen y sonido 51 26 77 66,23 33

Edificación y obra civil

Electricidad y electrónica

7,72

Química 80 19

Sanidad 1.147 102

Servi

Text

T  
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 

 

Alumnado por sexo en cada ciclo de Formación Profesional de Grado Medio e Índice de 

Concentración. Asturias Curso 2010-2011. 

 

Ciclo Mujeres Hombres % Mujeres % Hombres

Actividades agrarias 10 45 0,33 1,32

Actividades físicas y deportivas 38 85 1,26 2,50

Actividades marítimo-pesqueras 2 68 0,07 2,00

inistración 612 168 20,26 4,94

Artes gráficas 35 35 1,16 1,03

ercio y marketing 129 63 4,27 1,85

unicación, imagen y sonido 51 26 1,69 0,76

dificación y obra civil 0 84 0,00 2,47

9 455 0,30 13,37

137 204 4,53 6,00

Imagen personal 440 15 14,56 0,44

Industrias alimentarias 40 20 1,32 0,59

Informática 42 214 1,39 6,29

Madera y mueble 3 65 0,10 1,91

Mantenimiento y servicios a la prod 5 518 0,17 15,23

Mantenimiento de vehículos autoprop 13 557 0,43 16,37

Química 80 19 2,65 0,56

Sanidad 1.147 102 37,97 3,00

Servicios socioculturales y a la comunidad 176 13 5,83 0,38

Textil, confección y piel 32 1 1,06 0,03

TOTAL 3.021 3.402 100,00 100,00

Adm

Com

Com

E

Electricidad y electrónica 20 645 0,66 18,96

Fabricación mecánica

Hostelería y turismo

 
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 
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Alumnado por sexo en cada ciclo de Formación Profesional de Grado Superior e Índice de 

Distribución. Asturias Curso 2010-2011. 

Ciclos Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres

Actividades agrarias 28 89 117 23,93 76,07

Actividades físicas y deportivas 42 124 166 25,30 74,70

Actividades marítimo-pesqueras 3 76 79 3,80 96,20

Administración y gestión 552 193 745 74,09 25,91

Artes gráficas 56 32 88 63,64 36,36

Comercio y marketing 242 170 412 58,74 41,26

Comunicación, imagen y sonido 151 205 356 42,42 57,58

Edificación y obra civil 64 103 167 38,32 61,68

Electricidad y electrónica 34 518 552 6,16 93,84

Energía y agua 4 21 25 16,00 84,00

Fabricación mecánica 19 290 309 6,15 93,85

Hostelería y turismo 199 89 288 69,10 30,90

Imagen personal 115 1 116 99,14 0,86

Industrias alimentarias 20 9 29 68,97 31,03

Informática 150 512 662 22,66 77,34

Madera, mueble y corcho 0 6 6 0,00 100,00

Mantenimiento de vehículos autoprop 7 148 155 4,52 95,48

Mantenimiento y servicios a la producción 78 272 350 22,29 77,71

87Química 68 47 115 59,13 40,

1.088 81,71 18,29

ervicios socioculturales y a la comunidad 726 53 779 93,20 6,80

Total 3.447 3.157 6.604 52,20 47,80

Sanidad 889 199

S

 

 

Alumnado por sexo en cada ciclo de Formación Profesional de Grado Superior e Índice de 

Concentración. Asturias Curso 2010-2011. 

Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 

 

