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Presentación 
 

 

Esta publicación es el resultado de la “Actualización del Estudio sobre la situación social de las 

mujeres en Navarra”. Bajo este  titulo  se firma un acuerdo de investigación entre la 

Universidad Pública de Navarra y el Instituto Navarro de la Mujer en el año 2003.  

 

El volumen que aquí presentamos es el tercero de una serie de publicaciones que bajo el titulo 

de Situación social de las mujeres en Navarra refleja la panorámica estadística de la situación de 

hombres y mujeres de forma comparativa. Supone la actualización hasta donde ha sido posible, 

tiene un carácter cuantitativo y está basado en datos procedentes de las denominadas “fuentes 

secundarias”. El estudio de fuentes secundarias o fuentes preexistentes en la comunidad es de 

una gran riqueza ya que habitualmente no se explotan ni analizan desagregadas por sexo ni con 

enfoque de género. Esta aportación supone aprovechar recursos existentes, hacer trabajar a la 

propia administración e instituciones públicas y privadas en la búsqueda y explotación de los 

datos así como a veces, hacer ver la necesidad de revisar metodologías, técnicas y categorías de 

análisis existentes. En unas ocasiones desvelan la inexistencia de datos fundamentales que 

podrían ser recogidos sin demasiado esfuerzo  y en otras, la existencia de información recogida 

de tal forma que  no puede ser explotada ni analizada posteriormente. A pesar de los problemas 

encontrados en las fuentes , se ha realizado un notable esfuerzo por ofrecer, siempre que ha sido 

posible, evoluciones temporales del periodo de tiempo estudiado: 26 años. 

 

En cuanto a su contenido las dimensiones analizadas lo han sido desde la perspectiva de género 

y desde una concepción dialéctica en que se articulan la realidad social, económica, cultural y 

política de las mujeres. La perspectiva de género es el enfoque que ha orientado el trabajo  

desde la selección de indicadores y búsqueda de datos  hasta la interpretación de la desigualdad 

en base al  análisis de los mismos. La perspectiva de género supone una nueva forma de 

interrogar a la realidad, establecer nuevas categorías de análisis, y revisar las metodologías e 

instrumentos de análisis existentes. Los géneros como objeto de investigación recorren todas las 

ciencias sociales y comprometen en el estudio de  aspectos de la realidad que antes no se habían 

tenido en cuenta  (espacios privado /público, trabajo doméstico…). Este poner palabras a la 

vida, a lo que hasta ahora se consideraba el ámbito de lo privado, sacarlo a la esfera de lo 

público para que pueda ser estudiado y analizado críticamente, es empezar a cambiar las cosas. 

 

La categoría del género  es clave para entender la situación de las mujeres y de los hombres. El 

género no considerado  solo como construcción de las personas, sus identidades y sus roles sino 

como elemento clave del  sistema social que sirve para estructurar la sociedad. La organización 

de nuestras  sociedades, de la economía y de la política  está condicionada por el sistema de 

género. Este sistema establece una jerarquía entre hombres y mujeres, establece relaciones de 

poder entre ambos y distribuye distintos papeles sociales que producen la desigualdad que 

afecta a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

 

La desigualdad social que viven las mujeres se desarrolla en diferentes ámbitos de la vida, por 

ello se han establecido diferentes áreas de estudio como son:  Población, Familia, Educación, 

Trabajo, Salud, Participación política y Sindical, y Violencia de Género. Es tradicional ya en 

nuestros estudios la división en estas siete áreas.   Se han seleccionado y medido los indicadores 

de género en cada una de ellas con carácter evolutivo lo que ha permitido conocer la evolución 

de las mujeres en Navarra en los últimos 26 años. 
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Los cambios sociopolíticos del último cuarto de siglo han sido fundamentales para la evolución 

de las mujeres y el cambio de situación social de las mismas  ha sido motor imprescindible de 

estas transformaciones. Se ha modificado la vida de las mujeres en su participación en la vida 

laboral, educativa, social, política y económica lo que ha tenido importantes consecuencias para 

la organización familiar. La evolución de las mujeres en este cuarto de siglo en España nos sitúa 

en un nuevo contexto para abordar los retos del siglo XXI. 

 

El estudio es  también comparativo entre géneros  resaltando los avances, la emergencia y 

permanencia de roles en mujeres y hombres. Es un estudio por zonas  de Navarra, lo que  ha 

permitido detectar situaciones de desigualdad y discriminación prioritarias con el objetivo de 

establecer líneas de intervención  en las futuras políticas de igualdad. Las variables de edad, 

estado civil , nivel de estudios y origen de procedencia, han sido   claves para el estudio entre 

generaciones y condiciones sociales que diferencian a las mujeres en toda su heterogeneidad.  

 

Los datos que aporta  esta publicación son la base para cualquier análisis de género en Navarra 

que además quiera saber algo de la evolución y los cambios más importantes ocurridos en los 

últimos años. La finalidad última de este tipo de informes es que sirva de instrumento de trabajo 

en cualquier proyecto de actuación, programa o plan de igualdad que se pueda implementar para 

las mujeres en Navarra.  
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1. Población 
 

En el año 2001 555.829 personas residían en Navarra, 35.255 más que cinco años atrás. De 

1996 al 2001 se produce un incremento del 6,8%, un cambio importante si se tiene en cuenta 

que entre el año 1991 y 1996 se produjo una disminución de efectivos poblacionales que 

alertaba sobre la tendencia a la pérdida de población en Navarra. No solamente la tendencia 

cambia, sino que el incremento de estos últimos años, es el de mayor intensidad de los últimos 

veinte años. Los saldos migratorios positivos resultado de la continua afluencia de población 

inmigrante, están incidiendo en ello. 

La mayor longevidad de las mujeres sigue haciendo que estas superen en número a los hombres, 

fenómeno ya conocido y que viene produciéndose desde las últimas décadas. En el año 2001 

suponen el 50,2% del total de la población y el índice de feminidad es del 100,9, algo menor 

que el de 1996 (102,0). El desequilibrio entre los sexos entre la población migrante que llega a 

Navarra explica estas variaciones.  

Mientras indicadores demográficos como la diferente esperanza de vida por sexo o la 

sobrenatalidad masculina permanezcan estables, la mayor o menor afluencia de mujeres u 

hombres inmigrantes va a tener un peso decisivo en las variaciones de los índices de feminidad. 

Entre la inmigración llegada a la comunidad navarra y con excepción de la latinoamericana, los 

hombres tienen un claro predominio. De hecho el índice de feminidad de este colectivo es 

mucho más bajo que el de Navarra (79,7). Por países también hay grandes diferencias desde la 

inmigración procedente de Argelia con porcentajes femeninos muy bajos (8%) hasta los más 

altos de cubanas, brasileñas (por encima de 80%) y de las procedentes de la República 

Dominicana (77%).  

Aunque hasta el momento las variaciones son poco intensas, será interesante observar las 

tendencias que se van produciendo en estos índices en los próximos años.  

 
Respecto al perfil predominante de las mujeres inmigrantes que residen en Navarra, dos de cada 

tres proceden de algún país de latinoamericano especialmente de Ecuador y Colombia. 

Pamplona y su comarca es el destino elegido por el 63,4% de ellas, con niveles de formación 

más altos que los de la media de sus países de origen, con una media de hijos/mujer del 2,1, y 

un porcentaje de ocupación del 71%. Sin embargo, más de la mitad de las empleadas lo están en 

la economía sumergida, prácticamente el 90% ubicadas en el sector servicios y concretamente 

un 61% en el doméstico.  

 
El fenómeno migratorio va a incidir en toda la dinámica poblacional, contrarrestando los saldos 

demográficos negativos anteriores y con un efecto claro en el rejuvenecimiento de la pirámide 

aportando efectivos concentrados en las edades más productivas. 

 

En el año 2001, la tendencia paulatina que presentaba la evolución de las pirámides desde 1975 

de ir reduciendo sus bases, presenta un cambio: por primera vez desde 1975, la base de la 

pirámide se ensancha. La población de 0 a 4 años en el año 2001 es mayor que en 1996. Así hay 

2.206 niñas y 2.185 niños más en esas edades que en 1996. La leve recuperación de los 

nacimientos en Navarra y el dinamismo demográfico que introduce la afluencia de población 

inmigrante con sus familias lo explica.  

 

Entre 1996 y 2001, continúa esa sobrerrepresentación masculina entre la población menor de 15 

años (índice de juventud) debido al mayor nacimiento de niños que de niñas aunque la 

mortalidad masculina hasta los 14 años también sea mayor. Así mismo se mantiene esa 

tendencia a la baja de este indicador aunque sea de forma moderada. Los grandes cambios se 

produjeron décadas atrás, consecuencia directa de la reducción de los nacimientos y del 

incremento de la esperanza de vida de las personas. Cabe recordar que en el año 1975, el índice 
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de juventud era de un 26,1%, en 1996 del 14,3% y de un 13,7% en el 2001. Pirineos y Tierra 

Estella siguen teniendo los índices más bajos, mientras que Pamplona y Tudela los mayores. 

La tendencia al incremento de la población anciana especialmente la femenina debido esa 

diferencia entre la esperanza de vida de unas y otros, continúa. En el año 2001, una de cada 

cinco mujeres tiene más de 64 años y una de cada diez más de 74.  

 

1.1. Estructura y evolución de la población en Navarra 
 
 

En Navarra hay más mujeres que hombres. Según los últimos datos del Censo de 2001 

hay 555.829 personas, de las que 279.115 (50,2%) son mujeres, 16.259 más que en el 

año 1996, aunque los porcentajes femeninos son muy parecidos a los del 1996 (50,5%).  

 

La zona de Pamplona, sigue concentrando a algo más que la mitad de la población 

femenina de Navarra (53,5%) con porcentajes algo más elevados que en año 1996 

(51,3%). Pirineos y Media Oriental son las zonas con menores proporciones de mujeres. 

Con excepción de Pamplona, todas las demás zonas de Navarra presentan porcentajes 

algo más elevados de población masculina.  

 

 

Cuadro 1.1. Población en Navarra según zonas por sexo. Año 

2001. 

ZONAS  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

 N. % N. % N. % 

Noroeste 25.445 9,1 27.697 10,0 53.142 9,6 

Pirineos 6543 2,3 7.420 2,7 13.963 2,5 

Pamplona 149.347 53,5 141.376 51,1 290.723 52,3 

Tierra Estella 17.396 6,2 18.047 6,5 35.443 6,4 

Med. Oriental 14.782 5,3 15.461 5,6 30.243 5,4 

Ribera Alta 27.321 9,8 27.822 10,1 55.143 9,9 

Tudela 38.281 13,7 38.891 14,1 77.172 13,9 

TOTAL N. 279.115 100,0 276.714 100,0 555.829 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 

 

 

1.1.1. Índices de feminidad en Navarra 
 

 

Este indicador que nos da cuenta relación existente entre los sexos, concretamente del 

número de mujeres sobre el de hombres. Índices de feminidad por encima de 100, 

cuanto más lo sobrepasen estarían indicando poblaciones más feminizadas. En los cinco 

años transcurridos entre 1996 y 2001, se aprecian pequeñas variaciones.  
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A partir de los datos del Censo de 2001, el índice de feminidad es de 100,9, algo menor 

que en el año 1996 (102,0). El cambio demográfico que está suponiendo la afluencia de 

población inmigrante, con porcentajes masculinos más elevados que los femeninos 

puede explicar este menor índice de feminidad.  

 

 

Gráfico 1.1. Evolución del Índice de feminidad en Navarra. Años 1975-2001. 

101,1 101,1

101,9

101,5

102,0

100,9

100,2

100,4

100,6

100,8

101

101,2

101,4

101,6

101,8

102

Indic e de fem inidad

1975 1981 1986 1991 1996 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975 y 1986, los Censos de 1981, 1991 y 2001, y la Estadística de 

Navarra de 1996. 

 

 

1.1.2. Evolución de la población en Navarra 

 
 

En los 25 años que van desde 1975 a 2001, las tendencias poblaciones de Navarra han 

ido pasando por distintas etapas. Desde los periodos de crecimiento más intensos y con 

saldos demográficos positivos (de 1975 a 1981 hubo un crecimiento de 4,8%), hasta el 

año 1991, con niveles de crecimiento muy moderados pero con saldos demográficos 

positivos. En el periodo 1991-96 la variación porcentual de Navarra presenta signo 

negativo, con un ligero descenso de población lo que alertaba sobre un posible cambio 

de tendencia. Sin embargo el signo vuelve a cambiar y además el crecimiento se 

produce con una intensidad mayor que en los anteriores periodos intercensales y 

padronales. En los cinco años que van desde el año 1996 hasta el 2001, el crecimiento 

de la población es del 6,8%. A partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de 

Vida de la Población Navarra en el 2001, el crecimiento de población experimentado 

entre 1995 y el año 2000, es debido fundamentalmente a los saldos migratorios 

positivos.  
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Pamplona sobre todo y Tudela presentan crecimientos poblacionales importantes, 

Pamplona con un 9,9% y Tudela con un 4,7%, aunque también Ribera Alta experimenta 

un incremento. Los porcentajes masculinos son más altos que los femeninos en las tres 

zonas. Destaca Tudela con índices de crecimiento entre la población masculina que 

duplican a los femeninos. (6,4% frente a 3,0%). En Noroeste y Pirineos la población 

desciende y se observa tanto en su población masculina como en la femenina, pero con 

más intensidad en esta última. Tierra Estella y Media Oriental pierden población 

femenina aunque con menos intensidad que en la zona Norte de Navarra.  
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Cuadro 1.2. Variación porcentual de la población en Navarra según sexo 

(periodos de realización de Censos y Padrones). Años 1975-2001. 
 

SEXO 1975-1981 1981-1986 1986-1991 1991-1996 1996-2001 

Mujeres 4,8 1,2 2,3 -0,4 6,2 

Hombres 4,9 1,1 2,1 -0,8 7,4 

TOTAL 4,8 1,2 2,2 -0,6 6,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975 y 1986, los Censos de 1981, 1991 y 2001, y la Estadística de Navarra de 
1996. 
 

 

Gráfico 1.2. Variación porcentual de la población en Navarra según zonas 

por sexo. Periodo 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de 1975 y el Censo de Población y Vivienda 2001. 
 

 

Gráfico 1.3. Variación porcentual de la población en Navarra según 

zonas. Periodo 1996-2001. 
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a) Evolución de la población según edad  

 

 
En la distribución de la población en Navarra según los grandes grupos de edad, apenas 

se encuentran variaciones con respecto a 1996. La población se concentra en las edades 

intermedias (el 68,2% entre 15-64 años) y las proporciones de población de 65 y más 

años (18,1%) son más elevadas que las de la población menor de 15 años (13,7%). 

 

 

Cuadro 1.3. Población en Navarra según grandes grupos de edad por sexo. 

Año 2001. 
 

EDADES MUJERES HOMBRES TOTAL 

0-14 13,2 14,2 13,7 

15-64 66,1 70,3 68,2 

65 y más 20,6 15,5 18,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 279.115 276.714 555.829 
Fuente: Elaboración  propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 

 

 

 
Las mayores diferencias en cómo se distribuyen mujeres y hombres, se producen entre 

la población mayor de 64 años, en este caso con porcentajes femeninos que superan a 

los masculinos (20,6% frente a 15,5%). Sin embargo, entre la población más joven y la 

de edades intermedias los porcentajes masculinos son más elevados.  

 

 

Cuadro 1.4. Evolución de la población en Navarra según grandes grupos de 

edad por sexo. Años 1981-2001. 

 1981 1986 1991 1996 2001 

EDAD 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRE

S 

MUJERES HOMBRE

S 

MUJERES HOMBRES 

0-14 23,3 24,9 20,2 21,8 16,5 18,0 13,6 15,0 13,2 14,2 

15-64 63,0 64,9 64,4 67,0 65,8 68,4 66,5 70,2 66,1 70,3 

65 y más 13,8 10,3 15,5 11,2 17,7 13,7 19,8 14,9 20,6 15,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N 255.087 252.280 257.810 254.866 263.693 259.870 262.856 257.718 279.115 276.714 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1981, 1991 y 2001, los Padrones de 1986 y la Estadística de Navarra de 1996. 
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Respecto a la evolución habida entre 1975 y 2001, los cambios son evidentes sobre todo 

en lo que se refiere a la población menor de 15 años cuyo porcentaje en 1975 es de 

26,1% y pasa a ser del 13,7 % en 2001. La disminución es aún mayor entre la población 

femenina de estas edades. Sus porcentajes aproximadamente se reducen a la mitad (de 

un 25,2% a un 13,2%).  

 

Según los datos que aporta el Censo de 2001, los índices de dependencia de la 

población femenina y masculina en Navarra son muy similares a los de 1996. Si se 

mantiene el indicador es señal que aunque se haya producido un incremento de la 

población mayor de 65 años, también lo ha hecho la población entre 15 y 64 años. Este 

indicador está íntimamente relacionado con el dinamismo de una población como la 

inmigrante que dependiendo de la intensidad de su afluencia puede hacer variar las 

tendencias poblacionales anteriores.  

 

 

Gráfico 1.4. Evolución de la población femenina en Navarra según grandes 

grupos de edad por sexo. Años 1975-1996-2001. 
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Fuente: : Elaboración  propia a partir del Censo  de población y viviendas 2001.  
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Gráfico 1.5. Evolución de la Razón de Dependencia en Navarra por sexo. 

Periodo 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de 1975, la Estadística de Navarra de 1996 y del Censo de 2001. 

 

 
Las diferencias entre los sexos que se observan son debidas al mayor peso de las 

mujeres entre la población anciana, el índice de dependencia femenino es más elevado 

que el masculino (51,2 frente a 42,3).  
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1.2. Índices de Juventud 
 

 
En Navarra, los índices de juventud masculinos (14,2) son algo más elevados que los 

femeninos (13,2) debido a un fenómeno demográfico ya conocido, el mayor nacimiento 

de niños que de niñas. Las mayores tasas de mortalidad masculina hasta los 14 años, no 

consiguen reequilibrar estas diferencias entre los sexos.  

 
De 1996 al 2001, estos índices apenas varían, aunque su tendencia sigue siendo a la 

baja. Los grandes cambios se observan décadas atrás, con el descenso de las tasas de 

natalidad y el incremento de la esperanza de vida de la población. En 1975 el índice de 

juventud era de un 26,1%, en 1996 del 14,3% y de 13,7% en el 2001.  

 

 

Cuadro 1.5. Evolución de los Índices de Juventud en Navarra según sexo.  

Años 1975-2001. 

 AÑOS  

SEXO 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

Mujeres 25,2 23,3 20,2 16,4 13,6 13,2 

Hombres 26,8 24,9 21,8 18,1 15,0 14,2 

TOTAL  26,1 24,1 21,0 17,2 14,3 13,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975 y 1986, los Censos de 1981, 1991 y 2001. 

 

 

1.2.1. Los índices de Juventud en las distintas zonas de Navarra 
 

 
Pamplona y Tudela son las zonas de Navarra con mayores índices de juventud tanto 

femeninos como masculinos, mientras que Pirineos y Tierra Estella presentan los 

índices más bajos.  
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Cuadro 1.6. Índices de Juventud en Navarra según zonas por sexo. Año 2001. 

ZONAS MUJERES HOMBRES  

Noroeste 12,8 13,1 

Pirineos 10,5 10,0 

Pamplona 13,9 15,4 

Tierra Estella 11,2 11,6 

Media Oriental 12,3 13,4 

Ribera Alta 12,9 13,2 

Tudela 13,1 13,6 

TOTAL 13,2 14,2 
Fuente: : Elaboración  propia a partir del Censo  de población y viviendas 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.6. Evolución de los índices de juventud femeninos en Navarra según zonas. Años 1975-96-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975, la Estadística de Navarra de 1996, y el Censo de población y vivienda 

2001.  

 



 17 

 

1.3. Índices de Envejecimiento 
 

 
Según los datos del Censo del 2001, el 18,1% de la población en navarra tiene más de 

64 años, experimentando un ligero incremento desde 1996 (0,7 puntos). El índice de 

envejecimiento femenino (20,6%) supera al masculino en cinco puntos.  

 

 

Cuadro 1.7. Evolución de los índices de Envejecimiento en Navarra según 

sexo. Años 1975-2001. 

   AÑOS    

SEXO 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

Mujeres 12,3 13,8 15,4 17,7 19,8 20,6 

Hombres 9,7 10,2 11,1 13,8 14,9 15,5 

TOTAL  11,0 12,0 13,3 15,4 17,4 18,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975 y 1986, los Censos de 1981, 1991 y 2001.  
 

 
En los cinco años transcurridos desde 1996, básicamente apenas han cambiado los 

rasgos demográficos de las distintas zonas de Navarra. Pirineos y Tierra Estella siguen 

siendo las zonas más envejecidas y con mayores proporciones de mujeres de 65 y más 

años.  

 

 

Cuadro 1.8. Índices de Envejecimiento en Navarra según zonas por sexo.  

Año 2001. 

ZONAS MUJERES HOMBRES 

Noroeste 22,3 17,2 

Pirineos 29,3 23,0 

Pamplona 17,3 12,6 

Tierra Estella 27,0 20,8 

Media Oriental 26,5 19,6 

Ribera Alta 25,5 19,3 

Tudela 22,5 16,7 

TOTAL  20,6 15,5 
Fuente: : Elaboración  propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 
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En todas las zonas de Navarra se observa esa tendencia general de la población a 

envejecer, y especialmente con un mayor peso de mujeres ancianas. 

 

Lo mismo ocurre con la población que tiene 75 y más años. Si partimos de los datos de 

1975, los porcentajes de población femenina de estas edades son algo más que el doble 

en el año 2001 y los masculinos también se duplican en este periodo. En el año 2001, un 

10,5 de la población femenina tiene más de 74 años y un 6,5% de la masculina se 

encuentra en estas edades.  

 
 

Gráfico 1.7. Evolución de los índices de envejecimiento femeninos en Navarra 

según zonas. Años 1975-96-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de 1975, la Estadística de Población de Navarra de 1996 y el Censo de población y 

vivienda 2001. 

 

 

 
Cuadro 1.9. Evolución de la población de 75 y más años en Navarra según sexo. Años 

1975-2001. 

SEXO 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

Mujeres 4,6 5,5 6,7 8,0 9,3 10,5 

Hombres 3,1 3,5 4,3 5,0 5,5 6,5 

TOTAL 3,9 4,5 5,5 6,5 7,4 8,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975 y 1986, los Censos de 1981, 1991 y 2001, y la Estadística de Navarra de 

1996. 
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1.4. Pirámides de Población de Navarra 

 

 
A la vista de la Pirámide correspondiente a la población navarra del año 2001, se puede 

apreciar como la tendencia paulatina que presentaba la evolución de las Pirámides desde 

1975 de ir reduciendo sus bases, presenta un cambio: la base de la pirámide se ensancha 

ligeramente dado que el contingente de población de 0 a 4 años en el año 2001 es mayor 

que en 1996. Así hay 2.206 niñas y 2.185 niños más en esas edades que en 1996. La 

leve recuperación de los nacimientos en Navarra y el dinamismo demográfico que 

introduce la afluencia de población inmigrante con sus familias puede explicar este 

cambio.  

 
Las generaciones de mujeres más numerosas en el año 2001, son las comprendidas entre 

los 25 y 39 años que corresponden al periodo conocido como “baby-boom” y las 

menores corresponden a las niñas que en el año 2001 tenían entre 5 y 9 años, 

generaciones nacidas entre 1991 y 1996 que fueron los años de las menores tasas de 

natalidad. La hendidura que más llama la atención es la correspondiente a las 

generaciones que en el año 2001 tenían entre 15-19 años, que corresponden al periodo 

en el que el descenso de nacimientos fue más intenso en Navarra.  
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Gráfico 1.8. Pirámide de Población de Navarra. Año 2001. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2001. 
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1.4.1. Pirámides de población de las zonas de Navarra en 2001. 
 

 

 
Entre las zonas, señalar que Pirineos, Tierra Estella y Media Oriental, son los ámbitos 

territoriales de Navarra con una pirámide más envejecida y Pamplona la zona dónde la 

pirámide de población tiene mayores rasgos de juventud. Tudela presenta un 

ensanchamiento mayor en la parte de la pirámide que corresponde a las generaciones de 

hombres que en el año 2001 tenían entre 25 y 39 años.  

 

 

 

Gráfico 1.9. Pirámide de Población de Noroeste. Año 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 
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Gráfico 1.10. Pirámide de Población de Pirineos. Año 2001 

.Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 

 

Gráfico 1.11. Pirámide de Población de Pamplona. Año 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 
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Gráfico 1.12. Pirámide de Población de Tierra Estella. Año 2001. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 

 

 

Gráfico 1.13. Pirámide de Población de Media Oriental. Año 2001. 

 
Fuente: : Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 
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Gráfico 1.14. Pirámide de Población de Ribera Alta. Año 2001. 

 

Fuente Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001.  

 

 

 

Gráfico 1.15. Pirámide de Población de Tudela. Año 2001. 