Ciclos Mujeres Hombres % Mujeres %Hombres

Actividades agrarias 28 89 0,81 2,82

Actividades físicas y deportivas 42 124 1,22 3,93

Actividades marítimo-pesqueras 3 76 0,09 2,41

Administración y gestión 552 193 16,01 6,11

Artes gráficas 56 32 1,62 1,01

Comercio y marketing 242 170 7,02 5,38

Comunicación, imagen y sonido 151 205 4,38 6,49

Edificación y obra civil 64 103 1,86 3,26

Electricidad y electrónica 34 518 0,99 16,41

Energía y agua 4 21 0,12 0,67

Fabricación mecánica 19 290 0,55 9,19

Hostelería y turismo 199 89 5,77 2,82

Imagen personal 115 1 3,34 0,03

Industrias alimentarias 20 9 0,58 0,29

Informática 150 512 4,35 16,22

Madera, mueble y corcho 0 6 0,00 0,19

Mantenimiento de vehículos autoprop 7 148 0,20 4,69

Mantenimiento y servicios a la producción 78 272 2,26 8,62

Química 68 47 1,97 1,49

Sanidad 889 199 25,79 6,30

cios socioculturales y a la comunidad 726 53 21,06 1,68Servi

Total 3.447 3.157 100 100  
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 
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Profesorado no universitario según titularidad del centro por sexo.                        

Asturias Curso 2010-2011 

Titularidad del Centro Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres
E. Infantil (excl) 1.935 82 2.017 95,93 4,07

E. Primaria (excl) 2.443 919 3.362 72,67 27,33

ESO (excl) 1.426 758 2.184 65,29 34,71

Bachilleratos (excl) 149 144 293 50,85 49,15

FP (excl) 540 605 1.145 47,16 52,84

E. Infantil y E. Primaria 889 176 1.065 83,47 16,53

E. Primaria y ESO 143 55 198 72,22 27,78

ESO y Bachilleratos/FP 1.621 1.127 2.748 58,99 41,01

Otras posibilidades 88 12 100 88,00 12,00

Enseñanzas de rég especial 242 263 505 47,92 52,08

Enseñanzas de idiomas 96 24 120 80,00 20,00

Educación de adultos 88 68 156 56,41 43,59

Educación especial 156 42 198 78,79 21,21

TOTAL 9.816 4.275 14.091 69,66 30,34  
Fuente: Sadei: Estadística de la Enseñanza en Asturias. Curso 2010-2011 

 

Profesorado y alumnado universitario según sexo y categoría profesional  

ntajes). Cursos 1999-2000, 2004-2005 y 2010-2011 (en porce

1999-00 2004-05 2010-11 1999-00 2004-05 2010-11

Cátedras 13,4 19,2 18,4 86,6 80,8 81,6

Profesorado Titular 36,5 37,

Profesorado Asociado 41,7 36,

6 40,2 63,5 62,4 59,8

5 40,9 58,3 63,5 59,1

Doctores/as 43,9 50,0 57,6 56,1 50,0 42,4

Estudiantes 53,7 55,4 55,1 46,3 44,6 44,9

Categorías

% Mujeres % Hombres

 
Fuente INE: Estadística de la Enseñanza Superior en España 
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Cargos de responsabilidad en el Rectorado, Facultades, Escuelas Técnicas y Escuelas 

Universitarias de la Universidad de Oviedo según sexo. Curso 2012-2013 

Rectorado

Cargo Mujeres Hombres Total % Mujeres

Rector/a 1 1 0,00

Vicerrectores/as 1 5 6 16,67

Secretarías 1 1 0,00

Gerencias 1 1 100,00

Total 2 7 9 22,22

Facultades

Cargo Mujeres Hombres Total % Mujeres

Decanatos 2 8 10 20,00

Vicedecanatos 15 14 29 51,72

Secretarías 6 4 10 60,00

Total 23 26 49 46,94

Escuelas Técnicas

Subdirecciones 15 15 0,00

Secretarías 3 2 5 60,00

Total 4 22 26 15,38

Escuelas Universitarias

Cargo Mujeres Hombres Total % Mujeres

Direcciones 4 4 100,00

100,00

arías 1 1 0,00

Total 5 1 6 83,33

Cargo Mujeres Hombres Total % Mujeres

Direcciones 1 5 6 16,67

Subdirecciones 1 1

Secret

 
uente: Página web de la Universidad de Oviedo www.uniovi.esF
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TRABAJO Y RENTA 

 

Porcentaje de mujeres y hombres que realizan distintas actividades diarias 

Asturias 2009-2010. 

Actividad Mujeres Hombres Ambos sexos

Cuidados 100 100 100

Trabajo 24,9 37,9 31,1

Estudios 10,5 10,2 10,4

Hogar 92,9 67,7 80,9

Medios comunicación 90,4 84,7 88

Vida social 57,9 50,8 54,5

Deporte 44,2 47,9 46

Voluntariado y reuniones 13,9 7,9 11,1

Aficiones 24,3 31,5 27,7

Trayectos 78,1 85,1 81,4  
Fuente: INE. Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010 

 
Tiempo dedicado (en horas y minutos) a distintas actividades diarias según sexo 

Asturias 2009-2010. 

Actividad Mujeres Hombres Ambos sexos

Cuidados 11,52 12,07 11,59

Trabajo 6,39 8,3 7,44

Estudios 4,28 5,1 4,48

Hogar 4,28 2,39 3,44

Medios comunicación 2,45 3,02 2,53

Vida social 1,48 1,37 1,43

eporte 1,43 2,21 2,02

Voluntariado y reuniones 2,04 2,23 2,1

ficiones 1,37 1,55 1,47

rayectos 1,1 1,13 1,11

D

A

T  
uente: INE. Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010 

orcentaje de mujeres y hombres que realizan tareas del hogar y de cuidados.  

sturias 2008 

F

 
P

A

Actividad Mujeres Hombres
Realización tareas hogar 82,1 52,1

idado menores 15 años 77,9 64,8

idado mayores 74 años 69,9 37,7

uidado personas con discapacidad 68,4 40,7

Cu

Cu

C  
ente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 Fu
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Tasa de actividad según sexo y Brecha de género.  

Asturias 2012 

Año Mujeres Hombres Brecha de género

2005 38,03 59,33 21,30

2006 40,67 59,99 19,33

2007 42,40 59,53 17,13

2008 45,15 61,01 15,85

2009 45,18 59,46 14,28

2010 45,17 58,85 13,68

2011 45,73 58,50 12,77

2012 46,14 59,00 12,86  
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Tasa de empleo según sexo y Brecha de género.  

Asturias 2012 

Año Mujeres Hombres Brecha de género

2005 32,93 54,56 21,63

2006 35,54 55,89 20,35

2007 37,69 55,71 18,02

2008 40,20 57,11 16,91

2009 38,64 52,00 13,36

2010 37,56 49,88 12,32

2011 37,78 47,83 10,05

2012 36,04 46,23 10,19  
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Tasa de desempleo según sexo y Brecha de género.  

Asturias 2012 

Año Mujeres Hombres Brecha de género

2005 13,43 8,03 5,40
2006 12,62 6,85 5,77

10,97 6,40 4,57
2009 14,48 12,54 1,94
2010 16,38 15,24 1,14
2011 17,41 18,25 -0,84
2012 21,87 21,65 0,22

2007 11,10 6,42 4,68
2008

 
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

oblación ocupada (en miles) según sexo, grupo de edad y sector económico.        

sturias 2012 

 

P

A

Agricultura Industria Construc Servicios Total Agricultura Industria Construc Servicios Total
    De 16 a 19 años 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2
    De 20 a 24 años 0,2 0,5 0,1 4,2 4,9 0,2 1,3 1,0 4,3 6,7
    De 25 a 54 años 5,0 9,0 2,6 122,4 138,9 5,7 36,2 22,6 95,7 160,2
    De 55 y más años 2,3 0,9 0,4 27,1 30,8 3,2 7,7 4,1 19,4 34,3
    Total 7,5 10,4 3,0 154,0 174,9 9,1 45,2 27,6 119,5 201,4

Mujeres
Grupos de edad

Hombres

  
  
  
  
   
uente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) F
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Población ocupada (en miles) según sexo, sector económico y situación profesional. 

Asturias 2012 

Sector económico

Empresarias o 
miembros de 

cooperativa
Ayuda 

familiar Asalariadas Total

Empresarios o 
miembros de 

cooperativa
Ayuda 

familiar Asalariados Total
Agricultura 6,6 0,4 0,5 7,5 6,3 1,3 1,4 9,1
Industria 0,3 0,1 10,0 10,4 2,9 0,0 42,3 45,2
Construcción 0,6 0,1 2,3 3,0 7,9 0,2 19,6 27,6
Servicios 20,5 1,2 132,4 154,0 24,5 0,8 94,2 119,5
Total 28,0 1,7 145,2 174,9 41,6 2,3 157,5 201,4  
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

Tasa de empleo por sexo y edad y Brecha de género.  