 
Fuente. Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas 2001. 
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1.5. El Estado civil de mujeres y hombres en Navarra 
 

 
En el año 2001, en Navarra, un 46,4% de las mujeres están casadas, mientras que el 

41,2% permanecen solteras y el 10,1% son viudas. La situación de 

separadas/divorciadas la viven un 2,4% de ellas y aunque es poco significativa, se 

aprecia una tendencia al alza en esta situación ya que en 1996 suponían un 1,4%. Las 

diferencias más acusadas entre los sexos se encuentran en la situación de viudedad, con 

porcentajes femeninos que son cinco veces mayores que los masculinos.  

 

 

Cuadro 1.10. Población en Navarra según estado civil en viviendas 

familiares por sexo. Año 2001. 
 

ESTADO CIVIL  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Solteros/as 41,2 49,1 45,1 

Casados/as 46,4 47,1 46,7 

Viudos/as 10,1 2,1 6,1 

Separados/as 1,5 1,1 1,3 

Divorciados/as 0,9 0,6 0,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 274.770 273.260 548.030 
Fuente: Elaboración  propia a partir del Censo  de población y viviendas 2001. 
 

 

 

1.5.1. La población según el estado civil por zonas 
 

 
Pirineos y Pamplona son las zonas con mayor proporción de mujeres solteras (43% y 

43,7%) y menores de casadas (43,2% y 44,5% respectivamente). Ribera Alta y Tudela 

se destacan por presentar las menores proporciones de mujeres solteras y las mayores de 

casadas. Entre la población femenina, la situación de viudedad tiene más incidencia en 

la zona de Pirineos y la de separadas/divorciadas en Pamplona.  
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Cuadro 1.11. Población femenina en Navarra en viviendas familiares según 

estado civil por zonas. Año 2001. 
ESTADO 

CIVIL 

 

NOROESTE 

 

PIRINEO 

 

PAMPLONA 

 

ESTELLA 

 

ORIENT. 

 

RIBERA  

 

TUDELA 

Soltera 41,2 43,0 43,7 38,1 37,2 36,2 37,3 

Casada 46,0 43,2 44,5 48,1 49,7 49,9 49,9 

Viuda 11,6 12,7 8,8 12,2 11,8 12,1 10,8 

Separada 0,8 0,8 1,8 1,1 0,8 1,2 1,2 

Divorciada 0,3 0,3 1,1 0,5 0,4 0,5 0,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 25.019 6.455 147.123 17.106 14.501 27.021 37.545 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas de 2001. 
 

 

 

 

Cuadro 1.12. Población masculina en Navarra en viviendas familiares según 

estado civil por zonas. Año 2001. 
ESTADO 

CIVIL 

 

NOROESTE 

 

PIRINEO 

 

PAMPLONA 

 

ESTELLA 

  

ORIENT. 

 

RIBERA  

 

TUDELA 

Soltera 54,0 53,7 49,9 47,8 47,7 45,5 45,5 

Casada 42,9 42,2 46,4 48,0 48,3 50,2 50,5 

Viuda 2,0 2,9 1,8 2,7 2,6 2,9 2,5 

Separada 0,8 0,7 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 

Divorciada 0,3 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 27.503 7.345 140.248 17.875 15.223 27.386 37.680 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas de 2001. 

 

 
Cuadro 1.13. Población total en Navarra en viviendas familiares según 

estado civil por zonas. Año 2001. 
ESTADO 

CIVIL 

 

NOROESTE 

 

PIRINEO 

 

PAMPLONA 

 

ESTELLA 

 

ORIENT. 

 

RIBERA  

 

TUDELA 

Soltera 47,9 48,7 46,7 43,0 42,6 40,9 41,4 

Casada 44,4 42,7 45,4 48,1 49,0 50,0 50,2 

Viuda 6,6 7,5 5,4 7,3 7,1 7,5 6,6 

Separada 0,8 0,8 1,5 1,1 0,9 1,1 1,1 

Divorciada 0,3 0,4 0,9 0,5 0,5 0,5 0,7 

TOTAL 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 52.522 13.800 287.371 34.981 29.724 54.407 75.225 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas de 2001. 
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1.5.2. Evolución de la población femenina según el estado civil 
 

 
De 1996 al año 2001, los porcentajes de mujeres solteras descienden, tendencia que ya 

se apuntaba al analizar el periodo comprendido entre 1975 y 1996. Se explicaba más por 

los cambios que trajeron los pronunciados descensos de la natalidad en Navarra, que por 

una tendencia de cambio en los comportamientos de las mujeres con respecto al 

matrimonio. Sin embargo los porcentajes de mujeres casadas presentan una pequeña 

variación a la baja y los de separadas una tendencia a ir creciendo. Los porcentajes de 

viudas se mantienen en un nivel muy similar al del años 1996, alrededor del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1.16. Evolución de la población femenina en Navarra según el estado civil. 

Años 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1981, 1991 y 2001, los Padrones de 1975, 1986 y la Estadística de Población 

de Navarra de 1996.  
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1.5.3. Población según estado civil por edad 
 

 

En el año 2001, el 98% de las mujeres menores de 25 años, permanecían solteras. Es a 

partir de esta edad que comienzan a repartirse los porcentajes entre casadas y solteras ya 

que el tránsito mayoritario al matrimonio se realiza entre los 25 y 34 años aunque 

podemos apreciar una diferencia notable con relación a los datos de 1996. Si los 

porcentajes de mujeres casadas entre 25 y 34 eran en ese año del 55,1%, en el 2001 han 

bajado casi 8 puntos (47%). Así mismo se aprecia que hasta los 54 años, los porcentajes 

de mujeres solteras son más altos en el 2001 que cinco años atrás. Los porcentajes de 

mujeres separadas/divorciadas han aumentado en los últimos años y sobre todo se ha 

hecho notar algo más este incremento entre las mujeres de 45 a 54 años (3,9% en 1996 y 

5,1% en el 2001).  

 

 

Cuadro 1.14. Población femenina en Navarra en viviendas familiares según 

estado civil por edad. Año 2001. 

ESTADO CIVIL  

<15 

 

15-24 

 

25-34 

EDAD 

35-44 

 

45-54 

 

55-64 

 

65 y más 

Soltera 100,0 95,7 50,3 18,4 11,9 10,1 21,3 

Casada 0,0 4,1 47,0 75,1 78,9 76,2 54,2 

Viuda 0,0 0,0 0,3 1,4 3,9 10,9 23,5 

Separada 0,0 0,2 1,7 3,2 3,1 1,8 0,8 

Divorciada  0,0 0,0 0,8 1,9 2,3 1,0 0,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 36.959 33.666 44.975 42.245 35.144 27.578 30.935 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas de 2001. 
 

 

Cuadro 1.15. Población masculina en Navarra en viviendas familiares 

según estado civil por edad. Año 2001. 

ESTADO CIVIL  

<15 

 

15-24 

 

25-34 

EDAD 

35-44 

 

45-54 

 

55-64 

 

65 y más 

Soltero 100,0 98,6 66,3 26,7 16,8 14,8 21,0 

Casado 0,0 1,4 32,5 69,4 78,3 80,4 72,4 

Viudo 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8 2,3 5,6 

Separado 0,0 0,1 0,8 2,3 2,5 1,7 0,7 

Divorciado  0,0 0,0 0,4 1,3 1,6 0,9 0,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 39.165 35.903 48.156 44.619 36.273 27.710 26.407 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas de 2001. 
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Cuadro 1.16. Población total en Navarra en viviendas familiares según 

estado civil por edad. Año 2001. 

ESTADO CIVIL  

<15 

 

15-24 

 

25-34 

EDAD 

35-44 

 

45-54 

 

55-64 

 

65 y más 

Soltera/o 100,0 97,2 58,6 22,7 14,4 12,4 21,1 

Casada/o 0,0 2,7 39,5 72,2 78,6 78,3 62,6 

Viuda/o 0,0 0,0 0,2 0,8 2,3 6,6 15,2 

Separada/o 0,0 0,1 1,2 2,7 2,8 1,7 0,8 

Divorciada/o  0,0 0,0 0,6 1,6 1,9 0,9 0,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 76.124 69.569 93.131 86.864 71.417 55.288 57.342 
Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de población y viviendas de 2001. 
 

 

 

1.5.4. Evolución de la población femenina según estado 

civil por edad 
 

 
Las mujeres van alargando cada vez más el momento en el que deciden contraer 

matrimonio. En el año 2001, la transición de solteras a casadas se realiza 

mayoritariamente entre los 25 y los 44 años. Esta tendencia que observa claramente 

comparando los datos de 1975 y 1996, también se puede apreciar en los cinco años que 

median entre el año 1996 y 2001. En este año, un 50,3%, algo más que la mitad de las 

mujeres que tienen entre 25 y 34 años están solteras, mientras que en el año 1996 eran 

un 42,8%. Sin embargo, aquellas que se casan disfrutan de este estado durante más 

tiempo. Los porcentajes de mujeres casadas en edades más avanzadas van aumentando a 

lo largo de los años analizados. A partir de los 55 y sobre todo de los 65 años, se 

observan estas diferencias. En el año 1975, el 34,5% de las mujeres de 65 y más años 

estaban casadas, en el año 2001, son el 54,2%. Las mujeres hoy en día se quedan viudas 

con más edad que antaño. Los porcentajes de viudas a partir de los 45 años pero sobre a 

partir de los 55 años eran bastante más altos en el año 1975 que en el año 2001.  
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Cuadro 1.17. Evolución de la población femenina en Navarra en viviendas 

familiares según estado civil por edad. Años 1975-96-2001. 
 

 EDAD 

ESTADO CIVIL <15 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

1975        

Soltera  100,0 86,1 23,0 14,1 15,7 17,7 18,5 

Casada 0,0 13,8 76,3 83,7 78,1 65,7 34,5 

Viuda 0,0 0,0 0,5 1,9 5,9 16,2 46,7 

Sep/Divorciada 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 61.369 38.422 31.785 27.570 29.669 24.370 30.176 

1996        

Soltera  100,0 95,9 42,8 14,9 10,7 12,1 16,4 

Casada 0,0 3,9 55,1 79,9 82,1 74,5 41,8 

Viuda 0,0 0,0 0,3 1,3 4,0 11,9 41,3 

Sep/Divorciada 0,0 0,1 1,7 3,9 3,2 1,5 0,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 35.838 38.585 40.883 36.403 31.999 27.015 52.133 

2001        

Soltera  100,0 95,7 50,3 18,4 11,9 10,1 21,3 

Casada 0,0 4,1 47,0 75,1 78,9 76,2 54,2 

Viuda 0,0 0,0 0,3 1,4 3,9 10,9 23,5 

Sep/Divorciada 0,0 0,2 2,5 5,1 5,4 2,8 1,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 36.959 33.666 44.975 42.245 35.144 27.578 30.935 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Padrones de 1975, la Estadística de Navarra de 1996 y el Censo de población y viviendas 

de 2001 
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1.6. La población inmigrante en Navarra. 
 

 

Las fuentes fundamentales de datos que se han utilizado para este capítulo han sido dos:  

 

 El Censo de Población y Viviendas del 2001 a partir de los datos la población que 

no tiene la nacionalidad española y reside en Navarra. Esta fuente tiene sus limitaciones 

y sólo recoge a una parte del colectivo de personas inmigrantes, las regularizadas. Por 

otro lado incluye personas que no entrarían  en la definición de inmigrantes 

extracomunitarios, personas que vienen en búsqueda de empleo, “forzados” a salir de 

sus propios países mayoritariamente por situaciones de pobreza y/o dificultades 

económicas importantes, aunque también por motivos de disidencia política, violencia 

étnica y guerras.  

 

 Los datos provenientes de la Encuesta realizada a la población inmigrante en 

Navarra entre el año 2000 y 2001 por el Grupo de investigación sobre Exclusión Social 

del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.  

 

 Datos de los Padrones municipales de los municipios de Navarra entre septiembre y 

octubre del 2000. 

 

Las cifras sobre población inmigrante tienen un claro dinamismo, y los cambios que en 

otros colectivos necesitan décadas para apreciarse, en el colectivo de inmigrantes puede 

observarse en unos años. Un ejemplo claro en Navarra ha sido la emergencia y 

predominio de un colectivo como el ecuatoriano en tan solo tres o cuatro años.  

 

1.6.1. La población “no nacional” residente en Navarra 
 

 
a) El sexo  

 

 

En el año 2001, 24.274 personas están inscritas en el Censo como “no nacionales”, de 

los que un 44% son mujeres. Los índices de feminidad son bastante más bajos que los 

de la media de Navarra (79,7 frente a 100,9). La población emigrante encuentra 

dificultades para iniciar procesos de reagrupación familiar. En esa medida, es bastante 

probable que dado el desequilibrio existente entre los sexos, las estrategias de 

emparejamiento o matrimoniales se vayan dirigiendo cada vez más hacia la población 

autóctona o hacia personas inmigrantes de países y zonas del mundo diferentes a las 

propias.  
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Cuadro 1.18. Distribución de la población “no nacional” residente en 

Navarra según sexo. Año 2001. 

SEXO % Nº estimado 

Mujeres 44,4 10.771 

Hombres 55,6 13.503 

TOTAL % 100,0 24.274 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda 2001 del INE. 

 

 

 
b) La edad 
 

Esta población se concentra fundamentalmente entre los 15 y 64 años, con escasas 

diferencias entre los sexos. Los porcentajes femeninos son algo menores que los de los 

hombres (82,1% frente a 85,5%). Los índices de juventud, especialmente los femeninos 

son algo más altos que los de la media en Navarra. Sin embargo los índices de 

envejecimientos son bajísimos siendo la ausencia de población anciana uno de los 

rasgos característicos de esta población. Así los porcentajes de población mayor de 64 

años se encuentran muy por debajo de los de la media en la comunidad foral (1,7 frente 

a 18,1). Los porcentajes femeninos aún siendo bajos (2,1%) casi duplican a los 

masculinos.  

 

Las diferencias más llamativas por grandes grupos de países se encuentran en los 

mayores índices de juventud entre la población oriunda de América del Norte, 

Iberoamérica y Europa No Comunitaria y los menores entre la Asiática y Africana. Sin 

embargo si tenemos en cuenta el sexo, encontramos matices interesantes: los mayores 

porcentajes de niñas menores de 15 años y los menores de niños, los índices de juventud 

masculinos más altos entre la población latinoamericana y las diferencias más acusadas 

entre los sexos en la africana.  
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Los índices de envejecimiento más altos los encontramos entre la población de América 

del Norte con unos índices de envejecimiento bastante similares a los de la media 

navarra. Sobresale el índice de envejecimiento masculino con valores que duplican a los 

de Navarra (30,3 frente a 15,5). El resto de países están muy por debajo en sus 

porcentajes de población mayor de 65 años especialmente la población africana y 

iberoamericana.   

 

 
Cuadro 1.19 Población “no nacional” residente en Navarra en viviendas 

familiares según grandes grupos de edad por sexo. Año 2001. 

EDAD MUJER HOMBRE TOTAL 

0-14 15,8 13,1 14,3 

15-64 82,1 85,5 84,0 

65 y más 2,1 1,4 1,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 10.771 13.503 24.274 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda 2001 del INE. 

 

 
c) Los países de origen  

 

Si entramos con detalle a analizar esta población por países de origen dentro de las 

grandes áreas del mundo, se ve claramente el predominio de las latinoamericanas entre 

las mujeres, prácticamente dos mujeres de cada tres. Ecuador y Colombia son los países 

de origen más importantes, el 46,8% de las mujeres son oriundas de estos dos países 

latinoamericanos. 

 

Después de ecuatorianas y colombianas, las oriundas de países de la Unión Europea, 

Marruecos, República Dominicana y Bulgaria les siguen en importancia aunque con 

grandes diferencias entre las distintas procedencias. Desde el 12,4% de las europeas 

comunitarias, hasta el 3,5% de las búlgaras.  

 

Entre los hombres, el colectivo de ecuatorianos tiene claro predominio, pero también 

tienen importante presencia los hombres de Marruecos, Argelia y de Europa 

comunitaria y no comunitaria.  
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Los colectivos más feminizados son los de las mujeres latinoamericanas, en especial las 

de la República Dominicana (68%), Brasil, Cuba y el que menos el de la población 

oriunda de Argelia (11,2%). La población con orígenes de Europa tanto comunitaria 

como no comunitaria tiene un carácter más mixto con porcentajes femeninos entorno a 

44%.  

 

 
Cuadro 1.20. Índice de juventud de la población “no nacional” residente en 

Navarra según zonas por sexo. Año 2001. 

ZONAS MUJERES HOMBRES TOTAL 

Europa Comunitaria 12,7 10,8 11,7 

Europa no Comunitaria 15,1 13,7 14,3 

Asia 8,9 11,3 10,3 

África 22,2 7,3 10,5 

América del Norte 16,4 16,9 16,6 

Iberoamérica 15,6 17,8 16,6 

TOTAL 15,8 13,1 14,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de los Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

 

 

Cuadro 1.21. Índice de envejecimiento de la población “no nacional” 

residente en Navarra según zonas por sexo. Año 2001. 

ZONAS MUJERES HOMBRES TOTAL 

Europa Comunitaria 6,7 3,8 5,1 

Europa no Comunitaria 0,7 0,3 0,5 

Asia 3,1 0,8 1,8 

África 1,4 0,5 0,7 

América del Norte 6,9 30,3 17,1 

Iberoamérica 1,5 1,2 1,4 

TOTAL 2,1 1,4 1,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de los Censo de Población y Vivienda 2001. 
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Cuadro 1.22. Población “no nacional” residente en Navarra según 

país/continente de nacionalidad por sexo. Año 2001. 

  %verticales %horizontales 

CONTINENTE MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Europa-U.E. 12,4 12,6 12,5 44,0 

Europa no Comunitaria 10,0 10,0 10,0 44,3 

  Bulgaria 3,5 4,8 4,2 36,7 

  Rumanía 1,9 1,9 1,9 44,1 

  Ucrania 1,7 1,0 1,3 57,2 

  Polonia 0,8 0,6 0,7 51,8 

   Resto  Europa no comunitaria 2,2 1,8 2,0 49,7 

África 10,9 32,1 22,7 21,3 

  Marruecos 6,6 13,7 10,5 27,7 

  Argelia 2,0 12,6 7,9 11,2 

  Senegal 0,5 1,4 1,0 20,7 

  Nigeria 0,6 1,1 0,9 30,9 

  Resto Africa 1,2 3,3 2,4 23,0 

América 64,4 43,1 52,5 54,4 

  América del Norte 1,1 0,7 0,8 56,6 

  Iberoamérica 63,3 42,4 51,7 54,4 

    Ecuador 29,5 25,1 27,1 48,4 

    Colombia 17,3 9,3 12,8 59,6 

    República Dominicana 3,9 1,5 2,6 68,0 

    Perú 2,2 1,6 1,8 52,2 

    Resto Iberoamérica 10,5 4,9 7,4 63,0 

Asia 1,8 1,8 1,8 43,6 

Oceanía 0,1 0,1 0,1 42,1 

Apátrida 0,0 0,0 0,0 50,0 

No consta 0,4 0,3 0,3 - 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 44,4 

TOTAL N. 10.771 13.503 24.274 10.771 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE de los Censos de Población y Vivienda 2001  
 

 
d) El estado civil  

 

 

La mitad de las mujeres (50,9%) están solteras y un 8,6% han pasado por una 

experiencia matrimonial que ha finalizado o por muerte del cónyuge, o por separación o 

divorcio. Una buena parte de ellas, serán mujeres que crían y se responsabilizan en 

solitario de hijos e hijas. El restante 40,5% son mujeres solteras. La proporción de 

solteros entre los hombres es más alta (56,9%), mientras que las situaciones de 

viudedad, separación o divorcio entre ellos, son bastante menores.  
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Cuadro 1.23. Población “no nacional” residente en viviendas familiares en 

Navarra, según estado civil por sexo. Año 2001. 
 

ESTADO CIVIL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Solteras/os 50,9 56,9 54,1 

Casadas/os 40,5 40,5 40,5 

Viudas/os 2,9 0,4 1,6 

Separadas/os 3,5 1,3 2,3 

Divorciadas/os 2,2 1,0 1,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 10.573 12.400 22.973 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda 2001 del INE. 
 

 

1.6.2. Población inmigrante extracomunitaria residente en Navarra 
 

 
a) El sexo y los lugares de origen 

 

 

La información que proporciona los padrones municipales y los datos obtenidos a partir 

de la encuesta realizada en Navarra en el año 2000/01
1
, presentan los mismos rasgos 

que los que se desprenden de la fuente del Censo sobre población “no nacional”, pero se 

acercan mucho mejor a la realidad respecto a la importancia que cada zona de origen o 

región geopolítica, tiene y su distribución por sexo. Estas fuentes reflejan mucho más 

fidedignamente las características de la población inmigrante extracomunitaria en 

Navarra.   

 

De los datos padronales de los municipios de Navarra a octubre del 2000, el 41,8% de la 

población de nacionalidad extranjera empadronada en Navarra, son mujeres. El índice 

de feminidad es de un 71,9 algo más bajo que el de la fuente censal.  

                                                 
1 LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona, 2003.  
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De cada cuatro mujeres inmigrantes que tienen entre 16 y 64 años, tres son 

latinoamericanas (75%). Las mujeres del Magreb y de los llamados “Países del Este”, 

son los siguientes grupos en importancia pero con mucha diferencia con respecto a las 

mujeres de latinoamérica. Las proporciones de mujeres procedentes del resto de países 

de Africa y de Asia son bastante menos significativas. Los hombres procedentes de 

América Latina son ya el primer grupo entre la inmigración masculina (40,4%), aunque 

la inmigración procedente del Magreb sigue siendo muy importante (38,4%) 

 

Las mujeres son mayoría  entre la inmigración latinoamericana (55,8%), en el resto de 

zonas geopolíticas los hombres tienen claro predominio. Sin embargo las diferencias en 

las distintas zonas del mundo son bastante acusadas. Porcentajes masculinos que van 

desde el 85,5% de hombres del Magreb, el 71,3 de asiáticos, el 63% del resto de países 

de Africa y el 58,5% de los de Europa del Este.  

 

Entrando a un mayor detalle sobre los países de procedencia, se aprecian grandes 

diferencias en cada una de las grandes zonas del mundo. Entre las latinoamericanas se 

presentan diferencias que van desde tasas de feminización (porcentajes de mujeres sobre 

el total de inmigrantes de ese país) que superan el 80% en Cubanas, Brasileñas, el 77% 

de República Dominicana, Colombia y Perú con porcentajes alrededor del 60%, el 45% 

de Ecuador. Entre las mujeres del Magreb se observan claramente las diferencias 

existentes entre el 20,7% de mujeres marroquís y el 8,1% de las argelinas, esta última la 

tasa de feminización más baja de todas.  

 

 

 

Cuadro 1.24. Distribución por sexo de las personas de nacionalidad 

extranjera empadronadas en los municipios de Navarra en septiembre-

octubre 2000 según grandes grupos de países. 

G.G. de PAISES MUJERES HOMBRES TOTAL 

América Latina 58,0 42,0 100,0 

Magreb 17,1 82,9 100,0 

Resto de Africa 24,3 75,7 100,0 

Europa del Este 43,3 56,7 100,0 

Asia 29,4 70,6 100,0 

TOTAL % 41,8 58,2 100,0 

TOTAL N. 5.999 8.337 14.470 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. Elaboración propia. 
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Gráfico 1.17. Distribución por sexo de las personas de nacionalidad 

extranjera empadronadas en los municipios de Navarra en septiembre-

octubre 2000 por grandes grupos de países. 
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Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. 
Elaboración propia. 
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Cuadro 1.25. Distribución de la población inmigrante en Navarra entre 16 y 

64 años según zonas de origen por sexo. Año 2000. (porcentajes verticales) 

REGIÓN 

GEOPOLÍTICA 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

N. % N. % N. % 

Europa del Este y ex URSS 480 9,4 678 9,1 1158 9,2 

Magreb 487 9,6 2.879 38,4 3.366 26,8 

Resto de Africa 156 3,1 531 7,1 687 5,5 

América Latina 3.820 75,0 3027 40,4 6.847 54,4 

Asia y Oriente Próximo 150 2,9 373 5,0 523 4,2 

TOTAL 5.093 100,0 7.488 100,0 12.581 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. 
 

 

Cuadro 1.26. Distribución de la población inmigrante en Navarra entre 16 y 

64 años según zonas de origen por sexo. Año 2000. (porcentajes 

horizontales) 

  MUJERES HOMBRES TOTAL 

REGION 

GEOPOLITICA N. % N. % N. % 

Europa del Este y ex URSS 480 41,5 678 58,5 1158 100,0 

Magreb 487 14,5 2879 85,5 3366 100,0 

Resto de Africa 156 37,0 531 63,0 687 100,0 

América Latina 3820 55,8 3027 44,2 6847 100,0 

Asia y Oriente Próximo 150 28,7 373 71,3 523 100,0 

TOTAL 5093 40,5 7488 59,5 12581 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. 
 

 

Gráfico 1.18. Distribución de la población inmigrante en Navarra entre 

16 y 64 años según zonas de origen por sexo. Año 2000. (porcentajes 

horizontales) 
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Fuente:LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. 
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Cuadro 1.27. Mujeres inmigrantes en Navarra según país de procedencia 

por porcentajes verticales y por tasa de feminización. Año 2000. 

PAIS %VERTICALES TASA DE FEMENIZACION 

Europa del Este 9,0 42,3 

Argelia 2,1 8,1 

Marruecos 8,3 20,7 

Resto de África 3,1 22,1 

Colombia 17,8 62,7 

Ecuador 31,2 45,5 

República Dominicana 7,2 77,0 

Brasil 5,6 88,3 

Perú 3,6 60,0 

Cuba 5,6 84,4 

TOTAL 100,0 41,8 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. 
 

b) Situación administrativa a la llegada 
 

Las mujeres inmigrantes en pocas ocasiones utilizan las vías irregulares para acceder  a 

nuestro país. Únicamente en el 2,6% de los casos se utilizó esa vía frente al 15,9% de 

los hombres. La entrada al país como turistas es la forma de acceso más utilizada tanto 

entre mujeres como entre hombres, tres de cada cuatro mujeres lo hacen de esta manera. 

La obtención de visado para residir legalmente en España es la segunda manera regular 

que tienen las mujeres para acceder  al país (17,9%) y sobre todo bajo la forma de 

reagrupación familiar (9,8%). Aquí también las diferencias con los hombres son 

importantes, los porcentajes femeninos duplican a los masculinos. Curiosamente la 

mayoría de ese 8,4% de hombres que llegan con visado para residir, disponen de un 

permiso de trabajo (6,5%); entre las mujeres menos de la mitad lo poseen (8,1%). La 

división sexual del trabajo tiene su expresión en las formas que hombres y mujeres 

utilizan para entrar a los países de destino y también en la situación administrativa en 

relación al empleo.  

 

Cuadro 1.28. Población inmigrante de Navarra según situación 

administrativa a su llegada a España por sexo. Año 2000. 

SITUACION ADMINISTRATIVA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Entrada como turista 77,2 75,1 76,0 

Visado de estudiante 2,4 0,4 1,2 

Visado para residir en España 17,9 8,4 12,3 

   * Visado de Trabajo 8,1 6,5 7,2 

   *Reagrupación familiar 9,8 1,9 5,1 

Solicitud asilo 0 0,2 0,1 

Entradas irregulares 2,6 15,9 10,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
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b) Dónde se ubican 

 

 

Pamplona y su comarca es el destino más elegido por las mujeres inmigrantes, el 63,4% 

de ellas están ubicadas en este entorno urbano. La concentración de empleos en el sector 

servicios, empleos que en buena medida son ocupados por mujeres, explica esta 

ubicación femenina. La zona de Tudela constituye el asentamiento del 16,3% de las 

mujeres y en menores proporciones las zonas de Tafalla y Estella. Los hombres aún 

eligiendo Pamplona y su comarca  como destino preferente (43,9%), se reparten en 

mayor medida por el resto de la geografía  de Navarra.  La zona de Tudela concentra 

una buena parte hombres inmigrantes, algo más de uno de cada cuatro; las zonas de 

Estella y Tafalla presentan porcentajes masculinos superiores al 10%. La demanda de 

mano de obra en el sector primario lo explica en buena medida.  

 

 

Cuadro 1.29. Distribución de la población inmigrante en Navarra según 

áreas de servicios sociales por sexo. Año 2000. 

  MUJERES HOMBRES TOTAL 

ZONAS N. % N. % N. % 

Noroeste 265 4,4 348 4,2 613 4,3 

Pirineo 72 1,2 64 0,8 136 0,9 

Estella 397 6,6 1.009 12,1 1.406 9,8 

Tafalla 485 8,1 917 11,0 1.402 9,8 

Tudela 978 16,3 2.334 28,0 3.312 23,1 

Pamplona 2.731 45,5 2.620 31,4 5.351 37,3 

Comarca 1.071 17,9 1.045 12,5 2.116 14,8 

TOTAL 5.999 100,0 8.337 100,0 14.336 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. Elaboración propia 
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c) La edad de la población activa 

 

 

Entre los 25 y los 34 años se concentra la mayoría de la población inmigrante. El 51,8% 

de las mujeres tienen estas edades. En el grupo de hombres la situación es muy similar, 

con la diferencia que ellas tienen mayores porcentajes  entre los 25 y 29 años (27,6%) y 

ellos están más concentrados entre los 30 y 34 años (27,2%). Los hombres presentan 

porcentajes superiores a los de las mujeres entre los 35 y 44 años, pero a partir de los 45 

los porcentajes femeninos son más altos. De hecho, a partir de los 55 años, el número de 

mujeres es mayor que el de hombres. Las mujeres tienen mayor presencia en los dos 

extremos de edad de la población activa entre las más jóvenes y las más mayores, los 

hombres se concentran en mayor medida en las edades intermedias.  

 

Cuadro 1.30. Distribución de la población activa inmigrante 

extracomunitaria de Navarra según edad por sexo. Año 2000. 

 %verticales %horizontales 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

15-19 3,9 2,9 3,3 47,0 

20-24 16,7 15,7 16,1 40,9 

25-29 27,6 23,9 25,3 43,0 

30-34 24,2 27,2 26,0 36,8 

35-39 9,8 14,3 12,5 30,9 

40-44 8,3 9,2 8,9 37,0 

45-49 5,6 4,8 5,1 43,4 

50-54 2,7 1,5 2,0 53,4 

55-59 0,9 0,3 0,5 66,7 

60-64 0,5 0,3 0,4 51,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 39,5 

TOTAL N. 4.467 6.836 11.303 4.467 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. Elaboración propia  

 

 
 

d) El estado civil  

 

Un 52,6% de las mujeres inmigrantes residen con parejas ya sea casadas legalmente o 

en uniones libremente consensuadas, el 32,2% son solteras y un 15% son separadas, 

divorciadas o viudas. Casi la mitad se corresponden con un perfíl de mujeres que 

emigran solas, por iniciativa propia y con un proyecto migratorio propio, que en buena 

medida son sostenedoras económicas de la familia de origen y que dependiendo de las 

condiciones en las que se encuentren en la sociedad de acogida puedan jugar un 

importante papel de arrastre migratorio posterior.  
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Por otro lado, el desarrollo que formas convivenciales como las uniones libres en pareja 

tienen en buena parte de los países de Latinoamérica, también se refleja en estos datos. 

Así mismo, las rupturas de pareja y la formación de nuevas son más numerosas. 

Familias reconstituídas, con hijos e hijas de anteriores uniones, maternidades llevadas 

en solitario o en el mejor de los casos apoyadas nuevamente por mujeres (madres, 

hermanas, abuelas...) en el origen, son situaciones frecuentes en este colectivo.  

 

 

Cuadro 1.31. Mujeres inmigrantes en Navarra según el país de 

procedencia por estado civil. Año 2000. 

G. GRUPOS DE 

PAISES SOLTERA CASADA 

UNION 

CONSENSUAL 

VIUDA, SEP. O 

DIVORCIADA TOTAL 

Europa del Este 32,6 44,8 2,4 20,2 100,0 

Argelia 0,0 93,5 0,0 6,5 100,0 

Marruecos 43,5 48,1 0,0 8,4 100,0 

Resto de Africa 22,4 69,2 8,3 0,1 100,0 

Colombia 16,5 36,0 30,7 16,8 100,0 

Ecuador 36,9 48,9 2,8 11,4 100,0 

Resto América Latina 37,3 30,5 11,5 20,7 100,0 

TOTAL 32,2 42,5 10,1 15,0 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 
e) El nivel de estudios 

 

 

El 51,7% de las mujeres inmigrantes afirman tener estudios finalizados equivalentes a 

Bachiller y/o Formación Profesional, porcentajes muy parecidos a los de la población 

femenina en Navarra. Los porcentajes de mujeres inmigrantes con estudios 

universitarios aún son más altos (15,4%), que los de las mujeres de 16 y más años en 

Navarra. La proporción de analfabetas entre las inmigrantes es algo menor que la de la 

población femenina en Navarra (1,2), aunque los porcentajes de mujeres inmigrantes 

que no finalizaron ni los estudios más básicos, triplican a los de la población femenina 

en Navarra.  

 

Las mujeres que proceden de Argelia junto con las de Marruecos y el resto de países 

africanos presentan los mayores porcentajes de analfabetismo y estos mismos colectivos 

junto con las mujeres de Ecuador tienen los niveles más altos de mujeres carentes de 

una mínima titulación. Especialmente las colombianas y mujeres de los países de 

Europa del Este presentan los porcentajes más altos en estudios equivalentes a Bachiller 

y Formación Profesional y curiosamente son las mujeres argelinas, las de los 

porcentajes más altos en los estudios superiores. Las mujeres de Europa del Este y 

Latinoamérica, destacan también por sus altos niveles de formación universitaria. Este 

panorama puede ser resumido en una idea: la mayoría de las mujeres inmigrantes que 

residen en Navarra en absoluto responden a una imagen estereotipada que las 

caracteriza como analfabetas y carentes de formación. 
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Cuadro 1.32. Nivel de estudios de las mujeres inmigrantes en Navarra 

según el país de procedencia. Año 2000. 

G. GRUPOS DE 

PAISES  

  
PRIMARIA 

INCOMPLETA 

  
BACHILLER

-FP 

    

ANALFABETAS OBLIGATORIA UNIVERSITARIAS TOTAL 

Europa del Este 2,0 4,4 14,7 58,9 20,0 100,0 

Argelia 6,5 28,0 0,1 35,5 29,9 100,0 

Marruecos 5,2 23,1 30,8 30,8 10,2 100,0 

Resto de Africa 5,2 33,3 14,4 32,0 15,0 100,0 

Colombia 0,0 14,0 13,8 69,4 2,8 100,0 

Ecuador 0,0 24,2 8,8 51,1 15,9 100,0 

Resto América 

Latina 0,0 11,3 18,7 48,2 21,8 100,0 

TOTAL 0,9 17,2 14,8 51,7 15,4 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 

 
f) El número de hijas e hijos 

 

 

El 64,4% de las mujeres inmigrantes en Navarra tienen al menos un hij@ y la media de 

hijas e hijos en el conjunto del colectivo es de 2,1. Los tienen a edades más tempranas 

que las mujeres autóctonas, un 44,7% de las menores de 30 años han tenido 

descendencia siendo de 1,6 la media de hijos e hijas a esas edades.  Entre los 30 y 44 

años un 21% de mujeres no han tenido descendencia y un 10,2% entre las de 45 y 64 

años.  

 

Mujeres marroquíes y latinoamericanas (exceptuando Ecuador y Colombia), son las que 

presentan mayores porcentajes de mujeres sin hijas e hijos. La mayoría de las mujeres 

de los países de Europa del Este, las argelinas, colombinas y las de otros países de 

Africa (exceptuando Marruecos), tienen entre 1 y 2 hijos e hijas  

 

Las ecuatorianas sobresalen por encima del resto en los porcentajes de las que tienen 3 y 

4 hijas e hijos y las mujeres del Magreb, resto de países de Africa y Ecuador son las que 

presentan porcentajes más altos de mujeres con 5 o más hijas e hijos. Aunque entre ellas 

se detectan diferencias importantes, en general se puede ver que las mujeres inmigrantes 

en la actualidad, siguen pautas reproductivas que se van acercando cada vez más a las 

de las mujeres autóctonas.  
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Cuadro 1.33. Mujeres inmigrantes en Navarra según edad por el número 

total de hijas/os que ha tenido. Año 2000. 

EDAD NINGUNO 1-2 HIJAS/OS 3-4 HIJAS/OS MAS DE 5  MEDIA 

15-29 años 55,3 36,0 7,7 1,1 1,6 

30-44 años 21,0 53,4 21,5 3,8 2,2 

45-64 años 10,2 49,5 26,9 13,4 3,1 

TOTAL 35,6 45,0 15,7 3,5 2,1 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 

 

Cuadro 1.34. Mujeres inmigrantes en Navarra según ámbito de origen 

por el número total de hijas/os que ha tenido. Año 2000. 

ORIGEN NINGUNO 1-2 HIJAS/OS 3-4 HIJAS/OS MAS DE 5  MEDIA 

Europa del Este 34,9 60,3 4,8 - 1,5 

Argelia 20,9 57,3 14,5 7,3 2,0 

Marruecos 56,4 18,3 17,8 5,2 2,9 

Resto Africa 31,3 50,6 10,6 7,5 2,1 

Colombia 30,7 52,9 13,6 2,9 2,0 

Ecuador 28,2 38,5 27,7 5,5 2,5 

Resto América Latina 42,6 48,4 7,2 1,7 1,7 

TOTAL 35,6 45,0 15,7 3,5 2,1 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 

 
g) La relación con la actividad económica 

 

El nivel de ocupación de la población inmigrante en Navarra es mucho más alto que el 

del conjunto de la población de la comunidad foral sobre todo debido a la alta tasa de 

actividad femenina. El nivel de ocupación de las mujeres es algo más bajo que el de los 

hombres (70,8% y 74,5% respectivamente) y también el nivel de paro. Sin embargo es 

en los porcentajes de población inactiva  donde las diferencias entre los sexos son más 

destacables, los niveles de “inactividad” entre las mujeres triplican los masculinos.  

 

Cuadro 1.35. Población inmigrante extracomunitaria mayor de 16 años, 

llegada a Navarra antes del 2000 según su relación con la actividad 

económica por sexo.  

ACTIVIDAD ECONOMICA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Ocupados/os 70,8 74,5 72,9 

Paradas/os 15,1 20,8 18,4 

Inactivas/os 14,1 4,7 8,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 2811 3765 6576 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. Elaboración propia. 
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Las tasas de desempleo de la población inmigrante en Navarra en el año 2000, eran 

bastante más altas que las que del conjunto de la población. Entre las mujeres las tasas 

de desempleo más altas las encontramos entre los 45 y 49 años y los 20 y 24 y la edad 

no parece ser una variable que tenga una incidencia clara en este colectivo. De hecho la 

tasa más baja de paro femenino se observa entre mujeres de 50 y 54 años. Sin embargo 

para los hombres inmigrantes la edad si parece ser un factor que afecta al mayor o 

menor nivel de desempleo. Las tasas masculinas más altas se encuentran entre los más 

jóvenes  y entre los 40-44 y 50-54 años.  

Para las mujeres los niveles de desempleo son menores en Pamplona y comarca y para 

los hombres en la zona Norte de Navarra.  

El desempleo afecta de manera desigual a mujeres y hombres inmigrantes pero también 

a los distintos colectivos según las zonas de origen. Entre las mujeres y con excepción 

de las argelinas, son las procedentes de Marruecos y del resto de países africanos las que 

soportan mayores niveles de desempleo y las de Europa del Este las que menores. La 

mayor tasa de paro se encuentran entre las mujeres subsaharianas. En el caso de los 

hombres las diferencias entre colectivos son aún mayores. Cabe destacar las menores 

tasas de desempleo entre hombres de Europa del Este (8,5), y las mayores entre los 

argelinos (56,9). Además de la formación y las dificultades con el idioma, la cercanía  o 

distancia cultural, los rasgos étnicos, las diferencias religiosas, seguramente son 

elementos que están incidiendo en todas estas diferencias. Entre la población procedente 

de latinoamérica son los hombres quienes tienen mayores niveles de desempleo, sin 

embargo entre la Subsahariana, la de Marruecos, y Europa del Este, las tasas de paro 

femeninas son más altas. Especialmente relevante resultan las diferencias entre mujeres 

y hombres de los países subsaharianos, con tasa femeninas cuatro veces más altas. 

 

Cuadro 1.36. Tasa de desempleo en la población inmigrante 

extracomunitaria en Navarra, según edad por sexo. Año 2000. 

 TASA DE DESEMPLEO 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

15-19 24,3 50,3 38,0 

20-24 30,9 27,2 28,7 

25-29 21,0 28,3 25,2 

30-34 23,2 20,7 21,6 

35-39 20,1 34,5 30,0 

40-44 18,9 44,4 35,0 

45-49 31,2 25,5 28,0 

50-54 8,4 38,5 22,4 

55-59 0,0 0,0 0,0 

60-64 100,0 0,0 51,2 

TOTAL 23,5 28,9 26,8 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
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Cuadro 1.37. Tasa de desempleo en la población inmigrante 

extracomunitaria en Navarra, según área de residencia y origen por sexo. 

Año 2000. 

  TASA DE DESEMPLEO 

AREA DE RESIDENCIA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Norte 34,7 21,5 27,6 

Estella, Tafalla, Tudela 29,3 31,6 30,9 

Comarca Pamplona 19,9 26,3 23,2 

ORIGEN     

Europa del Este 13,1 8,5 10,4 

Argelia 24,2 56,9 56,0 

Marruecos 43,8 24,5 27,6 

Resto Africa 59,4 15,2 23,6 

Colombia 20,2 33,4 25,2 

Ecuador 22,8 24,8 23,9 

Resto América Latina 21,6 30,3 24,4 

TOTAL 23,5 28,9 26,8 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 

 

h) La regularidad en el empleo 

 

El empleo de las mujeres inmigrantes, de la misma manera que sucede con el conjunto 

de la población femenina se desarrolla en peores condiciones que el de los hombres. Un 

52,5% de las mujeres están en una situación irregular en el empleo (sin contrato, 

seguridad, social, etc…) frente al 38,4% de los hombres. Esto no quiere decir que el 

restante 47,5% de mujeres desarrolle un empleo en condiciones laborales regulares, ya 

que sólo 37,4% de ellas lo hacen pero un 10,2 aunque dispongan de documentación en 

regla no acceden al empleo regularizado. Las diferencias con los hombres son claras, 

más de la mitad de ellos (el 56,9%), están en el empleo regular.  

Las mujeres siguen teniendo menores porcentajes de permisos de trabajo que los 

hombres. De cada tres mujeres inmigrantes, algo más que una tiene permiso para 

trabajar, mientras que de cada dos hombres algo más que uno puede desarrollar una 

ocupación en condiciones regulares.  
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Cuadro 1.38. Población inmigrante en Navarra según regularidad del 

empleo por sexo. Año 2000. 

REGULARIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

Empleo regular 37,4 56,9 48,9 

Empleo no regular 10,2 4,7 6,9 

Situación irregular 52,5 38,4 44,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 

Cuadro 1.39. Población inmigrante en Navarra según permiso de trabajo 

por sexo. Año 2000. 

PERMISO DE TRABAJO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Tiene permiso de trabajo 37,0 54,5 47,1 

No tiene permiso de trabajo 63,0 45,5 52,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 
i) Las condiciones laborales 

 

Especialmente las mujeres inmigrantes se ocupan en el sector servicios, prácticamente 

el 90% y concretamente un 61,4% en el servicio doméstico. Para los hombres 

inmigrantes es el sector de la construcción el que más acogida les da (33,9%), la 

agricultura en segundo lugar (29,1%) y en menor medida la industria y los servicios.  

 

Las mujeres tienen menores salarios que los hombres inmigrantes y jornadas laborales 

reducidas o parciales con las que difícilmente se puede sobrevivir. Los porcentajes 

femeninos son más que el doble que los masculinos y las proporciones femeninas de 

infrapagadas el triple que las masculinas.  

 

 

Cuadro 1.40. Sector de actividad de la población inmigrante 

extracomunitaria ocupada en Navarra por sexo. Año 2000. 

SECTOR MUJERES HOMBRES TOTAL 

Agricultura 3,2 29,1 18,4 

Industria 6,1 20,7 14,7 

Construcción 0,0 33,9 19,9 

Servicios 26,5 14,2 19,3 

Servicio doméstico 61,4 1,3 26,1 

Otros 2,8 0,8 1,7 

TOTAL 100,0 100 100,0 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
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Gráfico 1.19. Sector de actividad de la población inmigrante extracomunitaria ocupada en Navarra por sexo. (Porcentajes 

verticales). Año 2000. 
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Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003. Elaboración propia. 

 

 

 
 

Cuadro 1.41. Población inmigrante extracomunitaria de Navarra según 

incidencia de la sobreexplotación (remuneración por hora inferior al 

mínimo legal) por sexo. Año 2000. 

 MUJERES HOMBRES 

Proporción de ocupadas/os infrapagadas/os 29,9 9,7 

Proporción de ocupadas/os infrapagadas/os con jornadas 

inferiores a 60 h  18,3 7,9 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
 

 

 

Cuadro 1.42. Remuneración media en el sector de servicio doméstico a 

personas inmigrantes según zonas de origen (pesetas por hora trabajada). 

Año 2000. 

ZONAS DE ORIGEN SERVICIO DOMESTICO 

Europa de Este 625 

África 652 

Colombia 544 

Ecuador 608 

Resto América Latina 648 

TOTAL 585 
Fuente: LAPARRA, M. (Ed.): Extranjeros en el purgatorio, Ed. Bellaterra, Barcelona 2003.  
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2. Familia 
 

Las transformaciones sociales, económicas y culturales producidas en las últimas 

décadas en nuestra sociedad, han tenido una influencia decisiva en los cambios socio-

demográficos ocurridos y en los modelos familiares.  

El acceso de las mujeres a todos los niveles de la enseñanza, el éxito conseguido en su 

formación y cualificación, su incorporación al trabajo remunerado, la posibilidad de 

separar sexualidad y maternidad mediante la generalización y uso de los métodos 

anticonceptivos, el actual modelo laboral marcado por la eventualidad y la precariedad, 

las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, la extensión de una ideología de baja 

natalidad, son factores que están detrás de estos importantes cambios.  

 

La reducción de las tasas de natalidad, el retraso en la edad en la que se accede al 

matrimonio o se decide tener descendencia, son algunos de los indicadores 

demográficos que revelan con mayor nitidez los cambios.  

 

En Navarra, continúa la tendencia a retrasar la edad en la que se accede al matrimonio 

aunque las mujeres lo siguen haciendo con menos edad que ellos. En el año 2000 la 

mitad de las mujeres que contrajeron matrimonio en Navarra, lo hicieron entre los 25 y 

29 años, aunque una de cada tres lo hizo después de los 30 años, siendo la edad media al 

matrimonio de 29,5 años. 

 

La mayoría de los matrimonios siguen siendo religiosos (73,6%) pero el matrimonio 

civil, -opción minoritaria-, continúa aumentando. Más de uno de cada cuatro de los 

matrimonios ocurridos en el 2000, se celebraron civilmente, cinco puntos por encima 

del porcentaje de 1996 (21,3% frente a 26,6%). A medida que la edad de l@s 

contrayentes es mayor también lo es el porcentaje de matrimonios civiles. 

 

Las nuevas generaciones cada vez más asumen que es bastante probable que a lo largo 

de la vida puedan existir varias relaciones de pareja. Así, en Navarra, a pesar de que los 

datos nos muestran niveles de ruptura matrimonial más bajos que los que se dan en el 

conjunto del estado y en otros países de Europa, los porcentajes de separaciones y 

divorcios presentan tendencias ascendentes.  

 

La decisión de la maternidad sigue ocurriendo mayoritariamente dentro del matrimonio, 

un 88% de los nacimientos ocurridos en el año 2000 en Navarra se producen al amparo 

de este contrato. Sin embargo, las tendencias que se observan apuntan al incremento de 

los nacimientos fuera de la unión matrimonial. Su número se ha duplicado en los 

últimos cuatro años y sus porcentajes han pasado del 7% en el año 1996, al 12% en el 

2000. 

 

La tendencia al descenso de los nacimientos que fue motivo de alarma y debate social a 

finales de los años 80 y en la primera mitad de la década de los 90, parece que ha tocado 

su punto más bajo. Entre 1996 y 2001, la tasa bruta de natalidad ha subido 0,7 puntos. 

En estos cuatro años se ha producido un incremento de los nacimientos del 8,5%, de los 

cuales gran parte corresponden a madres extranjeras. Un 6,1% de los nacimientos 

ocurridos ese año, son de madres extranjeras residentes en Navarra, porcentaje que casi 

se ha duplicado desde 1996.  
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Si las tendencias migratorias que hoy día se observan en la comunidad foral continúan 

(incremento continuado de los porcentajes de población inmigrante, población en edad 

económicamente activa, relativo equilibrio entre los sexos y posibilidad de constituir 

familias, tasas de fecundidad de las mujeres inmigrantes más altas que las de las 

autóctonas…), el freno ante la pérdida de población o el comienzo de nuevas tendencias 

de crecimiento o al menos estabilizadoras será un hecho.  

 

La edad media a la maternidad se sigue alargando y se agudiza esta tendencia, en el año 

2000, es de 31,8 años. Los nacimientos de madres entre 25 y 29 años descienden, su 

tasa de fecundidad sufre el descenso más acusado en estos últimos cuatro años, de un 

70,3 en 1996 a un 58,5 en el 2000. Por el contrario, el incremento más intenso se 

produce entre los 35 y 39 años. En cuatro años la tasa pasa de 37,9 a ser un 49,3, aunque 

también se observa tendencia a la subida entre los 40 y 44 años.  