Asturias 2012 

Edad Mujeres Hombres Brecha de Género

16-24 14,37 18,09 3,72

25-34 58,62 64,45 5,83

35-44 61,92 73,75 11,83

45-54 56,88 67,85 10,97

55 y más 14,37 20,74 6,37  
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA) 

 
vel educativo y porcentaje sobre el total en cada 

exo (Índice de concentración). Asturias 2012 

Población desempleada según sexo y ni

s

Núm. % Núm. %

Analfabetos/as 83 0,16 111 0,21

Educación Primaria 3.231 6,28 3.606 6,89

Programas FP. sin titulación 93 0,18 100 0,19

Primera etapa de Secundaria 23.423 45,52 31.453 60,10

Programas FP. con tit. 1ª etapa 133 0,26 175 0,33

2º Etapa Educación Secundaria 11.576 22,50 9.474 18,10

Programas FP. con tit. 2ª etapa 64 0,12 88 0,17

FP. Superior 4.412 8,57 3.377 6,45

Otras enseñanzas con Bachiller 16 0,03 10 0,02

Enseñanza universitaria 8.073 15,69 3.770 7,20

Especialización profesional 111 0,22 34 0,06

nseñanza Univ. tercer ciclo 62 0,12 34 0,06

Sin asignar 175 0,34 103 0,20

Fuente: Servicios Públicos de Empleo, Estatal (SPEE) y Autonómico (SEPEPA)

ormación

HombresMujeres

Nivel de f

E

TOTAL 51.452 100,00 52.335 100,00

 
 

Salario bruto anual según sexo, proporción que representa el salario de las mujeres 

sobre el de los hombres y Brecha salarial.  

Mujeres Hombres Total % Mujeres/Hombres Brecha Salarial

España 19.735,22 25.479,74 22.790,20 77,45 22,55

Asturias 18.786,30 25.170,79 22.241,39 74,64 25,36  
Fuente: INE. Encuesta de Estructura Salarial 2010 
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Ingresos anuales medios por prestaciones por desempleo según sexo, proporción que 

representa la prestación que reciben las mujeres respecto a la de los hombres y Brecha 

de género. Asturias 2005-2011 

Año Mujeres Hombres % Muj/Homb Brecha de Género

2005 2.500 3468 72 28
2006 2630 3514 75 25
2007 2708 3522 77 23
2008 2816 3532 80 20
2009 3271 4231 77 23
2010 3394 4259 80 20
2011 3266 4234 77 23  

n las fuentes tributarias 

Ingresos anuales medios en concepto de pensiones, proporción que representa la 

pensión que reciben las mujeres respecto a la de los hombres y Brecha de género. 

Asturias 2005-2011 

Fuente: Agencia Tributaria (AEAT) Mercado de Trabajo y pensiones e

 

Año Mujeres Hombres % Muj/Homb Brecha de Género

2005 8493 15.813 54 46
54 46

2007 9305 16.943 55 45
2008 9947 17.818 56 44

57 43
2011 11.053 19.217 58 42

2006 8953 16.540

2009 10.224 18.085 57 43
2010 10.585 18.527

 
Fuente: Agencia Tributaria (AEAT) Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias 
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

Práctica de ejercicio físico según sexo (en porcentajes) 

Asturias 2008 

Ejercicio físico Mujeres Hombres Ambos sexos

No hago ejercicio 39,1 34,7 37

Alguna activ ligera 51,3 44 47,8

Alguna activ moderada 6,6 10,6 8,5

Activ intensa/competic 1,1 9,5 5,1

ns/nc 1,9 1,3 1,6  
Fuente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

 

Frecuencia de consumo de alimentos según sexo (en porcentajes)  

Asturias 2008 

A diario 3 ó + veces semana

Alimentos Mujeres Hombres Ambos sexos Mujeres Hombres Ambos sexos

Fruta fresca 74 62,2 68,4 11,9 18 14,8

Carnes 10,7 17,4 13,9 56,7 58 57,3

Huevos 4,3 5 4,6 23,8 29,7 26,6

Verduras y hortalizas 35,4 28,4 32,1 38,1 37,9 38

Legumbres 3,9 3,3 3,6 33,2 34,5 33,8

Pasta, arroz, patatas 18,9 19,6 19,2 45,5 52,8 48,9

Productos lácteos 83,3 79,4 81,5 8,8 10,7 9,7

Pescado 5,9 4,3 5,1 40,5 33,1 37

Embutidos y fiambres 9,1 14,7 11,7 23,4 31,1 27

Dulces 34 32,5 33,3 18,9 18 18,4

an,cereales 80,1 84,7 82,3 10,2 9,4 9,9

frescos con azúcas 11,7 16,3 13,9 12 11,3 11,7

P

Re  
uente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

eso en relación al Índice de masa corporal (IMC) según sexo (en porcentajes)  

sturias 2008 

F

 

P

A

Peso en relacion al IMC Mujeres Hombres Ambos sexos

Bajo peso 7,3 2,8 5,1

Normopeso 41,2 56,6 48,5

Sobrepeso 33 22,6 28

Obesidad 13,8 15,3 14,5

Obesidad mórbida 7,3 2,8 5,1  
Fuente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

onsumo diario de tabaco según sexo (en porcentajes) 

sturias 2008 

 

C

A

Año Mujeres Hombres Ambos sexos

1999 33,5 41,8 37,5

2003 31,9 30,2 30,7

2007 31,1 35,1 33,4

2009 30,1 34 32,1

2011 28,7 36 32,4  

Fuente: Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Encuesta bienal Domiciliaria                     

so de drogas en España (EDADES) sobre abu
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Consumo diario de alcohol según sexo (en porcentajes) 

sturias 2008 A

 

Año Mujeres Hombres Ambos sexos

1999 3,6 16,8 9,6

2003 5,9 24,6 13,3

2007 7,4 18 12,6

2009 4,5 18,5 11,5

2011 4 18,5 11,2  

Fuente: Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Encuesta bienal Domiciliaria                     

sobre abuso de drogas en España (EDADES) 

 

 en mujeres y hombres que     

s sufrieron. Asturias 2008 

Lugar en el que se produjo un accidente (en porcentajes)

lo

Lugar del accidente Mujeres Hombres Ambos sexos

En casa (inc esc y portal) 57,6 25,3 44,1

En el trabajo 10,4 24,1 16,1

En la calle (excepto a. tráfico) 18 21,3 19,4

En lugar de ocio y recre 3,5 8,1 5,4

En una instalación deportiva 0 7,2 3

En un centro de estudios 1,2 0 0,7

Accidente tráfico 6,5 13,5 9,5

Otro lugar 3,4 0,7 2,3  

Fuente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

 

Interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), Nacimientos, Embarazos conocidos 

(nacimientos+IVE) y Tasas correspondientes y Relación de IVE por cada 1000 

embarazos (RAE) en adolescentes (menores de 20 años) Asturias 1988-2011 

Año IVE T. IVE Nacimientos T.Fec. Emb . Conoc T.E.C. RAE

1988 299 7,4 553 13,7 852 21,1 351

395

404

284 6,8 419 10 703 16,8 404

1992 306 7,3 355 8,5 661 15,8 463

1993 350 8,4 324 7,8 674 16,1 519

1994 322 7,7 283 6,8 605 14,5 532

1995 254 6,1 268 6,4 522 12,5 487

1996 279 7,2 242 6,2 521 13,4 536

1997 227 6,5 210 6 437 12,5 519

1998 179 5,5 171 5,2 350 10,7 511

1999 196 5,8 202 6 398 11,8 492

444 14,2 596

2001 246 8,4 193 6,6 439 15 560

370 13,4 576

405 15,4 533

242 9,7 166 6,7 408 16,4 593

2005 211 9,0 162 6,9 373 15,9 566

2006 220 9,9 144 6,5 364 16,4 604

2007 178 8,3 186 8,7 364 17,- 489

2008 181 8,7 182 8,7 363 17,4 499

2009 192 9,4 198 9,7 390 19,1 492

2010 203 9,8 155 8,1 358 17,9 567

2011 273 14,2 147 7,6 420 21,8 650

1989 349 8,5 534 13,1 883 21,6

1990 327 7,9 483 11,7 810 19,6

1991

2000 265 8,5 179 5,7

2002 213 7,7 157 5,7

2003 216 8,2 189 7,2

2004

 