Por otro lado, la tasa de fecundidad entre madres de 15 a 19 años ha aumentado 2,2 

puntos desde 1996, siendo incluso más elevada que la de 1991. 

 

Respecto al número de hijos e hijas habidos, al igual que ocurría en el año 1996, primer 

y segundo@ hij@, concentran el 89,4% del total de nacimientos ocurridos en el año 

2000. Los datos no parecen apuntar tendencias al incremento de los porcentajes del 

tercer hij@. 

 

Aunque todos estos datos apuntan cambios paulatinos en los modelos familiares, la 

familia-tipo en Navarra sigue siendo la de una pareja con hijos e hijas, la mitad de los 

hogares navarros responden a este tipo familiar. En el 17% de los hogares convive una 

pareja sin hijas e hijos, bien por razones de independencia de la descendencia habida, 

bien porque no la ha habido.  

Los hogares unipersonales y monoparentales, son modelos familiares directamente 

asociados a las mujeres. En el 9% de los hogares en Navarra vive una sola persona, 

siendo el perfíl predominante el de una mujer, viuda y mayor de 64 años. Los hogares 

monoparentales constituyen el 5% del total, mayoritariamente encabezados por mujeres 

viudas, separadas o divorciadas.  
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2.1. Las Mujeres ante la maternidad 

 

 
2.1.1. Nacimientos, tasas de natalidad y tasas de fecundidad 
 

 

Gráfico 2.1. Evolución del número de nacimientos inscritos en Navarra.  

Años 1976-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población y del Instituto de Estadística de Navarra. 

 

 

 

Gráfico 2.2. Evolución de las Tasas Brutas de Natalidad y de las Tasas de 

Fecundidad General a partir de los nacimientos inscritos en Navarra. Años 

1976-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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Uno de los fenómenos de sobra conocido en nuestra comunidad es caída de las todos los 

indicadores demográficos relacionados con la natalidad y la fecundidad a los niveles 

más bajos de los países de nuestro entorno europeo. En el año 2000, Navarra aún 

presenta tasas brutas de natalidad más bajas que las de España y aún más que las de la 

Europa comunitaria. 

 

Que las mujeres han reducido drásticamente su descendencia sigue siendo cierto 

especialmente en Navarra. Sin embargo, ya en el año 1996 se señalaba que la tendencia 

al descenso del número de nacimientos se había frenado, y se apuntaba el inicio de un 

periodo en principio más caracterizado por una cierta estabilidad que por tendencias 

claras al incremento. 

 

Así, desde el año 1996 al 2000, el número de nacimientos ha aumentado, siendo este 

incremento de un 8,5% respecto a los nacimientos ocurridos en 1996. También se 

aprecia en los últimos años una tendencia a la recuperación de los saldos naturales 

positivos (diferencia entre nacimientos y defunciones), aunque las cifras sigan teniendo 

escasa significación. El crecimiento vegetativo o saldo natural de la población Navarra 

en el año 2001, es positivo, con 897 personas. No obstante, hay que señalar que de 

continuar las actuales tendencias migratorias, no será el saldo natural de la población 

sino el saldo migratorio el que van  a tener una influencia clara en los crecimientos 

poblacionales que ocurran en los próximos años.  

 

 

Cuadro 2.1. Evolución de la tasa bruta de natalidad en Navarra, España y 

la Unión Europea. Años 1976-2000. 
AÑOS Navarra E. Español EUR15 

1976 17,8 18,7 13,6 

1981 13,2 15,2 13,0 

1986 10,0 11,9 11,9 

1991 9,1 10,2 11,7 

1996 9,1 9,7 10,7 

2000 9,8 9,9 11,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT 1997, del Movimiento Natural de la Población y de la Sección de 

Estadística del Gobierno de Navarra. 2000. 

 

2.1.2. Nacimientos según la edad de la madre 

 

 

La edad media de las mujeres a la maternidad en el año 2000, es de 31,8 años, siete 

décimas por encima de la edad en 1996, 1,8 años más que en 1991 y tres más que en 

1981. La edad de aquellas mujeres que deciden tener descendencia se va retrasando y se 

agudiza la tendencia incluso en los cuatro años transcurridos entre 1996 y 2000.  
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En Navarra en el año 2000, no se produjeron nacimientos de madres menores de 15 

años. Sin embargo aunque el número de madres entre 15 y 19 años es poco 

significativo, la tasa de fecundidad en esas edades ha aumentado, incluso es más 

elevada que la de 1991. Es bastante seguro que la mayoría de los 84 nacimientos entre 

jóvenes de esas edades, hayan sido embarazos no planificados y que seguramente han 

afectado de forma muy importante la vida formativa, y familiar de estás jóvenes. Con 

toda probabilidad la mayoría de ellos serán asumidos bien en solitario por las propias 

madres, bien con apoyo de sus familias. De hecho, 58 de esos 84 nacimientos, es decir 

el 69% del total ocurrieron fuera del matrimonio.  

 

 

Cuadro 2.2. Evolución del número de nacimientos en Navarra según la 

edad de la madre. Años 1976-2000. 

EDAD 1976 1981 1986 1991 1996 2000 

Menor de 15 3 4 6 0 0 0 

15-19 268 235 179 94 61 84 

20-24 1.925 1.449 844 482 268 298 

25-29 3.185 2.497 2.120 1.685 1.442 1.271 

30-34 2.072 1.538 1.361 1.706 2.141 2.420 

35-39 844 732 507 488 726 1.037 

40-44 323 198 145 78 93 147 

45-49 42 22 6 9 9 5 

Mayor de 50 1 1 0 0 0 0 

TOTAL 8.663 6.676 5.168 4.542 4.740* 5.262* 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

*De madres residentes. 

 

 

 

Las mujeres de 25 y 29 que deciden tener descendencia son menos que años atrás, o al 

menos los nacimientos de madres de estas edades descienden, su tasa de fecundidad 

sufre el descenso más acusado en estos últimos cuatro años, de un 70,3 en 1996 a un 

58,5 en el 2000. Sin embargo sube la tasa de fecundidad entre las madres de 15 a 19 

años y sobre todo el incremento más intenso se produce entre los 35 y 39 años. En el 

año 2000, se producen 311 nacimientos más de madres en estas edades que en 1996. 

Esto supone un incremento del 42,8%. En cuatro años la tasa pasa de 37,9 a ser un 49,3, 

aunque también se observa tendencia a la subida entre los 40 y 44 años. Las tasas más 

altas se siguen concentrando entre los 30 y 34 años pero se agudiza la tendencia a un 

mayor retraso en la edad en que se decide ser madres.  

 

Otros indicadores demográficos de los nacimientos tales como el índice sintético de 

fecundidad o el número medio de hij@s por mujer y la tasa bruta de reproducción 

apenas han variado en los últimos años. En el año 1991 se alcanzaron los niveles más 

bajos y aunque la tendencia a la baja se ha frenado, por el momento no hay indicios de 

que se produzcan subidas significativas. Sobradamente se ha señalado que a la hora de 

explicar la reducción drástica de estos indicadores demográficos, estamos ante una 

realidad multicausal y compleja. Indagar en la razones que están detrás y tienen más 

peso en estas decisiones sería importante. Frecuentemente se alude más a que aquellas 

mujeres que han tenido descendencia la incrementen, que a conocer cuales fueron las 

mailto:hij@s
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razones de aquellas y aquellos que aún manteniendo convivencias en parejas estables 

han tomado la decisión de renunciar definitivamente a la descendencia.  

 

Cuadro 2.3. Evolución de las tasas de fecundidad en Navarra según la edad 

de la madre. Años 1976-2000. 
EDAD 1976 1981 1986 1991 1996 2000 

Menor de 15 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 

15-19 13,3 11,2 8,7 4,4 3,3 5,5 

20-24 107,0 72,4 40,4 22,5 13,2 14,9 

25-29 185,5 140,9 107,3 77,9 70,3 58,5 

30-34 136,5 89,4 77,7 85,2 105,1 108,9 

35-39 64,3 47,8 29,7 26,9 37,9 49,3 

40-44 22,3 15,2 9,5 4,4 5,4 7,3 

45-49 2,7 1,5 0,5 0,6 0,5 0,3 

Mayor de 50 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 76,3 56,0 41,7 33,3 35,7 37,8 

TOTAL N. 8.663 6.676 5.168 4.542 4.740 5.262 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

Gráfico 2.3. Evolución de las Tasas de Fecundidad General en Navarra 

según la edad de la madre. Años 1976-1996-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población y el INE. 
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Cuadro 2.4. Evolución del índice sintético de fecundidad (nº de hijos e hijas 

por mujer) y de la tasa bruta de reproducción (nº de hijas por mujer) en 

Navarra.  

Años 1976-2000. 
 1976 1981 1986 1991 1996 2000 

ISF 2,7 1,9 1,4 1,1 1,4 1,2 

TBR 1,3 0,9 0,7 0,5 0,7 0,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

2.1.3. Nacimientos dentro y fuera del matrimonio 
 

 

La mayoría de los nacimientos que ocurren en Navarra se producen dentro del 

matrimonio, aunque los datos del año 2000 muestran una tendencia al incremento de los 

nacimientos fuera del matrimonio, el 11,7% del total de nacimientos se produjeron  

fuera del contrato matrimonial ya sea en la forma civil o religiosa. La proporción de 

nacimientos fuera del matrimonio en Navarra es inferior a la media de España que está 

en un 17,7% en el año 2000.  

 
Cuadro 2.5. Evolución de los nacimientos en Navarra dentro y fuera del 

matrimonio (porcentajes horizontales). Años 1976-2000. 
 Dentro del Matrim. Fuera del Matrim. 

AÑOS N. % N. % 

1976 8.544 98,6 119 1,4 

1981 6.512 97,5 164 2,5 

1986 4.923 95,3 245 4,7 

1991 4.045 89,1 497 10,9 

1996 4.409 93,0 331 7,0 

2000 4.648 88,3 614 11,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

El número de nacimientos extramatrimoniales en Navarra se ha duplicado en los últimos 

cuatro años. Con excepción  del grupo de 30 a 34 años, esto ha sucedido en todos los 

grupos de edad hasta los 44 años. El 71,5% de ellos se producen en mujeres que tienen 

entre 25 y 44 años, en edades centrales y que pueden aproximarnos a fenómenos 

familiares nuevos como la fecundidad en parejas cohabitantes e incluso con opciones 

sexuales diferentes a la heterosexual.  

 

Por otro lado, de la misma forma que se comentaba con las tasas de fecundidad general, de 

1996 al 2000, el número de nacimientos  de mujeres casadas entre 30 y 34 años se 

incrementa, el 48,4% de ellos ocurren en estos grupos de edad, 2,4% puntos por encima de 

1996. Con más intensidad incluso se incrementan en los últimos años analizados el 

número de nacimientos en madres casadas de 35 a 39 años, 255 nacimientos más que en 

1996. 
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Cuadro 2.6. Nacimientos fuera del matrimonio en Navarra y España 

(porcentajes horizontales). Años 1991, 1996 y 2000. 
AÑOS Navarra España 

1991 10,9 10,0 

1996* 7,0 10,8 

2000 11,7 17,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

*Para España los datos de 1996 corresponden a 1995. 
 

 

Cuadro 2.7. Nacimientos dentro y fuera del matrimonio en Navarra según 

la edad de la madre (porcentajes horizontales). Año 2000. 

 Dentro del Matrim. Fuera del Matrim. 

EDAD N. % N. % 

Menor de 15 0 0,0 0 0,0 

15-19 26 31,0 58 69,0 

20-24 177 59,4 121 40,6 

25-29 1129 88,8 142 11,2 

30-34 2252 93,1 168 6,9 

35-39 940 90,6 97 9,4 

40-44 119 81,0 28 19,0 

45-49 5 100,0 0 0,0 

Mayor de 50 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 4.648 88,3 614 11,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

Gráfico 2.4. Proporción de nacimientos fuera del 

matrimonio en Navarra. 1976, 1996 y 2000. Porcentajes 

verticales. 

26 ,1

46 ,2

5,9

33,8

27,4

15,8

2,5
1,7

9,2

8,4

0,9

12,4

21,1
20,2

7,9
4,6

23,1

19,7

9,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

19 76

19 96

20 00

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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2.1.4. Nacimientos según el rango 
 

 

Al igual que ocurría en el año 1996, primer y segundo@ hij@, concentran el 89,4% del 

total de nacimientos ocurridos en el año 2000. Los datos no parecen apuntar tendencias al 

incremento de los porcentajes del tercer hij@.  

 

 

Cuadro 2.8. Nacimientos en Navarra según el rango. 
RANGO 

Navarra 1976 
Navarra 1991 Navarra 1996 Navarra 2000 

Primero 39,0 51,2 48,9 50,9 

Segundo 31,0 37,4 40,3 38,5 

Tercero 16,2 7,8 8,2 7,9 

4º o posterior 13,8 3,6 2,6 2,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 8.663 4.542       4.544*  5.256 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población y Eurostat 1997. 

*Es el total que aparece en el MNP, pero no concuerda con la cifra hasta ahora manejada. 

 

 

2.1.5. Nacimientos según el tamaño del municipio de residencia de la 

madre 
 

 

Cuadro 2.9. Nacimientos dentro y fuera del matrimonio en Navarra 

según tamaño municipio residencia de la madre. Años 1976-2000. 
  Hasta 10.000 hab.  10.001 o + hab. 

AÑOS 
Dentro Fuera TOTAL Dentro Fuera TOTAL 

1976 99,5 0,5 100,0 97,9 2,1 100,0 

1981 98,5 1,5 100,0 96,8 3,2 100,0 

1986 96,8 3,2 100,0 94,1 5,9 100,0 

1991 89,4 10,6 100,0 88,8 11,2 100,0 

1996 93,8 6,2 100,0 92,9 7,1 100,0 

2000 89,4 10,6 100,0 88,3 11,7 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

2.1.6. Maternidad según el empleo. 
  

 
Uno de los factores más señalados a la hora de explicar la drástica reducción de los 

nacimientos tanto en Navarra como en nuestro entorno más cercano, es la progresiva 

incorporación de las mujeres al mercado laboral. Las mujeres que tienen un empleo y 

tratan de mantenerlo no han renunciado en mayor medida que el resto a tener 
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descendencia. Como señalábamos anteriormente la posponen, la reducen y la 

concentran en menos años. 

 

 A medida que la participación laboral femenina se incrementa también lo hacen los 

porcentajes de madres con empleo. Así sería interesante analizar desde un punto de vista 

cualitativo y en profundidad las razones profundas que están influyendo en estas 

decisiones para conocer más adecuadamente los factores que están incidiendo en el tan 

polémico tema y el peso que cada uno de ellos tiene. Parece claro que una ideología de 

baja natalidad ha penetrado en nuestras sociedades más allá de la incorporación de las 

mujeres a un empleo remunerado e incluso más allá de factores de tipo económico.   

 

 

Cuadro 2.10. Evolución porcentual de la maternidad según situación ante el 

empleo en Navarra. Años 1990, 1996 y 2000. 

MUJERES 1990 1996 2000 

Con participación mercado laboral 45,4 55,5 62,2 

Sin participación mercado laboral 54,6 44,5 37,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Begoña Arregui a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

Gráfico2.5. Evolución porcentual de la maternidad según situación ante el 

empleo en Navarra. Años 1990, 1996 y 2000. 

Fuente: Begonña Arregui a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

Cuadro 2.11. Evolución porcentual de la paternidad según situación ante el 

empleo en Navarra. Años 1990, 1996 y 2000. 

HOMBRES 1990 1996 2000 

Con participación mercado laboral 89,8 87,2 86,0 

Sin participación mercado laboral 9,3 12,2 13,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Begonña Arregui a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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Gráfico 2.6. Evolución porcentual de la paternidad según situación ante el 

empleo en Navarra. Años 1990, 1996 y 2000. 
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Fuente: Begonña Arregui a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

2.1.7. Nacimientos de madres extranjeras  

 

 
Que duda cabe que la afluencia de población inmigrante a nuestro entorno, está 

suponiendo ya un cierto dinamismo y rejuvenecimiento de la población. El que esto 

tenga una incidencia significativa en la natalidad depende de multitud de cuestiones 

pero lógicamente está en relación con el volumen y el peso específico que esta 

población tenga sobre la población autóctona y de la presencia de población femenina. 

En este momento en nuestra comunidad el porcentaje de población inmigrante sobre la 

población total oscila alrededor del 5%, con índices de feminidad todavía bastante bajos 

(79,7). Sin embargo, los datos del INE referidos a España apuntan como una tendencia 

clara y que cada año experimenta un incremento, la subida de las tasas de fecundidad 

debido a los nacimientos correspondientes a madres extranjeras. Del total de 

nacimientos ocurridos en España, un 6,2% correspondían a madres extranjeras en el año 

2000, un 8,2% en el año 2001 y un 10,4% en el 2002.  

 

En Navarra, en el año 2000 el porcentaje de nacimientos de madres extranjeras se 

encuentran en los mismos niveles que los datos del conjunto de España y con el 

incremento de población inmigrante en los últimos años, es más que seguro que estas 

cifras se hayan incrementado significativamente en la actualidad. Concretamente un 

6,1% de los nacimientos ocurridos ese año, son de madres extranjeras residentes en 

Navarra, porcentaje que casi se ha duplicado desde 1996.   
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Cuadro 2.12. Evolución de los partos de las madres extranjeras residentes en 

Navarra.  

Años 1996-2000. 
  EXTRANJERAS 

Año Parto N. % TOTAL 

1996 177 3,7 4.727 

2000 311 6,1 5.131 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 
 

2.2. Las Mujeres y el Matrimonio 
 

 

2.2.1. Número de matrimonios y tasas de nupcialidad 
 

 

En los años que transcurren entre 1996 y 2000, las tasas brutas de nupcialidad han 

aumentado casi en un punto. El descenso de las tasas de nupcialidad alcanzó su punto 

más bajo en 1991, y en la actualidad se puede hablar una cierta recuperación de las 

mismas. De hecho la tasa bruta de nupcialidad correspondiente al año 2000 es incluso 

más alta que la de 1981. Se podría decir que las navarras y navarros se casan menos que 

hace 30 años, pero tanto o más que en los últimos años. De hecho la tasa bruta de 

nupcialidad en Navarra ha pasado de ser más baja que la de España y la de la media de 

los países de la Unión Europea, a estar por encima de ellas. No obstante, las 

fluctuaciones en el número de matrimonios celebrados anualmente en una comunidad 

pequeña como la nuestra pueden ser relativamente importantes de tal manera que se 

produzcan variaciones significativas y de signo contrario de las tasas de nupcialidad. Lo 

más prudente es observar los cambios en periodos de tiempo suficientemente largos 

para apuntar tendencias con cierta exactitud. Así por ejemplo de 1996 al 2000 la tasa 

bruta de nupcialidad sube de manera significativa (del 4,7 al 5,5) y del 2000 al 2001, 

con los datos provisionales que avanza el Movimiento Natural de la Población para este 

último año, la tasa bruta de nupcialidad vuelve a bajar al 4,9.  

 

Cuadro 2.13. Evolución del número de matrimonios inscritos en Navarra y 

de las tasas brutas de nupcialidad. Años 1976-2000. 

AÑOS Nº matrimonios TBNup 

1976 3.481 7,1 

1981 2.664 5,2 

1986 2.506 4,9 

1991 2.358 4,5 

1996 2.426 4,7 

2000 2.969 5,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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Gráfico 2.7. Evolución de las tasas brutas de nupcialidad a partir de los matrimonios 

inscritos en Navarra. Años 1976-2000. 
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             Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

Cuadro 2.14. Evolución de las tasas brutas de nupcialidad en Navarra, 

España y la Unión Europea. Años 1976-2000. 
AÑOS Navarra E. Español UE 

1976 7,1 7,6 6,9 

1981 5,2 5,9 6,1 

1986 4,9 5,2 5,9 

1991 4,5 5,6 5,6 

1996 4,7  5,0*   5,1* 

2000 5,5 5,3 5,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población y de la Sección de Estadística del Gobierno de 

Navarra  

*Eurostat 1997. 

 

 

2.2.2. Matrimonios según los grupos de edad 
 

 

La tendencia de las mujeres a casarse más jóvenes que los hombres se sigue 

manteniendo en el transcurso de los años y la de retrasar cada vez más la edad en la que 

se accede al mismo también. En el año 2000, la mitad de las mujeres que pasaron por la 

vicaría o el juez para formalizar su compromiso de pareja, lo hicieron entre los 25 y 29 

años, siendo la edad media al matrimonio de 29,5 años. Aunque un 39,9% de los 

hombres también lo hacen entre estas edades, están mucho más repartidos sobre todo en 

las edades posteriores. Así, un 34,4% de los hombres que contrajeron nupcias en ese 

año, tenían entre 30 y 34 años.  
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Cuadro 2.15. Matrimonios en Navarra según grupos de edad por sexo. Año 

1976. 

 MUJERES HOMBRES 

EDAD N. % N. % 

<20 309 8,9 72 2,1 

20-24 1.865 53,6 1.058 30,4 

25-29 928 26,7 1.618 46,5 

30-34 214 6,1 430 12,4 

35-39 65 1,9 142 4,1 

40-49 66 1,9 109 3,1 

50-59 16 0,5 29 0,8 

60 o más 18 0,5 23 0,7 

TOTAL 3.481 100,0 3.481 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

En los últimos cuatro años transcurridos entre 1996 y 2000, se sigue apreciando ese 

descenso en los porcentajes de mujeres que deciden casarse antes de los 30 años, 

especialmente de las que tienen entre 20 y 24 años. En lógica con la tendencia al retraso 

de la edad en que se accede al matrimonio, el incremento se produce a partir de los 30 

años. En el año 1996, un 27,4% de las mujeres que se casaron en ese año, tenían  al 

menos 30 años, cuatro años más tarde son un 35,1%. La edad de los hombres al 

matrimonio también se retrasa y estos se siguen casando hasta edades más tardías en 

mayores proporciones que las mujeres. 

 

 

 

Cuadro 2.16. Matrimonios en Navarra según grupos de edad por sexo. Año 

1996. 

 MUJERES HOMBRES 

EDAD N. % N. % 

<20 43 1,8 9 0,8 

20-24 413 17,0 154 6,3 

25-29 1.291 53,2 1.091 45,0 

30-34 463 19,1 773 31,9 

35-39 123 5,1 223 9,2 

40-49 64 2,6 125 5,2 

50-59 22 0,9 36 1,5 

60 o más 7 0,3 15 0,6 

TOTAL 2.426 100,0 2.426 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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Cuadro 2.17. Matrimonios en Navarra según grupos de edad por sexo. Año 

2000. 

 MUJERES HOMBRES 

EDAD N. % N. % 

<20 19 0,6 8 0,3 

20-24 392 13,2 144 4,9 

25-29 1514 51,0 1186 39,9 

30-34 687 23,1 1022 34,4 

35-39 216 7,3 353 11,9 

40-49 117 3,9 189 6,4 

50-59 19 0,6 48 1,6 

60 o más 5 0,2 19 0,6 

TOTAL 2.969 100,0 2.969 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

 

Gráfico 2.8. Evolución de la proporción de matrimonios en Navarra según 

grupos de edad. Mujeres. Años 1976, 1996 y 2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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2.2.3. Matrimonios según la forma de celebración 

 

 
Cuando se comparan los datos de 1996 y 2000 sobre la forma de celebración de los 

matrimonios en Navarra, se siguen observado tendencias muy similares: la mayoría de 

los matrimonios siguen siendo religiosos pero el matrimonio civil continúa aumentando. 

En el año 1996 fueron 518, cuatro años más tarde, 787, lo cual ha supuesto un 

incremento de más del 50% (51,9%) en ese periodo. Más de uno de cada cuatro de los 

matrimonios ocurridos en el 2000, se celebraron civilmente, cinco puntos por encima 

del porcentaje de 1996 (21,3% frente a 26,6%).  

 

Respecto a la edad y la forma de celebración matrimonial, lo primero a señalar es la 

continuidad de las tendencias que se observaban en1996: el incremento de los 

matrimonios civiles a medida que la edad de l@s contrayentes es mayor. Las mujeres a 

partir de los 35 años presentan porcentajes más altos en el matrimonio civil que en el 

religioso. Un 57,2% las que tenían entre 35 y 39 años, un 82,% las de 40 a 49 años y 

porcentajes similares a partir de los cincuenta. 

 

Las diferencias entre los sexos que se observan no difieren de lo dicho con respecto al 

conjunto de los matrimonios ocurridos en Navarra en el año 2000 y es la mayor 

juventud de las mujeres a la hora de acceder a él. Se refleja tanto en los matrimonios 

civiles como religiosos. Entre los matrimonios civiles ocurridos en el año 2000, se 

aprecian mayores porcentajes femeninos hasta los 29 años, con diferencias bastante 

intensas sobre todo entre los 20 y 24 años. Así un 10,4% de los matrimonios civiles de 

las mujeres en el año 2000, ocurrieron entre las que tenían entre 20 y 24 años, mientras 

que los porcentajes masculinos de uniones civiles en ese año solo suponían el 5,8% 

sobre el total. 

 

 

Cuadro 2.18. Evolución de los matrimonios en Navarra según la forma de 

celebración (porcentajes horizontales). Años 1976-2000. 
 Religiosos Civiles 

AÑO N. % N. % 

1976 3.471 99,7 10 0,3 

1981 2.549 95,7 115 4,3 

1986 2.180 87,0 326 13,0 

1991 1.896 80,4 462 19,6 

1996 1.908 78,7 518 21,3 

2000 2177 73,4 787 26,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

mailto:l@s
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Gráfico 2.9. Evolución de los matrimonios en Navarra según la forma de 

celebración (porcentajes horizontales). Años 1976-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

 

Cuadro 2.19. Matrimonios en Navarra según la edad y la forma de 

celebración por sexo (porcentajes verticales). Año 1991. 
 Religiosa Civil 

EDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

<20 4,6 1,2 3,7 1,9 

20-24 31,6 11,7 24,7 13,6 

25-29 49,7 56,4 34,2 30,7 

30-34 10,6 22,3 21,4 26,6 

35-39 2,1 5,0 10,0 12,6 

40-49 0,9 2,8 3,7 9,5 

50-59 0,2 0,2 1,3 2,8 

60 o más 0,3 0,5 1,1 2,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 1.896 1.896 462 462 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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Cuadro 2.20. Matrimonios en Navarra según la edad y la forma de 

celebración por sexo (porcentajes verticales). Año 1996. 
 Religiosa Civil 

EDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

<20 1,3 0,3 3,7 0,8 

20-24 17,9 5,7 13,7 8,7 

25-29 57,8 49,9 36,3 26,8 

30-34 17,8 33,2 23,9 26,8 

35-39 3,3 7,4 11,6 15,6 

40-49 1,2 2,3 7,9 15,6 

50-59 0,4 0,6 2,7 4,6 

60 o más 0,3 0,5 0,2 1,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 1.908 1.908 518 518 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

Cuadro 2.21. Matrimonios en Navarra según la edad y la forma de 

celebración por sexo (porcentajes verticales). Año 2000. 
 Religiosa Civil 

EDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

<20 0,4 0,1 1,3 0,6 

20-24 14,2 4,5 10,4 5,8 

25-29 58,8 46,2 29,9 22,9 

30-34 21,2 35,8 28,3 30,5 

35-39 4,2 9,7 15,6 18,0 

40-49 1,0 3,1 12,2 15,2 

50-59 0,1 0,3 2,0 5,2 

60 o más 0,1 0,3 0,3 1,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 2.177 2.177 787 787 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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2.2.4. Matrimonios según el estado civil anterior de cada cónyuge 
 

 

La inmensa mayoría de los matrimonios ocurridos en el año 2000 se efectúan entre 

personas solteras y esto se produce de la misma manera entre los dos sexos. El 94,9% 

de las mujeres que se casaron en el año 2000 eran solteras y el 94,7% de los hombres. 

Con el transcurso de los años los porcentajes de matrimonios de personas solteras 

disminuyen aunque levemente  (cuatro puntos)  a favor de los matrimonios de personas 

divorciadas. Así, en 1986, 1,3% de mujeres y un 2% de hombres divorciados/as  

contrajeron matrimonio, en el año 2000, eran un 4,6% de mujeres y un 4,9% de 

hombres. Con el paso de los años,  los porcentaje de personas viudas que contraen 

matrimonio son menores y la tendencia es similar en ambos sexos.  

 

 

Cuadro 2.22. Evolución de los matrimonios en Navarra según el estado civil 

previo al matrimonio. Mujeres (porcentajes horizontales). Años 1976-2000. 
 Solteras Viudas Separad/Divorciadas 

AÑO N. % N. % N. % 

1976 3.451 99,1 30  0,9 0 0,0 

1981 2.650 99,5 14 0,5 0 0,0 

1986 2.458 98,1 16 0,6 32 1,3 

1991* 2.587 97,2 11 0,4 63 2,4 

1996* 2.591 95,6 17 0,6 102 3,8 

2000 2819 94,9 13 0,4 137 4,6 

TOTAL 16.556 97,4 101 0,6 334 2,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

* Para 1991 y 1996 el número de matrimonios que recoge el MNP equivale al total de matrimonios celebrados en Navarra. Es la 

razón de que las cifras sean algo más elevadas que las que aparecen en los anteriores cuadros, puesto que al número de matrimonios 

residentes se suma el de no residentes.  
 

 

Cuadro 2.23. Evolución de los matrimonios en Navarra según el estado civil 

previo al matrimonio. Hombres (porcentajes horizontales). Años 1976-2000. 
 Solteros Viudos Separad/Divorciados 

AÑO N. % N. % N. % 

1976 3.445 99,0 36 1,0 0 0,0 

1981 2.642 99,2 22 0,8 0 0,0 

1986 2.428 96,9 27 1,1 51 2,0 

1991* 2.568 96,5 17 0,6 76 2,9 

1996* 2.590 95,6 19 0,7 101 3,7 

2000 2.813 94,7 10 0,3 146 4,9 

TOTAL 16.486 97,0 131 0,8 374 2,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
* Para 1991 y 1996 el número de matrimonios que recoge el MNP equivale al total de matrimonios celebrados en Navarra. Es la 

razón de que las cifras sean algo más elevadas que las que aparecen en los anteriores cuadros, puesto que al número de matrimonios 

residentes se suma el de no residentes.  
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Gráfico 2.10. Evolución de la proporción de matrimonios en Navarra de 

personas viudas por sexo. Años 1976-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

 

Gráfico 2.12. Evolución de la proporción de matrimonios en Navarra de 

personas separadas/divorciadas según el sexo. Años 1986-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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2.2.5. Movilidad por motivos de matrimonio 
 

 

Las mujeres cambian de residencia al casarse en mayor medida que los hombres pero en 

los últimos años esta tendencia parece que se atenúa y las diferencias entre los sexos se 

van acortando. Así si en 1996, el 72,1% de las personas que cambiaban de comunidad 

autónoma por motivos de matrimonio eran mujeres, en el año 2000, son el 58%. Los 

hombres cada vez más también están dispuestos a cambiar de residencia por motivos de 

compromiso matrimonial.  

 

 

Cuadro 2.24. Cambio de residencia por motivos de matrimonio en Navarra 

por sexo (porcentajes horizontales). Años 1996 y 2000. 

CAMBIOS RESIDENCIA 
1996 2000 

POR  MATRIMONIO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Cambia de municipio 54,5 45,5 53,1 46,9 

No cambia de municipio 49,6 50,4 48,8 51,2 

Cambia de C. Autónoma 72,1 27,9 58,0 42,0 

TOTAL % 52,8 47,2 50,6 49,4 

TOTAL N. 2.553 2.418 2.880 2.817 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 

 

 

 

Gráfico 2.12. Cambio de Comunidad Autónoma por motivos de matrimonio 

según el sexo. Año 2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Movimiento Natural de la Población. 
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2.3. Estructura de los hogares 
 

 

2.3.1. Número y tamaño medio de los hogares en Navarra 
 

El número de hogares crece pero el tamaño de los mismos sigue disminuyendo. 

En el año 1996, 167.203 eran los hogares en Navarra, en el año 2001, son 

189.632
2
. En los cinco años transcurridos se ha producido un incremento de un 

13,4%. Según los datos que aporta el Censo, en el año 1996, el tamaño medio de 

los hogares en Navarra era de 3,1, cinco años más tarde está por debajo de tres, 

concretamente 2,9.  Sin embargo la Encuesta de Condiciones de Vida realizada 

en Navarra, arroja un dato más alto sobre el tamaño medio de los hogares 

navarros (3,3).  

 

Cuadro 2.25. Evolución del número de hogares en Navarra. Años 1970-2001. 
1970 1981 1991 1996 2001 

112.268 137.579 155.444 167.203 189.632* 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1970, 1981, 1991, 2001, y de la Estadística de Población de 

Navarra de 1996. 

* Datos provisionales 

 

Cuadro 2.26. Evolución del tamaño medio de los hogares en Navarra.  

Años 1970-2001. 
1970 1981 1991 1996 2001 

4,1 3,7 3,3 3,1 2,9* 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1970, 1981, 1991, 2001 y de la Estadística de Población de 

Navarra de 1996. 

*Datos provisionales 

 
 

2.3.2. Tipo de hogares en Navarra 
 

Según los datos de esta misma encuesta para el 2001, el tipo de hogar predominante en 

Navarra es el de una pareja con hijos e hijas (mayoritariamente dos), la mitad de ellos lo 

son (50%). El segundo tipo de hogar, casi el 20% del total de hogares, responde a un 

modelo de convivencia más variado (familia ampliada, hogares polinucleares…), y el 

17% resultan ser hogares en los que convive una pareja sin descendencia. Una parte de 

ellos corresponderá a matrimonios mayores cuya descendencia se ha independizado y la 

otra, a un modelo familiar nuevo y que va cobrando fuerza en los últimos años: parejas 

que no tienen descendencia y donde los hijos no son la razón fundamental de ser de 

estas uniones. Ahondar en las razones que están detrás de las parejas que han decidido 

conscientemente prescindir en su vida de hijos e hijas puede tener su interés. Por último, 

el 5% son hogares monoparentales y el 9% hogares en los que vive una sola persona.  

 

                                                 
2
 Datos provisionales 
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En relación a los hogares unipersonales cabe decir que, la mayoría de ellos están 

compuestos por mujeres. En los hogares donde vive una mujer sola, algo más de dos de 

cada tres corresponden a mujeres de 65 y más años. En el caso de los hombres un 30% 

rebasa la edad de la jubilación y el resto se reparte desde los 25 hasta los 65 años en 

proporciones más homogéneas que entre las mujeres.  

 

Hasta los 54 años los porcentajes masculinos son mas altos que los femeninos en todas 

las edades y de manera significativa entre los 25 y 34 años. Hasta los 34 años, los 

porcentajes masculinos cuadriplican los femeninos (24,8% frente al 6,1%) y entre los 25 

y 34 años la relación es de ocho veces más (19,6% frente a 2,3%). En relación al estado 

civil, el 60% de los hogares en los que una mujer vive sola, es viuda, mientras que entre 

los hombres que viven solos son los solteros el grupo predominante.  

 

Si nos acercamos a la realidad de los hogares monoparentales en Navarra, nos 

encontramos con que dos cada tres están encabezados por mujeres que tienen bajo su 

responsabilidad en el 48% de los casos un hij@, pero en un 39% de los casos se trata de 

hogares con dos hij@s. Cuando la mujer es cabeza de una familia monoparental, 

normalmente es una viuda, el 54% lo son, y un 38,1% se trata de mujeres separadas o 

divorciadas.  

 

 

Cuadro 2.26. Proporción de hogares en Navarra según tipo y tamaño medio.  

Año 2001. 

TIPO DE HOGAR % TAMAÑO MEDIO 

Persona sola 9,0 1,0 

Pareja sin hijas/os 17,0 2,0 

Pareja con hijas/os 50,0 4,0 

Monoparental 5,0 2,7 

Otro tipo de hogar 19,0 3,9 

TOTAL % 100,0 3,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. 

 

 

Cuadro 2.27. Proporción de hogares unipersonales en Navarra según edad 

por sexo. Año 2001. 

  %verticales 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

15-24 3,8 5,2 4,4 

25-34 2,3 19,6 9,6 

35-44 9,2 19,6 13,6 

45-54 4,6 12,4 7,9 

55-64 11,5 13,4 12,3 

65 y más 68,7 29,9 52,2 

TOTAL %  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. 

 

mailto:hij@s
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Cuadro 2.28. Proporción de hogares unipersonales en Navarra según estado 

civil por sexo. Año 2001. 

 %verticales 

ESTADO CIVIL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Solteras/os 35,9 66,0 48,7 

Viudas/os 59,5 23,7 44,3 

Separadas/os-Divorciadas/os 4,6 10,3 7,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. 

 

 

 

Cuadro 2.29. Proporción de hogares monoparentales según sexo y número 

de hijas/os de la “persona principal”. Año 2001. 

SEXO % 

Mujeres 66,6 

Hombres 33,4 

TOTAL % 100,0 

  

Nº DE HIJAS/OS % 

1 hijo/a 48,0 

2 hijos/as 39,0 

3 hijos/as 10,0 

4 hijos/as 2,0 

5 hijos/as 1,0 

TOTAL % 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. 

 

 

Cuadro 2.30. Proporción de hogares monoparentales en Navarra en los que la 

mujer es la persona de referencia o “persona principal” según el estado civil. 

Año 2001. 

 

 

 

 
. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001 

 

 

ESTADO CIVIL % 

Soltera 4,8 

Casada 3,1 

Viuda 54,0 

Separada/Divorciada 38,1 

TOTAL 100,0 
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2.3.2. Mujeres “persona principal” 
 

 

El análisis de esta variable a partir de los datos del Censo del 2001, no se ha podido 

aportar debido a la provisionalidad de los datos y la posible importante desviación de 

los resultados provisionales. Es por ello, que este equipo ha optado por ofrecer los datos 

que se desprenden de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2001, realizada desde 

Estadística del Gobierno de Navarra.  

 

La autoadscripción de las mujeres como “personas principales” en el Censo o en otro 

tipo de estadísticas oficiales, normalmente refleja una situación en la que las mujeres o 

son cabezas de familia por monoparentalidad o viven solas, o comparten con otra/s 

persona/s adulta/s la responsabilidad del hogar por lo que se puede realizar 

indistintamente la autoclasificación de “persona principal” , digamos que reflejan una 

situación de igualdad. Por el contrario, los hogares en los que es el marido/compañero 

“la persona principal” , reflejan una mentalidad social en la que la división sexual del 

trabajo y la distinta valoración que se hacen de los trabajos y aportaciones de hombres y 

mujeres se perpetúa y tiene su reflejo en esta aparente inocua operación estadística.  

 

Las tendencias que se apuntaban hasta 1996 se mantienen. La asociación entre estado 

civil y consideración de “personas principales” es bastante clara, aunque es claramente 

distinta para hombres y mujeres. Para las mujeres, la probabilidad de ser “persona 

principal” siendo viuda o soltera es muy alta, mientras que cuando se trata de mujeres 

casadas ocurre lo contrario. Para los hombres es sobre todo la condición de casados la 

que va ligada a la consideración de “persona principal”.  

Según los datos de la encuesta de Condiciones de Vida del año 2001, un 44,6% de las 

mujeres personas principales son viudas. Una de cada tres son solteras y un 12,6% 

separadas o divorciadas. En cuanto a los hombres, un 71,5% de ellos están casados 

frente a un 8,8% de las mujeres. Sin embargo, los porcentajes masculinos son bastante 

menores que los femeninos en la condición de solteros, pero sobre todo de viudos y 

separados.  

 

 

En los datos evolutivos se observa como las mujeres ven aumentar los porcentajes de 

persona principal entre las solteras y separadas/divorciadas. Sin embargo, los 

porcentajes de mujeres “personas principales” viudas y casadas han disminuido en los 

últimos cinco años. Mujeres que viven solas, separadas divorciadas, mujeres en uniones 

libres tanto homosexuales como heterosexuales, están  aumentando como personas 

principales, frente a casadas e incluso a viudas.  
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En relación a la edad, señalar que, cerca de la mitad de las mujeres “personas 

principales” son mayores de 65 años, el 47,6%, aunque las que tienen entre 30 y 64 años 

resultan ser el 42,2%. Estos porcentajes son muy similares a los que se desprendían del 

los datos de 1996. Cabe destacar el incremento de hogares en los que la persona 

principal es una mujer de menos de 30 años, que han pasado en cinco años del 7,3·% 

en1996 a  ser un 10,2% en el 2001, incremento que se ha visto contrarrestado por el 

descenso de los porcentajes de mujeres mayores de 65 años, que han pasado del 49,8% 

de 1996 al 47,6% en el 2001.  

 

 

Cuadro 2.31. Evolución de la proporción de hogares en Navarra, en los que la 

“persona principal” es una mujer. Años 1981-2001. 
1981 1991 1996 2001 

16,3 19,7 24,0 25,4* 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1981, 1991, la Estadística de Población de Navarra de 1996. 

* Datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. Estadística del Gobierno de Navarra 

 

 

 

Cuadro 2.32. Hogares en Navarra según edad y sexo de la persona 

registrada como “persona principal”. Año 2001. 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 
<30 10,2 10,6 10,5 

30-64 42,2 63,0 57,6 

65 y más 47,6 26,4 31,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. Estadística del Gobierno de Navarra 

 

 

 

 

Cuadro 2.33. Hogares en Navarra según estado civil y sexo de la persona 

registrada como “persona principal”. Año 2001.  

E. CIVIL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Soltera/o 33,0 21,4 24,4 

Casada/o 8,8 71,5 55,4 

Viuda/o 44,6 4,7 15,0 

Sep/Divor. 12,6 1,7 4,5 

Pareja de hecho 1,0 0,7 0,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. Estadística del Gobierno de Navarra  
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Cuadro 2.34. Evolución de la proporción de mujeres Hogares en Navarra 

registradas como “persona principal” según estado civil. Años 1981- 2001.  

E. CIVIL 1981 1991 1996 2001 

Soltera 33,0 21,4 24,4 33,0 

Casada 8,8 71,5 55,4 8,8 

Viuda 44,6 4,7 15,0 44,6 

Sep/Divor. 12,6 1,7 4,5 12,6 

Pareja de hecho    1,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Censos de Población de 1981, 1991, la Estadística de Población de Navarra 

de 1996 y la Encuesta de Condiciones de Vida 2001. Estadística del Gobierno de Navarra 
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3. Educación 
 

 

El análisis de los datos más actuales de Navarra sobre la situación de las mujeres en relación a la 

educación (curso 2001-02) y el estudio evolutivo de las tres últimas décadas, presenta unas 

tendencias que son bastante conocidas y similares a los de otros ámbitos territoriales cercanos al 

de nuestro entorno.  

 

En los treinta últimos años, las mujeres han dado un salto impresionante en el acceso a todos los 

niveles educativos. Este importante cambio se refleja sobre todo en las generaciones más 

jóvenes de mujeres, aunque también se hace notar en el conjunto de la población y es a medida 

que se va produciendo el recambio generacional, que los datos sobre el nivel de formación de la 

población que ya no es estudiante también van variando, dejando atrás situaciones de 

analfabetismo o incluso de ausencia de una formación básica. 

 

Entre la población estudiantil los cambios se aprecian con nitidez. Las chicas no solamente 

están a la par con los chicos en todos los niveles educativos, sino que tienen porcentajes más 

altos que ellos entre la población estudiantil (en Navarra en el curso escolar 2001/02, son el 

52,6%), superan a los chicos en el Bachillerato (55,4%), han dado un salto importante en la 

Formación Profesional, en el curso 2001-02 se sitúan alrededor del 40% (38% en los llamados 

actualmente Ciclos Formativos de Grado Medio y lo que es más llamativo, con un 50% en los 

Ciclos Formativos de Grado Superior), y continúa la tendencia ascendente a una mayor 

presencia en los estudios universitarios, un 56% en el curso 2001-02. 

Continúa también la tendencia a presentar mejores resultados en los tiempos empleados para 

finalizar sus estudios, en definitiva a un mejor rendimiento y un mayor éxito académico. 

Pero entonces.. ¿qué sentido tiene hablar de coeducación? ¿se ha alcanzado la igualdad? 

 

Los datos que reflejan mayor desigualdad, ayudan a la reflexión sobre lo que hoy en día es uno 

de los indicadores principales de la educación sexista. Las diferencias fundamentales entre 

chicos y chicas se sitúan en las opciones académicas elegidas; determinadas asignaturas y 

determinados tipos de estudios continúan teniendo una clara marca de género que se 

corresponde directamente con el género de las profesiones. 

 

En los llamados ciclos formativos se siguen manteniendo la segregación de chicos y chicas en 

ramas “feminizadas” y “masculinizadas” aunque las diferencias se van acortando. Así, si en el 

curso 96/96 el 87% del alumnado femenino se encontraba en tres ramas (sanitaria/clínica, 

peluquería-estética, administrativa), en el curso 2001-02 también estas ramas son claramente 

elegidas por las mujeres pero ya suponen un porcentaje bastante menor (65,7%). Comercio, 

Artes Gráficas, Hostelería y Turismo le siguen en importancia como elecciones hechas por las 

chicas en los Ciclos Formativos de Grado Medio. En el Grado Superior aunque Administración 

sigue siendo la formación preferida por las chicas, Servicios Socio-culturales y Comercio y 

Marketing son la segunda y tercera opción de las chicas, nuevos yacimientos de empleo que van 

siendo elegidos por las mujeres. 

 

Sin embargo, las chicas continúan decidiéndose mayoritariamente por titulaciones menos 

valoradas en el mercado de trabajo. A pesar de este mejor rendimiento académico femenino, las 

chicas renuncian a los estudios y opciones académicas con más prestigio y cuyo valor de 

cambio en el mercado laboral es claramente superior. De ahí que, las desigualdades entre los 

géneros en el sistema educativo han medirse no tanto por las probabilidades de éxito académico 

sino por las probabilidades de paso a determinados opciones y estudios. 
3
 

                                                 
3
 RODRÍGUEZ, M., Mª del Carmen: La configuración del género en los procesos de socialización, KRK 

Ediciones, Oviedo, 2003, pag.286.  
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Las chicas continúan la tendencia de diversificar cada vez más sus elecciones, mientras que la 

tendencia masculina, al menos en los Ciclos Formativos de Grado Medio, ha sido la contraria: 

concentrarse en menos ramas. Así, el 72,7% de los chicos están en fabricación mecánica, 

electricidad y electrónica, mantenimiento y servicios a la producción y mantenimiento de 

vehículos autopropulsados (anteriormente automoción), ramas en las que ya estaban presentes, 

pero en el curso 2001-02 con más intensidad. 

 

En los estudios universitarios las chicas siguen estando en minoría en las Escuelas Técnicas 

Superiores y en la mayoría de las Ingenierías. Sin embargo, aquella tendencia de las chicas de ir 

ocupando los espacios tradicionalmente masculinos sigue en aumento, concretamente una de las 

carreras de mayor predominio masculino: Ingeniería Industrial, pasa de tener un 19,7% de 

mujeres en el curso 96/97 a un 24,2% en el curso 2001-02. 

 

Por el contrario, ellos se concentran cada vez más en algunas de las Ingenierías (técnica, 

industrial, de telecomunicaciones), mientras que su presencia sigue siendo simbólica en 

Enfermería, Trabajo Social, Diplomatura de Magisterio (1ª carrera elegida por las mujeres en la 

Universidad Pública de Navarra en el curso 2001/02 y Diplomatura de Trabajo Social la cuarta). 

En este sentido las cosas no sólo no han cambiado, sino que se han agudizado las tendencias 

segregadoras en estas carreras con porcentajes femeninos algo más elevados que hace cinco 

años (90,4%, 85,1% y 86,3% respectivamente).  

 

Las mujeres van entrando en todas las titulaciones universitarias y aumentando su presencia en 

algunas de las que eran consideradas reductos masculinos. Así están en Empresariales, 

Dirección y Administración de Empresas, Derecho, Medicina, Arquitectura, Biología, Química, 

Química Aplicada, Bioquímica, en casi todas con porcentajes femeninos superiores al 50%. 

Ingenierías como la Agrónoma, la Técnica Agrícola y Técnica de Telecomunicaciones tienen 

porcentajes femeninos superiores al 40%. 

 

Si se hace referencia al personal docente, en Navarra en el curso escolar 2001/02, las mujeres 

suponen el 57,4% del profesorado y han incrementado en 3,2 puntos su presencia en cinco años.  

 

Cuando se observa cómo se distribuyen hombres y mujeres en los distintos niveles, se siguen 

encontrando las señales de género claramente dibujadas.  

Las tendencias que se señalaban en el curso 96/97 no parecen haber variado, al menos en los 

niveles más básicos de la enseñanza. El profesorado femenino se encuentra mayormente 

concentrado en Educación Infantil y Primaria y las mayores diferencias entre los sexos se 

producen en estos niveles de la enseñanza que siguen siendo patrimonio de las mujeres.  

Sin embargo las diferencias se van acortando sobre todo entre el personal docente de las 

universidades. De hecho la proporción de mujeres profesoras de la Universidad de Navarra 

experimenta una subida importante en los últimos años (de un 35,7% en el curso 96/97 a un 

43,6% en el 2001/02). 

Entre el profesorado universitario, la presencia masculina se hace más intensa y las diferencias 

entre los sexos son acusadas en los niveles más altos en la jerarquía universitaria (cátedras, 

titulares).  

 

Sin embargo, la evolución del profesorado femenino en la universidad se hace notar y los datos 

indican una tendencia al incremento de buena parte de las categorías docentes. La presencia 

femenina se ha incrementado en Asociadas, Ayudantes, Titulares de Universidad y Catedráticas 

de Escuelas Universitarias. 