sticas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

Fuente: INE y Sadei. Movimiento Natural de la Población y Padrón Municipal de Habitantes y Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estadí
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Valoración de la atención en embarazo, parto y postparto (porcentajes). Asturias 2010 

Opinión Embarazo Parto Postparto

Excelente 30,2 47,3 26,2

Buena 61,4 41 46,9

Regular 5 5,3 13,1

Mala 2,5 3,5 7,1

Muy mala 0,9 2,9 6,6  
uente: Consejería de Sanidad. I Encuesta de opinión. Atención aternal y neonatal 2010. 

 (porcentajes) según hospital. Asturias 2010. 

F m

 

Prácticas realizadas durante el parto

Hospital % % Partos % % Epidural % Paren % P. vaginales % Nacimientos
Cesáreas Instrumentales Episiotomías Parto vaginal tumbadas acompañante piel/piel >60 m

Jarrio 16,7
Cangas 18,9

.
16,5 8,5 55,1 30,5 87,8 27,5
3,5 15,3 30,4 82,5 86,7 37

Avilés 18,9 18,6 52,5 75,5 85,7 91,1 11,4
Oviedo 23,4 40,3 92,7 89 88,9 76 19,4
Gijón 15,6 23,6 67,2 76 93,7 80,4 7,1
Arriondas 31,3 12,7 61,5 63,6 72,9 82,5 10
Mieres 17,1 11,1 59,6 64,4 43,1 87,8 3,2
Nalón 16,5 15,1 72,2 73,5 81,2 67,9 1,4
Asturias 19,4 26 69,4 77,3 83,9 80,7 12,7  
Fuente: Consejería de Sanidad. I Encuesta de opinión. Atención maternal y neonatal 2010. 

 

Realización de mamografías según edad (porcentajes).  Asturias 2008 

Edad de la mujer
Realización Mamografía

<40 40-49 50-69 70 y más Total

47,1

6,7

5,4

Total 100 100 100 100 100

Si, le hicieron alguna 13,1 50,6 78,3 32,4 40,8

Nunca se la hicieron 77,9 44,4 8,6 45,3

No recuerda 1,1 2,1 9,5 16,5

Ns/nc 7,9 2,9 3,6 5,8

 
Fuente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

 

 

Defunciones según sexo y grandes grupos de causas de muerte. Asturias 2011 

Mujeres % %

Número % Número % en Mujeres en Hombres

I Enf infecciosas parasitarias 73 0,58 86 0,68 1,17 1,34

II Tumores 1.422 11,22 2.312 18,24 22,79 35,91

II Enf de la sangre y de los órganos hemat y SIDA/VIH 18 0,14 17 0,13 0,29 0,26

IV Enf endocrinas, nutricionales y metabólicas 273 2,15 186 1,47 4,38 2,89

V Trast mentales, y del comportamiento 420 3,31 226 1,78 6,73 3,51

VI-VII-VIII Enf del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 382 3,01 208 1,64 6,12 3,23

IX Enf del sistema circulatorio 2.262 17,84 1.781 14,05 36,25 27,66

X Enf del sistema respiratorio 498 3,93 756 5,96 7,98 11,74

XI Enf del sistema digestivo 273 2,15 340 2,68 4,38 5,28

XII Enf de la piel y del tejido subcutáneo 29 0,23 16 0,13 0,46 0,25

XIII Enf del sist osteomuscular y del tejid 87 0,69 39 0,31 1,39 0,61

XIV Enf del sistema genitourinario 211 1,66 115 0,91 3,38 1,79

XVI Embarazo, parto y puerperio 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