 

También la presencia de mujeres en la cátedras universitarias ha aumentado en los cinco años 

que transcurren desde el curso 96/97 al 2001/2002, ligeramente en la pero sobre todo en la 

Universidad de Navarra (de un 5,8% a un 19,8%).  
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En los órganos de poder universitarios las mujeres siguen estando en minoría (37,1% de la 

UPNA y 22,4% en la Junta de Gobierno de la UNA), pero en los últimos años, se constata un 

incremento de 7 puntos en la representación femenina en los órganos de poder de la Universidad 

Pública de Navarra.  

 

Las universitarias aún superando a sus compañeros numéricamente, siguen teniendo menor 

representación entre el estudiantado universitario (43,9%), aunque su presencia se ha 

incrementado en los últimos años y lo que es también importante, están mejor situadas. Así, si 

en el curso 96/97 ocupaban rangos menores (como subdelegadas), en el 2001/02, están más 

representadas entre las delegadas.  

 

Aunque no quedan dudas del avance de las mujeres en el sistema educativo, las opciones 

formativas más valoradas socialmente, con mayor inserción laboral y reconocimiento social, el 

acceso al poder (con lo que supone de toma de decisiones, de representación pública, de control 

económico...) sigue estando en manos de los hombres. Por ello, es preciso incidir en el trabajo 

coeducativo desde los niveles más básicos de la enseñanza y de manera especial a la hora de 

orientar sobre las decisiones académicas que van a tener un peso importante en el futuro 

profesional de unas y otros. 

 

3.1. La población que ha finalizado sus estudios en 

Navarra 
 

3.1.1. El nivel educativo de la población de 16 y más años, no 

estudiante, en Navarra 

 
Cuadro 3.1. Población de 16 y más años en Navarra, no estudiante, 

según los estudios realizados por sexo. Año 2001. 
ESTUDIOS REALIZADOS MUJERES HOMBRES TOTAL 

No sabe leer 1,2 0,8 1,0 

Sin Estudios 7,0 5,5 6,2 

Estudios Primarios 26,9 24,0 25,4 

     

SEGUNDO GRADO 49,8 56,7 53,3 

Bachiller Elemental/EGB 31,4 32,6 32,0 

F.P. 1er. Grado 5,6 7,3 6,5 

F.P. 2º Grado 5,8 8,4 7,1 

Bachiller Superior/BUP 7,1 8,4 7,7 

     

TERCER GRADO 15,1 13,1 14,1 

Diplomatura Universitaria 8,4 5,7 7,0 

Licenciatura Universitaria 6,2 6,7 6,5 

Doctorados 0,5 0,8 0,6 

      

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.  200.995 202.517 403.512 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 
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3.1.2. Evolución del nivel de estudios de la población no estudiante en 

Navarra 

 

 
En las últimas décadas el nivel educativo de la población ha aumentado 

considerablemente en las generaciones más jóvenes. Esto también se hace notar en el 

conjunto de la población y es a medida que se va produciendo el recambio generacional, 

que los datos sobre el nivel de formación de la población que ya no estudia también van 

variando, dejando atrás situaciones de analfabetismo o incluso de ausencia de una 

formación básica. 

 
Según los datos del Censo de 2001, los porcentajes de población que no ha alcanzado 

ningún grado de titulación y que únicamente han finalizado estudios primarios (32,6%) 

son menores que en 1996 (45,5%), y mayores en los estudios de Segundo Grado (53,3% 

frente a 40,3%). Han aumentado los porcentajes en Bachiller, EGB, Formación 

Profesional y Bachiller Superior/BUP y ocurre tanto entre hombres como entre las 

mujeres.  

 

Después de los Estudios Primarios y EGB, donde más representadas se encuentran las 

mujeres es en los estudios de Tercer Grado y en la Formación Profesional. En los cuatro 

años que transcurren entre 1996 y 2001 son los porcentajes de F.P. de 2º Grado los que 

más se incrementan y especialmente los femeninos. De ser un 3,3% en 1996 a 5,5% en 

el 2001. Y sobre todo en Formación Profesional de Segundo Grado cuyos porcentajes 

van aumentando en ambos sexos. No obstante, las diferencias entre los sexos más 

acusadas se siguen apreciando en este tipo de formación, con mayores porcentajes 

masculinos.   

 

Para las mujeres, la Formación Profesional (11,4% ) y las Diplomaturas de tipo 

universitario (8,4%) son el nivel de formación predominante en los estudios medios y 

superiores. Para los hombres, la Formación Profesional (15,7%) y las Licenciaturas 

Universitarias (6,7%). 

 

En el análisis evolutivo de un periodo de veinte años como el transcurrido entre 1975 y 

1996, el salto en los niveles educativos que va teniendo el conjunto de la población y 

concretamente las mujeres es claro. Pero también en los cinco años que median entre 

1996 y 2001, se siguen apreciando variaciones en los datos que van siendo expresión de 

que las nuevas generaciones de mujeres alcanzan niveles de estudios cada vez más 

elevados. Si de 1975 a 1996 los porcentajes de mujeres sin estudios se reducen a la 

mitad, de 1996 a 2001, es decir en cinco años se vuelven a reducir a menos de la mitad, 

de un 14,7% a un 7%. Los porcentajes de mujeres que tienen Bachiller Elemental, F.P., 

Bachillerato Superior/BUP,  suben en estos cinco años.  
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Gráfico 3.1. Evolución de la población no estudiante en Navarra según 

los estudios realizados por sexo. Años 1996-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Población de Navarra de 1996 y del Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

 

 

3.1.3. La edad y el nivel educativo de la población no estudiante en 

Navarra 
 

 
La influencia de la edad, en el nivel de instrucción de las mujeres en Navarra que ya han 

finalizado sus estudios, es clara. Si con los datos de la Estadística de Navarra de 1996, 

establecimos una diferencia generacional clara entre la población menor de 45 años y la 

que superaba estas edades, en el año 2001, esta línea se traslada de tal manera que las 

diferencias se destacan a partir de los 55 años. Así, los índices de analfabetismo 

femenino y los porcentajes en los niveles educativos más bajos (Sin Estudios y Estudios 

Primarios), se incrementan significativamente a partir de los 55 años y descienden los 

porcentajes de mujeres con titulaciones de Segundo y Tercer grado.  
 

Los porcentajes de analfabetismo femenino siguen siendo mayores que los masculinos 

(1,2% frente a 0,8%) Llama la atención la subida de las tasas de analfabetismo en los 

años transcurridos entre 1996 y 2001; en todas las edades y en ambos sexos de 0,8 a 1,2 

la tasa femenina y de 0,4 a 0,8 la masculna. 
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Cuadro 3.2. Tasas de analfabetismo de la población en Navarra según 

edad por sexo. Año 2001. 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

16-24 0,7 0,7 0,7 

25-34 0,5 0,7 0,6 

35-44 0,6 0,6 0,6 

45-54 0,8 0,6 0,7 

55-64 1,2 0,8 1,0 

65 y + 2,6 1,5 2,1 

TOTAL  1,2 0,8 1,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

 
En el año 2001, es el Bachiller Elemental/EGB el que más peso específico tiene entre 

las mujeres de 45-54 años, la Formación Profesional entre las más jóvenes y los 

estudios de Tercer Ciclo entre las de 25 y 34 años.  

 

Las diferencias más significativas entre los sexos se aprecian entre las generaciones más 

jóvenes. Un 15,2% de las más jóvenes (16-24), ha finalizado estudios de Tercer Grado, 

y un 30% de las de 25-34, siendo estos porcentajes bastante más elevados que el de los 

chicos (4,9% y 18,6% respectivamente). 
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Cuadro 3.3. Población femenina de 16 y más años no estudiante en 

Navarra según estudios realizados por edad. Año 2001. 

  EDAD 

ESTUDIOS REALIZADOS 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

No sabe leer 0,7 0,5 0,6 0,8 1,2 2,6 

Sin Estudios 1,6 1,1 1,6 3,2 7,5 18,5 

Estudios Primarios 11,2 8,7 13,7 24,6 39,1 51,0 

        

SEGUNDO GRADO 74,3 70,2 70,1 62,7 47,1 25,6 

Bachiller Elemental/EGB 31,7 29,9 39,1 46,8 39,0 21,9 

F.P. 1er. Grado 13,7 10,9 10,5 5,0 2,1 1,1 

F.P. 2º Grado 17,2 17,2 8,7 2,6 1,2 0,4 

Bachiller Superior/BUP 11,6 12,2 11,8 8,4 4,7 2,2 

        

TERCER GRADO 12,2 19,5 14,0 8,8 5,0 2,4 

Diplomatura Universitaria 12,0 18,7 13,4 8,4 4,8 2,3 

Licenciatura Universitaria 0,2 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 

Doctorados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL  11.079 31.538 34.095 31.508 26.353 53.669 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

 

 

Cuadro 3.4. Población masculina de 16 y más años no estudiante en 

Navarra según estudios realizados por edad. Año 2001. 

  EDAD 

ESTUDIOS REALIZADOS 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

No sabe leer 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 1,5 

Sin Estudios 1,8 1,5 1,8 3,0 6,9 17,2 

Estudios Primarios 13,0 11,1 15,6 23,5 35,7 49,7 

        

SEGUNDO GRADO 80,9 76,3 73,5 65,9 51,5 29,3 

Bachiller Elemental/EGB 39,0 35,7 38,5 41,2 37,2 23,4 

F.P. 1er. Grado 16,8 12,2 10,6 6,8 3,7 1,4 

F.P. 2º Grado 16,2 16,9 11,5 7,3 4,1 1,2 

Bachiller Superior/BUP 9,0 11,5 12,8 10,6 6,6 3,4 

        

TERCER GRADO 3,7 10,5 8,5 7,1 5,0 2,4 

Diplomatura Universitaria 3,4 9,5 7,9 6,9 4,9 2,4 

Licenciatura Universitaria 0,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 

Doctorados 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

        

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL  15.984 37.277 37.227 31.989 25.723 39.915 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 
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Cuadro 3.5. Población total de 16 y más años no estudiante en Navarra 

según estudios realizados por edad. Año 2001. 

  EDAD 

ESTUDIOS REALIZADOS 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más 

No sabe leer 0,7 0,6 0,6 0,7 1,0 2,1 

Sin Estudios 1,7 1,3 1,7 3,1 7,2 17,9 

Estudios Primarios 12,2 10,0 14,7 24,0 37,4 50,4 

        

SEGUNDO GRADO 78,2 73,5 71,9 64,3 49,3 27,2 

Bachiller Elemental/EGB 36,0 33,0 38,8 44,0 38,1 22,5 

F.P. 1er. Grado 15,5 11,6 10,6 5,9 2,9 1,2 

F.P. 2º Grado 16,6 17,0 10,2 5,0 2,6 0,7 

Bachiller Superior/BUP 10,1 11,8 12,3 9,5 5,7 2,7 

        

TERCER GRADO 7,2 14,6 11,1 7,9 5,0 2,4 

Diplomatura Universitaria 6,9 13,7 10,6 7,6 4,9 2,3 

Licenciatura Universitaria 0,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 

Doctorados 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

        

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL  27.063 68.805 71.322 63.497 52.076 93.584 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 

 

 

 

 
En el análisis de las siete zonas de Navarra, destaca Pamplona por presentar porcentajes 

tanto femeninos como masculinos más altos en Bachiller Superior (8,4% y 10,1% 

respectivamente), estudios de Tercer Grado (18,7% las mujeres y 20% los hombres) y 

las proporciones más elevadas de mujeres en Formación Profesional (15,1%). En los 

estudios de Tercer Grado, las mujeres sobresalen en las Diplomaturas (10,5% frente a 

7,5%) y los hombres en las Licenciaturas (9,8% frente a 8,7%).  

Después de Pamplona, Noroeste es la zona de Navarra donde los porcentajes femeninos 

en los estudios de Formación Profesional son los más altos.  

Pirineos y Tudela son zonas donde los porcentajes femeninos son los más elevados en 

los estudios de Segundo Grado (59,1% y 49,6% respectivamente), concretamente en el 

Bachiller Elemental, pero con excepción de Pamplona, también en el Bachiller Superior 

y Otras Titulaciones Medias (6,5%). 

Después de Pamplona, las mujeres de Pirineos junto con las de Tierra Estella, destacan 

en los estudios de Tercer Grado (12,5% y 12,2% respectivamente). Ribera y Noroeste 

son zonas que sobresalen por tener mayores porcentajes de población femenina sin 

estudios y analfabeta y lo mismo se observa entre la población masculina. Ribera es la 

zona de Navarra donde los porcentajes de mujeres que han alcanzado estudios de 

Formación Profesional, Bachiller Superior y Tercer Grado es el más bajo.  
 

 



 85 

 

Cuadro 3.6. Población femenina de 16 y más años no estudiante en 

Navarra según estudios realizados por zonas. Año 2001. 

ESTUDIOS 

REALIZADOS Noroeste Pirineo Pamplona Estella 

Navarra 

Media Ribera Tudela 

No sabe leer 1,5 0,5 1,1 0,6 1,2 1,6 1,3 

Sin Estudios 7,4 3,2 5,5 7,0 6,3 10,0 10,9 

Estudios Primarios 29,5 24,7 22,4 35,5 31,1 37,0 28,8 

         

SEGUNDO GRADO 45,3 52,6 42,7 39,0 45,3 38,8 43,1 

Bachiller 

Elemental/EGB 32,4 41,9 29,5 29,9 35,6 31,4 34,7 

F.P. 1er. Grado 
7,0 4,8 6,5 4,0 4,8 3,6 3,9 

F.P. 2º Grado 5,9 5,9 6,7 5,1 4,9 3,8 4,5 

Bachiller Superior/BUP 6,0 6,5 8,4 5,7 5,3 4,3 6,5 

         

TERCER GRADO 10,3 12,4 19,9 12,2 10,9 8,2 9,5 

Diplomatura 

Universitaria 6,4 7,5 10,5 7,8 6,7 5,1 5,9 

Licenciatura 

Universitaria 3,7 4,5 8,7 4,2 4,1 3,1 3,4 

Doctorados 0,2 0,5 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 

         

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 18.869 5.006 103.455 13.214 11.136 21.032 28.283 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 
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Cuadro 3.7. Población masculina de 16 y más años no estudiante en Navarra 

según estudios realizados por zonas. Año 2001. 

ESTUDIOS 

REALIZADOS Noroeste Pirineo Pamplona Estella 

Navarra 

Media Ribera Tudela 

No sabe leer 0,9 0,5 0,7 0,4 0,7 1,1 0,8 

Sin Estudios 6,3 2,1 4,1 5,5 4,9 8,0 8,8 

Estudios Primarios 27,3 21,4 18,8 31,2 27,6 34,5 26,7 

         

SEGUNDO GRADO 58,6 67,4 57,8 53,4 58,1 49,9 55,2 

Bachiller Elemental/EGB 32,7 41,5 29,6 32,7 36,6 34,8 37,3 

F.P. 1er. Grado 9,7 8,6 8,4 5,6 7,6 4,6 4,4 

F.P. 2º Grado 9,2 9,0 9,7 7,8 7,3 5,2 6,4 

Bachiller Superior/BUP 7,0 8,3 10,1 7,2 6,6 5,2 7,0 

         

TERCER GRADO 6,9 8,7 18,6 9,5 8,7 6,5 8,5 

Diplomatura Universitaria 3,5 4,4 7,5 4,8 4,2 3,4 4,2 

Licenciatura Universitaria 3,2 4,0 9,8 4,4 4,2 3,0 4,0 

Doctorados 0,2 0,3 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 

         

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 21.612 5.983 98.680 14.123 11.765 21.680 28.674 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 
 

 

 

 

Cuadro 3.8. Población total de 16 y más años no estudiante en Navarra 

según estudios realizados por zonas. Año 2001. 

ESTUDIOS 

REALIZADOS Noroeste Pirineo Pamplona Estella 

Navarra 

Media Ribera Tudela 

No sabe leer 1,2 0,5 0,9 0,5 0,9 1,4 1,1 

Sin Estudios 6,8 2,6 4,8 6,2 5,6 9,0 9,8 

Estudios Primarios 28,3 22,9 20,6 33,3 29,3 35,8 27,7 

         

SEGUNDO GRADO 55,2 63,6 54,4 49,2 54,4 46,5 52,4 

Bachiller Elemental/EGB 32,5 41,7 29,6 31,4 36,1 33,1 36,0 

F.P. 1er. Grado 8,5 6,9 7,5 4,9 6,2 4,1 4,2 

F.P. 2º Grado 7,7 7,6 8,2 6,5 6,1 4,5 5,5 

Bachiller Superior/BUP 6,5 7,5 9,2 6,5 6,0 4,8 6,8 

  8,5 10,4 19,3 10,8 9,8 7,4 9,0 

TERCER GRADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diplomatura Universitaria 4,8 5,8 9,0 6,2 5,4 4,2 5,0 

Licenciatura Universitaria 3,4 4,2 9,2 4,3 4,1 3,0 3,7 

Doctorados 0,2 0,4 1,1 0,3 0,2 0,1 0,2 

         

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 40.481 10.989 202.135 27.337 22.901 42.712 56.957 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. 
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3.2. La población estudiantil en Navarra 
 

 
La panorámica que se observa entre la población estudiante en Navarra en el curso 

escolar 2001-2002, presenta las mismas tendencias que se apuntaban cinco años atrás 

con algunas variaciones interesantes de apuntar.  

 

Desde el año 1996 al 2001, el contingente total de alumnado de educación infantil se ha 

incrementado y aunque en el último periodo se produce una leve recuperación de la tasa 

de natalidad, este incremento no ha de atribuirse a este factor demográfico, sino 

probablemente a una mayor tendencia a la escolarización de la población infantil. En 

educación infantil, primaria, ESO, las proporciones de alumnado femenino y masculino 

reflejan una mayor presencia de niños y chicos debido al mayor número de  niños en los 

nacimientos que se producen.  

 

Las chicas continúan en esa tónica de tener algo más de representación entre la 

población estudiantil que los chicos (52,6%), y concretamente en educación primaria, 

bachiller, la educación de régimen especial, la EPA, en los estudios universitarios, pero 

también y esto resulta más novedoso en los actualmente denominados Ciclos 

Formativos (antiguamente la F.P.), de Grado Superior.  

 

 

3.2.1. El nivel de instrucción alcanzado entre la población estudiante en 

Navarra 

 

 
Continúa esa tendencia femenina a orientarse más al Bachillerato que abre la puerta a 

los estudios de tipo universitario y la de los chicos a una mayor especialización anterior 

a través de la formación de tipo profesional, ahora denominados ciclos formativos. Sin 

embargo si en el conjunto de los ciclos (grado medio y superior) los chicos siguen 

siendo el 56%, algo menores a los del curso escolar 1996-97 (57,3%), las chicas 

presentan más variaciones en estos cinco años. Desciende su presencia en el ciclo de 

grado medio (equivalente a la FP. I (40,8% en el curso 96-97 y 38,1% en el 2001-02) y 

se incrementan los porcentajes femeninos en el ciclo de grado superior (equivalente a la 

F.P.II) (43,4% en el curso 96-97 y 50,5 % en el 2001-02).  

 

En los ciclos formativos de grado medio, disminuyen los porcentajes femeninos en los 

estudios de tipo administrativo y los sanitarios, se incrementan los porcentajes de chicas 

en imagen personal y aparecen nuevas ramas donde las mujeres tienen porcentajes más 

altos que los chicos (Comercio y Artes Gráficas), esta última supone una novedad dado 

que era un tipo de formación y un sector fuertemente masculinizado. Hay otras ramas 

nuevas como la Química donde el alumnado es escaso, pero donde la presencia 

femenina está por encima del 50%.  

 

Otro de los cambios que se apuntan en estos últimos cinco años en la elección que hace 

el estudiantado en la formación propfesional, es que las chicas están diversificando un 

poco más sus elecciones, mientras que la tendencia masculina, al menos en los ciclos 
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formativos de grado medio, ha sido la contraria: concentrarse en menos ramas. Así, el 

72,7% de los chicos están en fabricación mecánica, electricidad y electrónica, 

mantenimiento y servicios a la producción y mantenimiento de vehículos 

autopropulsados (anteriormente automoción), ramas en las que ya estaban presentes 

pero en el curso 2001-02 con más intensidad. 

 

 

Cuadro 3.9. Alumnado en Navarra según niveles por sexo. Curso 2001-

02. 

  % verticales %horizontales 

NIVELES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Ed Infantil 11,1 12,8 11,9 49,2 

Ed Primaria 22,6 23,5 23,1 48,3 

ESO 15,0 18,4 16,6 47,5 

Garantía Social 0,2 0,9 0,5 23,9 

Bachillerato 6,6 5,9 6,3 55,4 

Ciclos Formativos Grado Medio 1,8 3,3 2,5 38,1 

Ciclos Formativos Grado Superior 2,2 2,4 2,3 50,5 

Educación Especial 0,1 0,2 0,2 37,1 

EPA 1,0 1,0 1,0 52,0 

Escuelas de Régimen Especial* 21,2 15,8 18,6 59,8 

UPNA 6,8 6,8 6,8 52,4 

UNA 8,9 6,4 7,7 60,7 

UNED 2,4 2,5 2,4 51,4 

TOTAL  100,0 100,0 100,0 52,6 

TOTAL N. 67.952 61.165 129.117 67.952 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y de las universidades de 
Navarra. 
*Incluyen aquí Música, Danza, Idiomas, Enseñanza a distancia y Artes y Oficios. 
 

 

 

a) La población que realiza estudios preuniversitarios 

 

 

Cuadro 3.10. Alumnado de Educación Infantil en Navarra según sexo.  

Curso 2001-02. 

SEXO 
N 

% 

Niñas 7.561 49,2 

Niños 7.818 50,8 

TOTAL 15.379 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 
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Cuadro 3.11. Alumnado de Educación Primaria en Navarra según sexo.  

Curso 2001-02. 

SEXO N % 

Niñas 14.388 48,3  

Niños 15.380 51,7 

TOTAL 29.768 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.12. Alumnado de ESO en Navarra según sexo. Curso 2001-02. 
SEXO N % 

Niñas 10.214 47,5 

Niños 11.273 52,5 

TOTAL 21.487 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 
 

También llama la atención los datos del alumnado denominado de Garantía Social (de 

alguna manera indicador de un cierto “fracaso escolar”), con una proporción chicas 

/chicos muy desigual (23,9% y 76,1% respectivamente). A este tipo de estudios se 

accede a partir de los 16 años y se orienta el alumnado con dificultades para terminar la 

ESO y acceder a cualquier otra formación; se concede un diploma de tipo profesional.  

 

En los llamados ciclos formativos se siguen manteniendo la segregación de chicos y 

chicas en ramas “feminizadas” y “masculinizadas” pero las diferencias se van acortando 

aunque muy lentamente. Así, si en el curso 96/96 el 87% del alumnado femenino se 

encontraba en tres ramas (sanitaria/clínica, peluquería-estética, administrativa), en el 

curso 2001-02 también estas ramas son claramente elegidas por las mujeres pero ya 

suponen un porcentaje bastante menor (65,7%). Comercio, Artes Gráficas, Hostelería y 

Turismo le siguen en importancia como elecciones hechas por las chicas en los Ciclos 

Formativos de Grado Medio. En el Grado Superior aunque Administración sigue siendo 

la formación preferida por las chicas, Servicios Socio-culturales y Comercio y 

Marketing son la segunda y tercera opción de las chicas, nuevos yacimientos de empleo 

que van siendo elegidos por las mujeres. 

 

 

Cuadro 3.13. Alumnado de Garantía Social en Navarra según sexo. Curso 

2001-02. 

SEXO N % 

Mujeres 169 23,9 

Hombres 538 76,1 

TOTAL 707 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 
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Cuadro 3.14. Alumnado de Bachiller en Navarra según 

sexo. Curso 2001-02. 

SEXO N % 

Mujeres 4.495 55,4 

Hombres 3.618 44,6 

TOTAL 8.113 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

Cuadro 3.15. Alumnado de Ciclos Formativos (Grado Medio y Superior) 

en Navarra según sexo. Curso 2001-02. 

SEXO N % 

Mujeres 2.730 44,0 

Hombres 3.479 56,0 

TOTAL 6.209 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

 

Cuadro 3.16. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio en 

Navarra según ramas por sexo. Curso 2001-02. 
 % verticales %horizontales 

RAMAS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Actividades Agrarias 2,3 4,3 3,5 25,2 

Activ Físico-Deportivas Medio Nat 2,6 2,4 2,5 39,5 

Gestión Administrativa 25,6 5,0 12,9 75,8 

Artes Gráficas 7,7 2,8 4,7 63,2 

Comercio 10,7 2,5 5,6 72,3 

Acabados de Construcción 0,2 0,8 0,6 10,5 

Electricidad y Electrónica 0,5 19,9 12,5 1,5 

Fabricación Mecánica 0,4 24,1 15,1 1,0 

Hostelería y Turismo 5,5 2,0 3,3 62,4 

Imagen Personal 15,3 0,1 5,9 99,0 

Conserv. Veg./Cárn./Pesc. 0,2 1,1 0,8 8,0 

Fabric. Medida e Ins. Carpintería 0,0 3,9 2,4 0,0 

Mantenimiento y Serv. Producción 0,2 17,6 11,0 0,6 

Mant. Vehículos Autopropulsados 0,0 11,1 6,9 0,0 

Química 2,3 1,0 1,5 57,1 

Sanidad 24,8 1,1 10,1 93,1 

Confección 1,9 0,0 0,7 100,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 38,1 

TOTAL N. 1.244 2.022 3.266 1.244 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

 
En los ciclos formativos de grado superior, los porcentajes femeninos han bajado en 

estética, sanidad, administrativa y aparecen nuevas elecciones entre las chicas como la 
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de comercio-marketing, servicios socioculturales, informática, las dos primeras con 

predominio femenino entre su alumnado y la última con mayor presencia masculina.  