XVII Ciertas afecciones en el periodo perinatal 9 0,07 13 0,10 0,14 0,20

XVIII Malform congénitas, deformidades y anomalías cromosom 13 0,10 16 0,13 0,21 0,25

XIX Causas mal definidas 80 0,63 36 0,28 1,28 0,56

XX Causas externas 190 1,50 291 2,30 3,04 4,

00,

52

TOTAL 6.240 49,22 6.438 50,78 100,00 1 00

Grandes Grupos de Causas de Muerte; (CIE-10) 

Hombres

 

Fuente: INE. Movimiento Natural de la Población. Datos provisionales elaborados por Sadei 
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Problemas crónicos de salud según sexo (en porcentajes)   

Asturias 2008 

Problemas salud Mujeres Hombres Ambos sexos

Ninguno 31,1 43 36,8

Tensión alta 23,1 18,7 21

Artrosis, artritis o reuma 25,8 13,5 20

Dolor espalda crónico (cervical) 22,2 12 17,4

Dolor espalda crónico (lumbar) 19,9 13,9 17,1

Varices en las piernas 20,1 6 13,4

Colesterol alto 13,8 12,3 13,1

Ansiedad 14,6 6,6 10,8

Otras. Enferm. Corazón 8,5 8,8 8,6

Asma 6,9 5,8 6,4

Diabetes 6 4,7 5,4

Osteoporosis 8,2 0,5 4,5

Bronquitis crónica 3,7 4,6 4,1

Infarto de miocardio 2,2 3,7 2,9

Problemas tiroides 3,2 2 2,6

Tumores malignos 3,1 1,5 2,3

Depresión 17,5 6,7 12,4

 
uente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 2008 

Tipo de fármacos consumidos por aquellas personas que los utilizan, según sexo (en 

porcentajes). Asturias 2008 

F

 

 

Tipo de fármaco Mujeres Hombres Ambos sexos

Med. Dolor, bajar fiebre 28,6 17,6 23,4

Med. Tensión arterial 18,4 13,9 16,3

Pastillas para nervios 17,8 9,3 13,8

Med. Catarro, gripe 10,1 7,8 9

Med. Colesterol alto 9,5 7,2 8,4

d. Corazón 8,2 7,9 8,1

d. Reuma 8 3,6 5,9

Med. Alteraciones digestivas 6,5 5,7 6,1

Med. Naturista, homeopat. 4,1 1,7 3

Antibióticos 2,6 3 2,8

Med. Adelgazar 1,4 0,5 1

Otros 15,5 12,7 14,1

Ninguno 30 47,5 38,3

Me

Me

Med. Diabetes 5,3 4,1 4,7

 
Fuente: Consejería de Sanidad. Encuesta de Salud para Asturias 200 
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BIENESTAR SOCIAL 

 

Personas usuarias de los distintos tipos de recursos de Bienestar Social. Asturias 2009 

Recurso Mujeres Hombres Total % Mujeres

Servicio de Ayuda Domicilio 7.810 2.846 10.656 73,29

Servicio de Teleasistencia 9.242 1.601 10.843 85,23

Centros de Día para Mayores 1.388 536 1.924 72,14

Centros Residenciales 3.771 1.596 5.367 70,26

Hogares y Clubs para Mayores 82.066 72.247 154.313 53,18

Viviendas para Mayores 99 90 189 52,38  
Fuente: IMSERSO 

 

Cobertura de los recursos. Asturias 2009 

Recurso Cobertura (%)
Servicio de Ayuda Domicilio 4,46
Servicio de Teleasistencia 4,54
Centros de Día para Mayores 0,81
Centros Residenciales 2,25
Hogares y Clubs para Mayores 65
Viviendas para Mayores 0,08  
uente: IMSERSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
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VIOLENCIA DE GÉNERO 

1.000 mujeres de cada grupo de edad) 

 

Tasa de partes de atención en la red sanitaria pública. Asturias 2010 y 2011 (Tasa por 

Edad 2010 2012

15-19 2,23 1,4

20-24 2,51 2,7

25-29 2,76 2,2

30-34 2,98 2,2

35-39 2,22 2,1

40-44 1,61 2

49 1,16 1,1

54 0,73 0,9

60-64 0,4 0,2

65-69 0,21 0,2

70 y más 0,07 0,1

45-

50-

55-59 0,73 0,5

 
Fuente: SESPA. Registro VIMPA 2010 y 2011 

 

Denuncias interpuestas y tasas por 10.000 mujeres, en Asturias y España.  