 

Las opciones masculinas siguen siendo importantes en electricidad, electrónica, no 

obstante descienden los porcentajes del 96/97 al 2001/02 de un 27,5% a un 20,4% 

mecánica, la rama de informática es la segunda en importancia y después del 

mantenimiento de equipos, la actividad de comercio y marketing también es bastante 

elegida por los chicos (10%). Comercio y marketing, producción en industrias de Artes 

Gráficas, Restauración, Análisis y Control son ramas nuevas y de carácter más mixto. 

En general son especialidades con poco alumnado, excepto Comercio y Marketing que 

adquiere especial relevancia, sobre todo entre las chicas (64,8%). 
 

Las ramas que se ofertan en este tipo de formación van variando según las demandas del 

mercado y la elección que chicas y chicos hacen también cambian con ellas.  
 

 
 

 

Cuadro 3.17. Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior en Navarra 

según ramas por sexo. Curso 2001-02. 

 %verticales %horizontales 

RAMAS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Actividades Agrarias 1,7 4,0 2,9 31,0 

Administración 29,2 6,3 17,9 82,5 

Producción en Industrias de Artes Gráficas  1,1 1,2 1,1 48,5 

Comercio y Márqueting 18,0 10,0 14,0 64,8 

Desarrollo y Aplicación de Proyect Construcción 0,3 2,6 1,5 11,6 

Electricidad y Electrónica 1,1 20,4 10,7 5,4 

Fabricación Mecánica 0,3 13,9 7,1 2,4 

Restauración 0,7 1,0 0,9 42,3 

Estética 2,3 0 1,2 100,0 

Industria Alimentaria 0,3 0,5 0,4 41,7 

Informática 6,5 18,1 12,3 26,9 

Producción de Madera y Mueble 0,1 0,4 0,2 14,3 

Mantenimiento de Equipo Industrial 0,5 11,3 5,8 4,1 

Automoción 0,0 2,9 1,4 0,0 

Análisis y Control 1,3 1,0 1,2 57,1 

Sanidad 14,0 3,5 8,8 80,3 

Servicios Socio-Culturales 22,4 3,0 12,8 88,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 50,5 

TOTAL N. 1.486 1.457 2.943 1.486 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
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b) La Educación Permanente de Personas Adultas (E.P.A.) 
 

 

Cuadro 3.18. Alumnado de EPA en Navarra según sexo. Curso 2001-

02. 
SEXO N % 

Mujeres 681 52,0 

Hombres 629 48,0 

TOTAL 1.310 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 
 

c) Las Enseñanzas de Régimen Especial 
 
En las denominadas enseñanzas de Régimen Especial se mantienen tendencias muy 

similares a las del curso 96-97. La presencia de alumnado femenino en los estudios que 

este tipo de enseñanza incluye ha descendido de un 63,3% en el curso 96/97 a un 59,4% 

en el 2001/02. La opción de idiomas junto con la de música es elegida por el 89,7% del 

alumnado femenino. También los chicos eligen estos estudios como preferentes 

(88,1%). Todas los estudios de Régimen Especial siguen teniendo un marcado carácter 

femenino pero indiscutiblemente la Danza y los Idiomas presentan mayores tasas de 

feminización. Excepto en Danza, hay que decir que los datos indican una evolución 

hacia un relativo equilibrio entre los sexos en el alumnado que cursa estos estudios 

 

Cuadro 3.19. Alumnado de Enseñanzas de Régimen Especial en Navarra 

según tipo de estudios por sexo. Curso 2001-02. 
 % verticales %horizontales 

TIPO ESTUDIOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Escuela de Artes 0,9 1,0 0,9 56,9 

Idiomas 53,0 43,3 49,1 64,2 

A distancia 4,3 4,8 4,5 56,9 

EPA 4,5 6,1 5,2 52,0 

Música 36,7 44,8 40,0 54,5 

Danza 0,5 0,0 0,3 95,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 59,4 

TOTAL N. 15.062 10.295 25.357 15.062 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

d) Alumnado aprobado y repetidor 

 
Entre el alumnado repetidor del curso escolar 2001-02, los datos indican tendencias ya 

señaladas en el curso escolar 96-97, menores porcentajes femeninos entre el alumnado 

repetidor en todos los niveles educativos previos a la universidad y mayores 

porcentajes de aprobados en ESO, Garantía Social, Bachiller, y los Ciclos Formativos 

Superiores. 
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Cuadro 3.20. Alumnado pre-universitario aprobado en Navarra* según 

niveles por sexo. Curso 2001-02*. 
 %verticales %horizontales 

NIVELES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Ed. Primaria 45,0 50,8 47,8 48,0 

ESO 29,0 24,5 26,8 55,2 

Garantía Social 0,6 2,0 1,3 24,3 

Bachiller 19,9 15,5 17,7 57,3 

Ciclo Form Gr. Medio 2,5 4,2 3,3 37,8 

Ciclo Form Gr. Sup. 2,9 2,8 2,8 52,4 

EPA 0,2 0,2 0,2 46,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 51,0 

TOTAL N. 15.436 14.811 30.247 15.436 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 

*Hace referencia al alumnado que aprobó todo el curso anterior, 2000-01. 

 

 

Cuadro 3.21. Alumnado repetidor en Navarra según niveles por sexo. Curso 2001-

02. 
 %verticales %horizontales 

NIVELES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Ed. Primaria 12,8 13,1 13,0 39,4 

ESO 38,8 47,3 43,9 35,3 

Ciclos Formativos Grado Medio 9,2 10,7 10,1 36,3 

Ciclos Formativos Grado Superior 4,6 6,6 5,2 35,6 

Bachillerato 34,6, 23,3 27,8 49,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 40,0 

TOTAL N. 1.598 2.401 3.999 1.598 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

 

Gráfico 3.2. Alumnado repetidor en Navarra según niveles por sexo. 

Curso 2001-02. Porcentajes horizontales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
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e) Graduados Escolares y Certificados de Escolaridad 

 

 

Cuadro 3.22. Evolución de los Graduados Escolares obtenidos en 

Navarra según años por sexo. 
 %horizontales 

AÑO NIÑAS NIÑOS TOTAL 

1991-92 50,5 49,4 6745 

1996-97 43,1 57,5 659 

2000-01 51,5 48,5 4504 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 3.691 3.713 7.404 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra. 

* En el año 96-97 la mayoría de los centros escolares incorporan el penúltimo año de ESO, por 

lo que la educación se convierte en obligatoria hasta los 16. Se explica así el descenso en el 

número de graduados escolares obtenidos. 

 

 

Gráfico 3.3. Graduados escolares y Certificados de Escolaridad 

en Navarra por sexo. Cursos 1991-92, 1996-97 y 2001-02. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 

 

 

3.2.2. El Alumnado Universitario en Navarra 
 

 
La población estudiantil de Navarra ha descendido en los últimos años, sin embargo los 

porcentajes de mujeres universitarias continúan incrementándose (55,1% en el curso 

96/97 y 56% en el 2001/02. En el transcurso de estos cinco años, la población 

estudiantil ha bajado en 2.762 personas, 1.313 mujeres 1.449 hombres. Con excepción 

de la UNED, tanto en la Universidad Pública como en la Universidad de Navarra se ha 

producido esta disminución del estudiantado. Sin embargo, los porcentajes femeninos 

en las distintas universidades también presentan alguna variación: son mayores en la 

Universidad Pública de Navarra, se mantienen en la Universidad de Navarra y 

descienden ligeramente en la Universidad a Distancia. No obstante, sigue siendo la 

Universidad de Navarra la que tiene mayores porcentajes de mujeres entre su alumnado 

(60,7%). 
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Cuadro 3.23. Alumnado universitario en Navarra según universidad 

por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales %horizontales 

UNIVERSIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

UPNA 37,4 43,4 40,0 52,4 

UNA 49,4 40,7 45,6 60,7 

UNED 13,2 15,9 14,4 51,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 56,0 

TOTAL N. 12.263 9.624 21.887 12.263 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA, UNA y centro asociado de la UNED. 

 

 
En el curso escolar 2001-02, y con respecto al curso 96/97, se observan algunos 

cambios en las elecciones de estudios realizadas por las mujeres en la UPNa: la 

Diplomatura de Magisterio es la primera carrera más elegida por las mujeres en esta 

universidad, seguida por la de Empresariales, Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas (LADE), Diplomatura de Trabajo Social e Ingeniería Técnica 

Agrícola. 

 

 

 También hay que señalar que las chicas continúan diversificandose cada vez más en las 

distintas ramas del saber, con porcentajes superiores al 40% en varias ingenierías: 

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería 

Agrónoma, y con más del 50% en el resto de titulaciones con excepción de la 

Licenciatura en Economía. Prácticamente han aumentado su presencia en casi todas las 

titulaciones. Sin embargo los chicos se concentran aún más en Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Técnica Industrial, y en Ingeniería de Telecomunicaciones. Licenciatura en 

Empresariales continúa perdiendo importancia como elección de las mujeres estudiantes 

y la tendencia al descenso que se observaba claramente en el curso 96/97 continúa: 

(10,9% frente a 13,8% en el curso 96/97. Sin embargo la diplomatura en Magisterio y 

Trabajo Social ven aumentar sus porcentajes del 96/97 a 2001/02 (Magisterio de 8,7% a 

11,9% y Trabajo Social de 6,6% a 8,3%) 

 

En relación con las especialidades donde la segregación de los sexos era más intensa, 

las cosas no han cambiado: Enfermería, Profesorado de E.G.B. y Diplomatura en 

Trabajo Social, siguen siendo las tres carreras cuantitativamente más feminizadas de la 

UPNa y con porcentajes femeninos algo más elevados que hace cinco años 90,4%, 

85,1% y 86,3% respectivamente. Sin embargo, aquella tendencia de las chicas de ir 

ocupando los espacios tradicionalmente masculinos sigue en aumento ya que una de las 

carreras de mayor predominio masculino: Ingeniería Industrial, pasa de un 19,7% de 

mujeres en el curso 96/97 a un 24,2% mientras que Ingeniería Técnica Industrial se 

mantiene con los mismos niveles,16,1%. 

 

Los chicos estudiantes de la UPNA se siguen concentrando en las mismas carreras que 

lo hacían en el curso 96/97: Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Técnica Agrícola y Diplomatura en 

Empresariales.  
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Cuadro 3.24. Alumnado universitario en la UPNA según titulaciones 

por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales %horizontales 

TITULACIONES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Ing. Industrial 4,2 14,5 9,1 24,2 

Ing. Técnica Industrial 3,6 20,7 11,8 16,1 

Ing. Agrónoma 5,6 6,4 6,0 48,9 

Ing. Técnica Agrícola 8,1 9,2 8,6 49,2 

Ing. Telecomunicaciones 4,5 10,8 7,5 31,3 

Ing. Técnica Telecomunicaciones 0,5 0,8 0,6 40,7 

Ing. Téc. Informática de Gestión 0,3 0,9 0,6 26,4 

Dip. en Empresariales 10,9 8,8 9,9 57,8 

Dip. en Enfermería 7,0 0,8 4,1 90,4 

Dip. en Mastro 11,9 2,3 7,3 85,1 

Dip. en Trabajo Social 8,3 1,5 5,1 86,3 

Dip. en Relaciones Laborales 5,2 2,5 3,9 69,3 

Lic. en Sociología 5,4 3,1 4,3 66,0 

Lic. en Economía 5,7 6,7 6,2 48,3 

Lic. en L.A.D.E. 9,5 6,2 7,9 62,7 

Lic. en Derecho 7,1 4,0 5,6 65,9 

Dir. de Empresas y Est. Jurídicos 2,2 0,9 1,6 72,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 52,4 

TOTAL N. 4.590 4.174 8.764 4.590 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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De las 25 especialidades que tiene la UNA, 16 de ellas tienen mayoría de mujeres. Las 

especialidades más segregadas en función del sexo, con más del 80% de mujeres siguen 

siendo las mismas que se apuntaban en el curso 96/97: Enfermería, Psicopedagogía, 

Pedagogía y Dietética y Alimentación. Sin embargo, junto con Farmacia, Enfermería, 

Medicina y Biología, Arquitectura pasa a ser una de las cinco carreras más elegidas por 

las mujeres en esta universidad en vez de Pedagogía. Con excepción de Filosofía, 

Derecho Canónigo, Teología, Historia, Arquitectura, y Arquitectura Técnica, estas 

últimas con porcentajes femeninos mayores del 40%, las mujeres tienen porcentajes 

mayores del 50% en todas las demás titulaciones.  

 

 

 

Cuadro 3.25. Alumnado en la UNA según titulaciones por sexo. Curso 2001-

02. 

  %verticales %horizontales 

TITULACIONES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Derecho 5,8 8,5 6,9 51,5 

Medicina 10,3 11,5 10,8 58,0 

Filosofía 0,3 0,8 0,5 32,7 

Historia 1,4 2,2 1,8 49,7 

Filología 0,9 0,4 0,7 78,3 

Pedagogía 3,6 0,7 2,5 88,7 

Psicopedadogía 2,1 0,4 1,4 89,9 

Humanidades 3,3 3,1 3,2 62,6 

Artes Liberales 0,5 0,3 0,4 72,1 

Periodismo 4,4 5,2 4,7 56,4 

Comunicación audiovisual 4,6 5,0 4,7 58,7 

Publicidad y Relaciones Públicas 4,4 4,0 4,2 63,4 

Derecho Canónico 0,1 0,7 0,3 12,1 

Biología 9,1 7,1 8,3 66,3 

Química 2,5 2,0 2,3 65,8 

Bioquímica 1,1 1,1 1,1 60,2 

Nutrición Humana y Dietética 5,1 1,6 3,7 83,3 

Farmacia 10,9 5,9 9,0 74,0 

Arquitectura 6,7 12,3 8,9 45,7 

Teología 1,9 6,5 3,7 30,6 

Admón. y Dirección de Empresas 4,8 7,9 6,0 48,6 

Economía 2,3 3,8 2,9 48,3 

Filosofia (Fac. eclesiástica) 0,0 2,2 0,9 1,1 

Enfermería 10,9 0,1 6,6 99,5 

Arquitectura Técnica 3,0 6,6 4,4 40,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 60,7 

TOTAL N. 6.053 3.921 9.974 6.053 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 
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Las mujeres en la UNED eligen preferentemente Psicología, Derecho, Psicopedagogía, 

Administración y Dirección de Empresas, y Educación Social, mientras que las 

elecciones masculinas se concentran en Ingeniería Técnica Informática, Derecho, 

Psicología, Administración y Dirección de Empresas y Geografía e Historia. También 

en el acceso a mayores de 25 años los porcentajes masculinos son superiores a los 

femeninos.  

 

Las dos Ingenierías (industrial y técnica informática), y Física son carreras de mayor 

presencia masculina, mientras que ciencias de la educación, psicología, psicopedagogía, 

pedagogía y educación social son carreras feminizadas en la UNED. 
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Cuadro 3.26. Alumnado en la UNED según titulaciones por sexo. Curso 2001-02. 

  %Verticales %horizontales 

TITULACIONES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Acceso Mayores 25 años 8,6 11,8 10,1 43,6 

Adapt. CC. Educación 0,4 0,3 0,4 58,3 

Adapt. CC. Matemáticas 0,0 0,1 0,0 0,0 

Adapt. CC. Químicas  0,1 0,0 0,0 100,0 

Adapt. Filosofía 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adapt. Geografía 0,0 0,1 0,0 0,0 

Adapt. Ingeniería Industrial 0,0 0,1 0,0 0,0 

CC. Empresariales 0,7 0,7 0,7 52,2 

CC. Físicas 0,2 1,4 0,8 12,5 

CC. Matemáticas 0,8 1,0 0,9 46,4 

CC. Políticas 3,5 3,5 3,5 51,8 

CC. Químicas 1,8 1,4 1,6 56,9 

CC. de la Educación 2,8 1,2 2,1 70,8 

Derecho 12,8 16,2 14,4 45,5 

Economía 1,3 2,2 1,7 38,2 

Filología 4,9 2,3 3,6 69,3 

Filosofía 2,0 2,7 2,3 44,6 

Geografía e Historia 4,3 4,3 4,3 51,9 

E.T.S.I.I. (Ingeniería Industrial) 0,5 2,7 1,6 16,0 

Pedagogía 0,9 0,1 0,5 87,5 

Psicología 24,6 10,1 17,5 72,1 

Sociología 3,1 2,9 3,0 53,1 

Ing. Técnico Informático 5,0 20,9 12,7 20,2 

Administración y Dirección de Empresas 6,4 6,4 6,4 51,2 

Historia 3,0 4,1 3,5 43,6 

Psicopedagogía 6,9 2,2 4,6 77,1 

Educación Social 5,5 1,4 3,5 80,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 51,4 

TOTAL N. 1.620 1.529 3.149 1.620 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los centros asociados de la UNED en Pamplona y Tudela . 
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a) Evolución del alumnado universitario en Navarra 

 

 
Cuadro 3.27.  Evolución del alumnado femenino en la UPNA según 

titulaciones. 
  %verticales %horizontales 

TITULACIONES 92-93 96-97 2001-02* 92-93* 96-97* 2001-02* 

Ing. Industrial 2,8 3,1 4,2 16,8 19,7 24,2 

Ing. Técnica Industrial 3,9 3,2 3,6 13,9 16 16,1 

Ing. Agrónoma 4,7 6,3 5,6 36,1 41,6 48,9 

Ing. Técnica Agrícola 4,9 6,2 8,1 42,5 40,2 49,2 

Ing. Telecomunicaciones 3,8 4,5 4,5 34,8 31,5 31,3 

Ing. Téc. Telecom. 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 40,7 

Ing. Téc Informática de Gestión 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 26,4 

Dip. en Empresariales 21,6 13,8 10,9 55,3 56,3 57,8 

Dip. en Enfermería 8 6,2 7,0 88,7 85,1 90,4 

Dip. en Maestro 5,2 8,7 11,9 73,6 80 85,1 

Dip. en Trabajo Social 8,7 6,6 8,3 83,4 82 86,3 

Dip. en Relaciones Laborales 14,7 11,4 5,2 67,5 63,9 69,3 

Lic. en Sociología 3,8 7,7 5,4 56,5 61,2 66,0 

Lic. en Economía 6,1 6,6 5,7 54,7 49,5 48,3 

Lic. en L.A.D.E. 11,9 10,1 9,5 55,7 57,8 62,7 

Lic. en Derecho 0,0 5,8 7,1 0,0 59,6 65,9 

Dir. Empresas y Est. Jurídicos 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 72,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 48,4 19,7 52,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 

* 92-93  N=3.351; * 96-97  N=4.923. *01-02 N= 4.590 

 

 

 

Cuadro 3.28. Carreras más elegidas por las mujeres en la UPNA, curso 

2001-02. 
Orden de preferencia % Sobre Total de Mujeres estudiantes 

1ª Dip. Maestro 11,9 

2ª Dip. Empresariales 10,9 

3ª Lic. L.A.D.E. 9,5 

4ª Dip. Trabajo Social 8,3 

5ª Ing. Técnico Agrícola 8,1 

TOTAL N. 4.590 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra 
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Gráfico 3.4. Carreras más elegidas por las mujeres en la UPNA. Curso 2001-

02. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la UPNA. 

 

 

 

Cuadro 3.29. Carreras más elegidas por las mujeres en la UNA. Curso 

2001-02. 
Orden de preferencia % Sobre el Total de Mujeres estudiantes 

1ª Farmacia 10,9 

2ª Enfermería 10,9 

3ª Medicina 10,3 

4ª Biología 9,1 

5ª Arquitectura 6,7 

TOTAL N. 6.053 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la UNA. 
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Gráfico 3.5. Carreras más elegidas por las mujeres en la UNA. Curso 2001-

02. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la UNA. 

 

 

 

b) Finalización de estudios entre la población universitaria 
 

 
En el curso 2001/02, se mantienen los mismos porcentajes femeninos de finalización de 

estudios que en el curso 96/97 (60,9). Por tanto, ese mejor rendimiento académico entre 

la población estudiantil universitaria femenina que ya se señalaba hace unos años, sigue 

apreciándose a través de los datos. Se aprecia una leve variación: en la UNED los 

porcentajes de mujeres que acabaron estudios en esta universidad en el curso 2001/02, 

son bastante más bajos que los masculinos (41,9%).  

 

 
Cuadro 3.30. Alumnado universitario que terminó estudios en Navarra según 

universidad por sexo. Curso 2001-02. 

 %verticales   %horizontales 

UNIVERSIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

UPNA 39,4 38,4 38,8 61,8 

UNA 59,5 59,3 59,6 60,8 

UNED 1,1 2,4 1,6 41,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 60,9 

TOTAL N. 2.361 1.525 3.876 2.361 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA, UNA y centro asociado de la UNED. 
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Gráfico 3.6 Alumnado universitario que terminó estudios en Navarra según 

universidad por sexo. Curso 2001-02. Porcentajes horizontales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA, la UNA y el centros asociados de la UNED de Pamplona y 
Tudela. 
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c) El Alumnado de Tercer Ciclo 

 

 
Con datos del cursos escolar 2001/02 se observa que en la UPNa ha disminuído el 

alumnado tanto femenino como masculino en el Tercer Ciclo, concretamente el 

descenso ha sido de un 25,3%, mientras que en la Universidad de Navarra se mantiene 

en niveles similares a los del curso 96/97. De hecho del total de alumnado que realiza 

cursos de tercer ciclo en navarra, el 71% está concentrado en la UNA.  

Lo que constituye un punto en común en las tres universidades es que la proporción de 

alumnas en el tercer ciclo es superior a la de los alumnos (52,7%) y esta diferencia se 

hace notar aún más en la UNED con un 54,5% de alumnado femenino. Del curso 96/97 

al 2001/02, los porcentajes femeninos se han incrementado en la Universidad de 

Navarra (pasando de un 48,5% a un 53%) y han descendido ligeramente en la UPNa. 

(de un 53,8% a un 51,8%).  

 

Las mujeres matriculadas en el Tercer Ciclo en la UPNA se encuentran concentradas en 

Psicología y Pedagogía, Ciencias de la Salud y Química Aplicada y Producción Agraria. 

Estas últimas han desplazado a sociología y Derecho que en el curso 96/97 se 

destacaban entre los cuatro departamentos con mayores porcentajes femeninos. Los 

chicos están en las tres Ingeniería que se ofertan y con porcentajes más elevados que en 

el curso 96/97: Eléctrica y Electrónica, Mecánica, Energética y de Materiales y Rural y 

de Proyectos.  

 

En la Universidad de Navarra las elecciones femeninas apenas han variado en los 

últimos años: Medicina, Farmacia y lo que en curso 96/97 englobaba como Ciencias 

que en el curso 2001/02 se encuentra separado en distintas disciplinas científicas: 

Biología, Química, Bioquímica.  

 

 
Gráfico 3.7. Alumnado matriculado en Tercer Ciclo en la UPNA, UNA y 

UNED por sexo. Curso 2001-02. Porcentajes horizontales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA, UNA y centros asociados de la UNED en Pamplona y Tudela. 
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Cuadro 3.31. Alumnado matriculado en Tercer Ciclo según 

universidad por sexo. Curso 2001-02 

  %verticales %horizontales 

UNIVERSIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES 

UPNa 25,9 26,9 26,4 51,8 48,2 

UNA 71,8 71,0 71,4 53,0 47,0 

UNED 2,3 2,1 2,2 54,5 45,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 52,7 47,3 

TOTAL N 795 713 1.508 795 713 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA, UNA y centros asociados de la UNED en Pamplona y Tudela. 