2 Años 2009-201

Asturias España
Año Denuncias Tasa Denuncias Tasa

2009 2.373 42,00 135.540 57,40

2010 2.147 38,10 134.105 56,40

2011 2.656 47,18 134.002 56,05

2012 2.431 43,34 128.543 53,63  
Fuente: Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Asturias y 

paña 2007-2012 

 

orcentaje de Órdenes de Protección adoptada sobre denuncias interpuestas. Asturias y 

spaña 2007-2012 

Es

P

E

Adoptadas Asturias España

2007 69,24 73,95

2008 64,03 73,4

2009 51 70

2010 58,06 67,25

2011 56 66

2012 44 61  
F

Es

uente: Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Asturias y 

paña 2007-2012 
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Mujeres y criaturas atendidas en la Red de Casas de Acogida. 

sturias 2002-2012 A

Año Mujeres Hijos e Hijas Total

2002 200 173

2003 255 224

373

479

2004 225 219 444

2005 206 182 388

2006 210 194 404

2007 215 157 372

2008 239 216 455

2009 190 177 367

2010 175 159 334

2011 187 156 343

2012 139 70 209  
Fuente: Memorias de la Red de Casas de Acogida de Asturias (Documento interno) 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Personas que usan las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, según 

sexo y Edad. Asturias y España 2011 

 

 

Uso de las tecnologías Ámbito Sexo TOTAL
 De 16 a 24 

años
De 25 a 34 

años
De 35 a 44 

años
De 45 a 54 

años
De 55 a 64 

años
De 65 a 74 

años

Mujeres 67,9 100,0 95,2 91,2 73,7 34,8 11,3

Hombres 68,1 86,3 88,2 87,1 74,2 38,9 18

Mujeres 66,5 95,7 90,4 80,8 65,2 34,0 13

Hombres 72,0 95,2 88,6 82,4 70,9 49,1 20

Mujeres 66,3 99,2 95,2 90,6 69,2 33,1 10

Hombres 66,5 86,3 88,2 86,4 68,5 37,0 18

Mujeres 64,4 95,5 88,6 78,1 62,3 30,7 12

,8

,6

,6

,1

,8

,4

67,9 45,1 19,2

59,3 28,7 8,3

Hombres 63,2 84,1 85,5 79,9 64,5 35,9 17,6

Mujeres 59,0 91,9 82,2 71,0 54,9 26,8 11,3

Hombres 64,6 91,2 80,2 73,8 61,2 41,3 18,3

Mujeres 15,8 19,5 39,6 19,0 12,3 1,9 1,7

Hombres 18,6 11,1 34,5 27,1 19,3 5,8 2,2

Mujeres 16,4 20,6 29,1 19,1 13,7 6,9 2,1

Hombres 21,4 22,8 31,3 27,5 18,8 11,5 4,1

Mujeres 91,3 100,0 98,5 98,2 92,7 89,2 66,7

Hombres 92,3 100,0 95,4 100,0 95,7 87,5 68,4

Mujeres 92,3 98,1 98,8 97,9 94,4 85,9 69,4

Hombres 93,3 97,9 99,1 98,3 93,9 87,3 72,3

Personas que han 
utilizado Internet en los 

últimos 3 meses

Asturias

España

Personas que han 
utilizado el ordenador en 

los últimos 3 meses

Asturias

España

Personas que usan 
teléfono móvil

Asturias

España

utilizado Internet al 
menos una vez por 
mana en los últimos 3 

meses

Asturias

España

Personas que han 
comprado a través de 
nternet en los últimos 3

Personas que han 
Hombres 69,8 94,6 87,0 80,0

Mujeres 60,7 99,2 92,0 81,1

se

I  
meses

Asturias

España

 
ente: INE. Encuesta sobre Equipamientos y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 

gares.  2011 
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