 

 

 

Cuadro 3.32. Alumnado matriculado en Tercer Ciclo en la UPNA según 

departamentos por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales %horizontales 

DEPARTAMENTOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Automática y Computación 1,0 4,7 2,8 18,2 

Ciencias de la Salud 17,0 9,4 13,3 66,0 

Ciencias del Medio Natural 1,0 0,5 0,8 66,7 

Derecho Privado 0,0 0,0 0,0 0,0 

Derecho Público 2,9 4,7 3,8 40,0 

Economía 3,9 4,2 4,0 50,0 

Estadística e Investigac. Operativa 3,9 3,6 3,8 53,3 

Filología y Didáctica de la Lengua 0,0 6,8 0,0 0,0 

Geografía e Historia 4,9 5,2 5,8 43,5 

Gestión de Empresas 3,4 6,3 4,3 41,2 

Ing. Eléctrica y Electrónica 2,9 14,1 4,5 33,3 

Ing. Mecánica, Energética y de Mat. 4,4 14,1 9,0 25,0 

Ing. Rural y Proyectos 3,9 12,0 7,8 25,8 

Matemática e Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 

Producción Agraria 7,3 5,2 6,3 60,0 

Psicología y Pedagogía 22,8 8,3 15,8 74,6 

Química Aplicada 8,3 3,1 5,8 73,9 

Sociología 6,8 7,3 7,0 50,0 

Trabajo Social 5,8 4,7 5,3 57,1 

TOTAL % 100 100 100 51,8 

TOTAL N. 206 192 398 206 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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Cuadro 3.33. Alumnado matriculado en Tercer Ciclo en la UNA según 

centros por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales %horizontales 

TITULACIONES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Derecho 4,0 6,1 5,0 42,6 

Medicina 25,2 24,5 24,9 53,7 

Filosofía 4,4 7,3 5,8 40,3 

Historia 6,0 10,5 8,1 39,1 

Filología  6,8 3,6 5,3 68,4 

Pedagogía 6,1 1,0 3,7 87,5 

Psicopedadogía 0,7 0,0 0,4 100,0 

Humanidades 0,2 0,0 0,1 100,0 

Bachiller Artes Liberales 0,0 0,0 0,0 0,0 

Comunicación 8,4 7,9 8,2 54,5 

Derecho Canónico 0,2 1,2 0,6 14,3 

Biología 15,2 10,9 13,2 61,3 

Química 0,9 0,6 0,7 62,5 

Bioquímica 2,6 1,0 1,9 75,0 

Dietética y Aliment. Humana 0,0 0,0 0,0 0,0 

Farmacia 14,4 6,1 10,5 0,0 

Arquitectura 2,1 4,9 3,4 32,4 

Teología 0,0 4,9 2,3 0,0 

CC. Económ y Empresariales 2,8 8,1 5,3 28,1 

Filosofia (Fac. eclesiástica) 0,0 1,4 0,6 0,0 

Enfermería 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arquitectura Técnica 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 53,0 

TOTAL N. 571 506 1.077 571 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 
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d) Personal becario en las universidades navarras 
 

 
Las Universidades constan de una figura representada por el personal becario, que  

investiga, colabora o presta servicios en una variedad de proyectos y tareas que se 

desarrollan en el ámbito universitario. Este personal difiere según el tipo de beca al que 

esté ligado y también según el nivel de titulación alcanzado. Así, las llamadas becas de 

colaboración están pensadas para alumnos y alumnas no titulados y tituladas que 

realizan tareas diversas fundamentalmente en departamentos (ayudar en las prácticas de 

una asignatura, apoyo en laboratorios, etc.), pero también en los distintos servicios 

universitarios (bibliotecas, aulas de idiomas, deportes...). Las becas de investigación 

están dirigidas a personas tituladas adscritas a una investigación. Estas becas las 

conceden distintos organismos oficiales (M.E.C., Universidad), así como Cajas de 

Ahorros locales u otro ente financiador. Por último existen becas insertas en programas 

internacionales.  

 

Las becas internacionales pueden ser de tres tipos: Erasmus (en la actualidad programa 

Sócrates), dirigidas al alumnado que no ha finalizado la carrera para disfrutar de una 

estancia académica en otro país europeo; Intercampus, dirigidas tanto a estudiantes 

como a profesorado para facilitar el intercambio de estancias y proyectos durante el 

periodo estival en universidades del ámbito latinoamericano (incluido Brasil); por 

último, se encuentran los Convenios Bilaterales. Este tipo de becas está menos definido, 

pero en todo caso se trata de convenios realizados entre la UPNA y otra universidad 

extranjera abiertos al alumnado en general, (pre y postgraduado) y al profesorado.  

 

En la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad de Navarra, en el curso 

escolar 2001/02, el personal becario se ha incrementado con respecto al curso 1996/97 

en un 44,1% pero esta subida ha afectado mucho más intensamente a las mujeres, un 

78% más con respecto a hace cinco años. La presencia femenina ha pasado de ser un 

51,3%, a un 63,3% en estos cinco años. 

 

 

Cuadro 3.34. Personas becarias en universidades de Navarra, según tipo 

de beca por sexo. Curso 2001-02*. 
 %verticales   %horizontales 

TIPO DE BECA MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Becas Prog. Internacionales 12,0 15,9 13,4 56,5 

Beca de Colaboración 15,9 33,3 22,3 45,2 

Beca de Investigación 72,1 50,8 64,3 71,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 63,3 

TOTAL N. 835 484 1.319 835 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA y la UNA. 
*Sólo las Becas de Investigación incluyen a personas de  las universidades pública y privada (UPNA y UNA). Los otros dos tipos 

sólo recogen datos referidos a la Universidad Pública. 

 

 
En, el curso 2001/02 , en la UPNa hay más becas de investigación que cinco años atrás, 

casi se han duplicado los porcentajes y la presencia de mujeres en ellas se ha 

incrementado notablemente, pasando de ser un 53,4 en el curso 96/97, a un 83,4% en el 

2001/02. También las becas de colaboración han aumentado en esos años, aunque los 

porcentajes de mujeres en ellas han dismunuído (48,7% en el curso 96/97, 45,2% en el 
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2001/02). Las becas en programas internacionales también se han incrementado y 

además con mayor presencia de mujeres, casi cinco puntos más que en el curso 96/97.  

 

 

 

También en la Universidad de Navarra el incremento del personal becario afecta más 

intensamente a las mujeres, un 85,9% más en el curso 2001/02 que en el curso 1996/97.  

Excepto en Arquitectura y Económicas y Empresariales en todos los centros donde hay 

personal becario la mayoría son mujeres.  

 

 

Cuadro 3.35. Personas becarias en la Universidad Pública de Navarra, 

según tipo de beca por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales   %horizontales 

TIPO DE BECA MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Becas Prog. Internacionales 22,8 27,6 24,7 56,5 

Beca de Colaboración 30,3 57,7 40,9 45,2 

Beca de Investigación 46,9 14,7 34,4 83,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 61,1 

TOTAL N. 439 279 718 439 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA. 

 

 

Cuadro 3.36. Becas de Investigación en la UPNA según años por sexo. 
     %verticales  %horizontales 

AÑOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

1996-97 27,5 62,4 37,2 53,4 

2001-02 72,5 37,6 62,8 83,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 72,3 

TOTAL N. 284 109 393 284 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 

 

 

Cuadro 3.37. Becas de Colaboración en la UPNA según años por sexo. 
 %verticales %horizontales 

AÑO MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

1996-97 50,0 46,5 48,1 48,7 

2001-02 50,0 53,5 51,9 45,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 46,9 

TOTAL N. 266 301 567 266 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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Cuadro 3.38. Personas becadas en programas internacionales en la UPNA 

según tipo de programa por sexo. Curso 2001-02. 

 %verticales   %horizontales 

PROGRAMA MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Erasmus 90,0 84,4 87,6 58,1 

Convenios Bilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 

ISEP 1,0 3,9 2,3 25,0 

PCI 3,0 6,5 4,5 37,5 

Cooperación al desarrollo 6,0 5,2 5,6 60,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 56,5 

TOTAL N. 100 77 177 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 

 

 

 

 

Cuadro 3.39. Becas a personas graduadas en la UNA según centros por 

sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales   %horizontales 

CENTROS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Arquitectura 2,3 6,8 3,8 39,1 

Centro Tecnología Informática 2,0 1,0 1,7 80,0 

Ciencias 15,4 16,6 15,8 64,2 

Comunicación 8,1 14,6 10,3 51,6 

Derecho  1,8 1,0 1,5 77,8 

Derecho Canónico 0,0 1,0 0,3 0,0 

Eclesiástica de Filosofía  0,0 0,5 0,2 0,0 

Económicas y Empresariales 3,0 9,8 5,3 37,5 

Enfermería 4,0 0,0 2,7 100,0 

Farmacia 17,2 7,3 13,8 81,9 

Filosofía y Letras 20,5 18,0 19,6 68,6 

Instituto Empresa y Humanismo 0,5 1,0 0,7 50,0 

Medicina/Clínica Universitaria 25,3 19,5 23,3 71,4 

Teología  0,0 2,9 1,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 65,9 

TOTAL N. 396 205 601 396 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 
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e) Tesis doctorales defendidas en las universidades navarras 
 
En el curso escolar 2001/02, de las 126 tesis defendidas en la UPNA y la UNA, el 

77,1% se han realizado en la UNA y el 43,5% son realizadas por mujeres. Las 

diferencias que se detectaban en el curso escolar 1996/97 entre las dos universidades 

siguen siendo marcadas. Se observa un incremento de los porcentajes femeninos en la 

defensa de tesis doctorales, ya que en el curso 2001/02 son ya un 43,5% con respecto al 

total de tesis defendidas frente al 38,7% del curso 1996/97.  

 

Las variaciones que se observan en los departamentos en que las mujeres defienden 

tesis en el curso 2001/02 con respecto a 96/97, no se pueden considerar dado que el 

número de tesis total es tan pequeño que apuntar tendencias en los cambios que se 

observan sería poco significativo. Decir que los Departamentos de la UPNA donde las 

mujeres defienden más tesis en el curso 2001/02, son Psicología y Pedagogía y Ciencias 

del Medio Natural y en la UNA en los mismos que se señalaban en el curso 96/97: 

Ciencias, Farmacia y Filosofía y Letras. 

 

Cuadro 3.40. Tesis doctorales defendidas en Navarra, según universidad 

por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales %horizontales 

UNIVERSIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

UPNA 22,7 23,0 22,9 43,1 

UNA 77,3 77,0 77,1 43,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 43,5 

TOTAL N. 97 126 223 97 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA y la UNA. 
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Gráfico 3.8 Tesis doctorales defendidas en Navarra, según universidad por 

sexo. Curso 2001-02. Porcentajes horizontales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA y la UNA. 

 

 

Cuadro 3.41. Evolución de las tesis defendidas en la UPNA por 

sexo.  

Años 1992-2002. 
 %verticales %horizontales 

AÑOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

1992-93 3,0 0,0 1,5 100,0 

1993-94 1,5 6,1 3,8 20,0 

1994-95 22,4 10,6 16,5 68,2 

1995-96 19,4 19,7 19,6 50,0 

1996-97 20,9 19,7 20,3 51,9 

2001-02 32,9 44,0 38,4 43,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 50,4 

TOTAL N. 67 66 133 67 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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Cuadro 3.42 Tesis defendidas en la UPNA según departamentos por 

sexo. Octubre 2001-octubre 2002. 
 %verticales %horizontales 

DEPARTAMENTO MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Ciencias de la Salud 9,1 17,2 13,7 28,6 

Economía 0,0 3,4 2,0 0,0 

Geografía e Historia 0,0 6,9 3,9 0,0 

Gestión de Empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ing. Mecánica, Energ. y de Materiales 0,0 3,4 2,0 0,0 

Lingüística y Literatura 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matemática e Informática 4,5 3,4 3,9 50,0 

Estadística e Investigación Operativa 0,0 0,0 0,0 0,0 

Producción Agraria 9,1 10,3 9,8 40,0 

Química Aplicada 9,1 3,4 5,9 66,7 

Ciencias del Medio Natural 13,6 3,4 7,8 75,0 

Ing. Rural y Proyectos 9,1 6,9 7,8 50,0 

Ing. Eléctrica y Electrónica 4,5 20,7 13,7 14,3 

Derecho Privado 0,0 0,0 0,0 0,0 

Derecho Público 9,1 0,0 3,9 100,0 

Automática y Computación 4,5 13,8 9,8 20,0 

Sociología 0,0 3,4 2,0 0,0 

Filología y Didáctica de la Lengua 4,5 0,0 2,0 100,0 

Psicología y Pedagogía 22,7 3,4 11,8 83,3 

Trabajo Social 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100 100,0 100,0 43,1 

TOTAL N. 22 29 51 22 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 

 

 

 
 

 

Cuadro 3.43 Tesis doctorales defendidas en la UNA según centros 

por sexo. Curso 2001-02. 
 %verticales %horizontales 

CENTROS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Arquitectura 0,0 2,1 1,2 0,0 

Ciencias 30,7 16,5 22,7 59,0 

Ciencias de la Información 6,7 5,2 5,8 50,0 

Derecho 4,0 4,1 4,1 42,9 

Derecho Canónico 1,3 6,2 4,1 14,3 

Filosofía (estudios eclesiásticos) 0,0 6,2 3,5 0,0 

CC. Económ. y Empresariales 2,7 5,2 4,1 28,6 

Farmacia 29,3 4,1 15,1 84,6 

Filosofía y Letras 17,3 15,5 16,3 46,4 

Medicina 8,0 15,5 12,2 28,6 

Teología 0,0 19,6 11,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 43,6 

TOTAL N. 75 97 172 75 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 
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3.2.3. Órganos de poder universitarios 

 
 

En la representación femenina en los ámbitos de poder universitario, también se 

observan algunos cambios aunque éstos sigan una tendencia unidireccional, es decir de 

las mujeres hacia la ocupación de los espacios masculinos más que en el otro sentido. 

Así, en la representación femenina del alumnado se pueden observar nuevas tendencias 

en los cinco años analizados. Si en el curso 96/97 eran en 34,9% del total de 

representación del alumnado, en el 2001/02, son un 43,9% y además con mayor 

representación aún en el cargo de delegados/as que en el de subdelegados/as. Es verdad 

que siguen teniendo una menor presencia que los chicos pero las diferencias se han ido 

acortando en estos cinco años.  

 

En el conjunto de los órganos de poder universitarios de la UPNa, la presencia de las 

mujeres ha aumentado en estos cinco años, pasando de un 30,3% a un 37,1%. Han 

subido los porcentajes de representación en el Claustro, Equipo Rectoral y Centros y 

Juntas de Centro, se mantienen en el Consejo Social y desciende en el Consejo 

Provisonal de Gobierno (antes Junta de Gobierno). 

Las diferencias que se observaban en el curso 96/97 en la distribución de cargos entre 

hombres y mujeres en lo que se denominaba Junta de Gobierno (en el curso 2001/02, 

Consejo Provisional de Gobierno) se han agudizado en estos años y además en 

detrimento de las  mujeres. En el curso 2001/02, de las 23 personas que componenen el 

Consejo Provisional de Gobierno en la UPNA, únicamente 4 (17,4%)  son mujeres 

frente al 33,3 % del 96/97. Los porcentajes más altos se encuentran en la 

Representación del Profesorado, y de Direccciones de Centros. Es en este tipo de 

representación donde las mujeres están más visibles, en un caso al 50% y en el otro al 

40% con su compañeros varones.  

 

 

 
Cuadro 3.44 Representantes del alumnado en la UPNA, según tipo de 

representación por sexo. Curso 2001-02. 

TIPO %verticales %horizontales 

REPRESENTACION MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Delegadas/os 56,7 47,6 51,6 48,2 

Subdelegadas/os 43,3 52,4 48,4 39,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 43,9 

TOTAL N 97 124 221 97 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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Cuadro 3.45 Representantes del Consejo Provisional de Gobierno en la UPNA, 

según cargos por sexo. Año 2001-02. 

 %verticales %horizontales 

CARGOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Rector 0,0 5,3 4,3 0,0 

Vicerrectores 25,0 26,3 26,1 16,7 

Secretaría General 0,0 5,3 4,3 0,0 

Gerencia 0,0 5,3 4,3 0,0 

Rep. de Directores Centros 25,0 5,3 8,7 50,0 

Rep. de Directores Dptos. 0,0 21,1 17,4 0,0 

Rep. del Profesorado 50,0 15,8 21,7 40,0 

Rep. del P.D.C. 0,0 5,3 4,3 0,0 

Rep. de Estudiantes 0,0 5,3 4,3 0,0 

Rep. del P.A.S. 0,0 5,3 4,3 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 17,4 

TOTAL N. 4 19 23 4 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 

 

 

Cuadro 3.46 Representantes en los Órganos de Poder de la UPNA 

según tipo de órgano por sexo. Año 2001-02. 

ORGANOS  
%verticales %horizontales 

DE PODER MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Claustro 41,5 42,4 42,0 36,6 

Consejo Social 2,2 7,4 5,5 15,0 

Consejo Provisional de Gobierno 3,0 8,3 6,3 17,4 

Equipo Rectoral 0,7 4,8 3,3 8,3 

Centros y Juntas de Centro 52,6 37,1 42,9 45,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 37,1 

TOTAL N. 135 229 364 135 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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Gráfico 3.9. Representantes en los Órganos de Poder de la UPNA según tipo 

de órgano  por sexo. Año 2001-02. Porcentajes horizontales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA. 

 

 

 

 

Cuadro 3.47 Composición de la Junta de Gobierno en la UNA según años 

por sexo. 
 %verticales %horizontales 

AÑOS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

1975-76 11,5 27,8 24,2 10,7 

1990-91 26,9 25,4 25,8 23,5 

1996-97 26,9 25,6 25,9 23,3 

2001-02 34,6 21,1 24,2 32,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 22,4 

TOTAL N. 26 90 116 26 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 

 

 

Gráfico 3.10. Representantes de las Juntas de Gobierno en las universidades 

de Navarra según sexo. Año 2001-02.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la UPNA y la UNA. 
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3.3. Profesorado en Navarra 
 

 

En Navarra y con datos del curso escolar 2001/02, la presencia de las mujeres como 

docentes en la educación es mayoritaria y se ha incrementado en relación a los datos del 

curso 96/97, 57,4% frente a 54,2%. 

 

Las tendencias que se señalaban en el curso 96/97 no parecen haber variado: que 

profesorado femenino se encuentra mayormente concentrado en Educación Infantil y 

Primaria; que a medida que ascendemos en la escala educacional los porcentajes 

masculinos son superiores en las Enseñanzas Medias y sobre todo en la Enseñanza 

Universitaria; que las mayores diferencias entre los sexos se producen en Educación 

Infantil, Educación Primaria, Formación Profesional y entre el profesorado 

universitario. Sin embargo las diferencias se van acortando sobre todo entre el personal 

docente de las universidades. De hecho la proporción de mujeres profesoras de la 

Universidad de Navarra experimenta una subida importante en los últimos años (un 

35,7% en el curso 96/97 frente a un 43,6% en el 2001/02). 

 

La evolución del profesorado femenino en la universidad se hace notar: excepto en 

Titulares de Escuelas Universitarias, Catedráticas, y Comisión de Servicios, han subido 

los porcentajes femeninos en Asociadas, Ayudantes, Titulares de Universidad y 

Catedráticas de Escuelas Universitarias; la presencia femenina ha aumentado en casi 

todas las categorías. El profesorado interino y visitante no se toma en cuenta porque 

prácticamente desaparece. 

 

Concretamente, en los cinco años que transcurren desde el curso 96/97 al 2001/2002, la 

presencia de mujeres en la cátedras universitarias ha aumentado, ligeramente en la 

UPNA pero sobre todo en la Universidad de Navarra, de un 5,8% a un 19,8%.  

 

En la Universidad de Navarra el avance de las mujeres aún es más espectacular. En 

números absolutos el incremento no ha sido muy alto, sin embargo lo que ha sucedido 

es que se han reducido en gran medida el número de profesores hombres. De 1.349 a 

951 
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Cuadro 3.48. Profesorado en Navarra según niveles por sexo. Curso 2001-02. 

  %verticales     %horizontales 

NIVELES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

E. Infantil 13,5 0,8 8,1 95,7 

E. Primaria 23,3 13,2 19,0 70,4 

E. Infantil y E. Primaria 6,8 2,3 4,9 79,6 

E. Secundaria Obligatoria 11,7 13,6 12,5 53,6 

E. Primaria y E. Secund. Oblig. 3,1 2,3 2,7 64,5 

B.U.P. y C.O.U. 2,0 3,1 2,5 46,8 

F.P. 4,4 9,5 6,5 38,3 

E.S.O./B.U.P. y C.O.U./F.P.  10,1 12,1 10,9 52,9 

B.U.P. y C.O.U./F.P.  0,2 1,1 0,6 23,9 

Otro profesorado 0,3 0,4 0,3 51,4 

Educación Especial 0,8 0,3 0,6 78,5 

E. Régimen Especial 6,1 9,4 7,5 46,8 

UPNA 4,5 9,7 6,7 38,1 

UNA 12,3 19,8 15,5 45,5 

UNED 1,0 2,5 1,6 34,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 57,4 

TOTAL N. 6.465 4.803 11.268 6.465 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra y las tres 
universidades navarras. 

*Incluye Música, Danza, Idiomas, Enseñanza a distancia, Artes y Oficios y EPA. 
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3.3.1. Profesorado universitario según especialidades 
 

 

Cuadro 3.49. Profesorado Universitario en la UNA según centros por sexo. Curso 

2001-02. 
 %verticales   %horizontales 

CENTROS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Arquitectura 2,0 8,2 5,4 17,0 

Arquitectura Técnica 0,3 1,6 1,0 11,8 

Ciencias 11,1 10,1 10,5 47,8 

Comunicación 6,5 11,0 9,0 33,1 

CC. Económicas y Empresariales 2,5 6,3 4,6 25,0 

Derecho 2,6 7,3 5,2 23,3 

Derecho Canónico 0,0 2,8 1,5 0,0 

Enfermería 32,2 0,3 14,8 98,8 

Farmacia 11,2 3,8 7,2 71,2 

Filosofía (Fac. eclesiástica) 0,0 1,7 0,9 0,0 

Filosofía y Letras 15,6 14,2 14,8 47,9 

Medicina 14,5 22,6 18,9 34,8 

Teología 0,4 9,5 5,3 3,2 

Idiomas 1,1 0,6 0,9 60,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 45,5 

TOTAL N. 795 951 1.746 795 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 

 

 

 

 

Cuadro 3.50. Profesorado en la UNED según departamentos por sexo. Curso 

2001-02. 
 %verticales %horizontales 

CARRERAS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Derecho 12,7 9,3 10,5 42,1 

Geografía e Historia 6,3 5,9 6,1 36,4 

Filología-Filosofía 11,1 9,3 9,9 38,9 

Económicas-Empresariales 11,1 10,2 10,5 36,8 

Matemáticas 6,3 7,6 7,2 30,8 

Ciencias e Ingeniería 1,6 7,6 5,5 10,0 

Políticas- Sociología 0,0 6,8 4,4 0,0 

Psicología-Pedagogía* 23,8 16,1 18,8 44,1 

Ing. Técnica Informática 11,1 12,7 12,2 31,8 

Curso de Acceso 7,9 7,6 7,7 35,7 

Adm. Y Dirección Empresas 6,3 4,2 5,0 44,4 

Historia 1,6 2,5 2,2 25,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 34,8 

TOTAL N. 63 118 181 63 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los centros asociados de la UNED en Navarra. 

* Incluye Psicopedagogía. 
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Cuadro 3.51. Profesorado en la UPNA según departamentos por sexo. Curso 

2001-02. 
 %verticales   %horizontales 

DEPARTAMENTOS  MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Automática y Computación 3,5 5,1 4,5 29,4 

Ciencias de la Salud 7,7 1,9 4,1 71,0 

Ciencias del Medio Natural 4,9 2,6 3,4 53,8 

Derecho Privado 4,5 3,6 4,0 43,3 

Derecho Público 2,8 5,8 4,6 22,9 

Economía 5,9 6,0 6,0 37,8 

Estadística e Investigación Operativ 5,9 3,0 4,1 54,8 

Filología y Didáctica de la Lengua 3,8 1,5 2,4 61,1 

Física 2,8 3,6 3,3 32,0 

Geografía e Historia 3,1 2,4 2,7 45,0 

Gestión de Empresas 11,1 9,0 9,8 43,2 

Ing. Eléctrica y Electrónica 3,1 11,1 8,1 14,8 

Ing. Mecánica, Energética y de Mat. 0,0 9,4 5,8 0,0 

Matemática e Informática 7,7 7,5 7,6 38,6 

Producción Agraria 7,0 5,4 6,0 44,4 

Proyectos e Ing. Rural 3,5 9,0 6,9 19,2 

Psicología y Pedagogía 7,3 2,8 4,5 61,8 

Química Aplicada 5,9 4,9 5,3 42,5 

Sociología 3,8 3,6 3,7 39,3 

Trabajo Social 5,6 1,7 3,2 66,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 38,1 

TOTAL N. 288 467 755 288 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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3.3.2. Evolución de la docencia femenina en las universidades de 

Navarra 
 

 

Cuadro 3.52. Evolución del profesorado femenino en la UPNA 

según departamentos por sexo. 
 %verticales %horizontales 

DEPARTAMENTOS 96-97 2001-02 96-97* 2001-02 

Automática y Computación 1,6 3,5 14,3 29,4 

Ciencias de la Salud 14,6 7,7 76,6 71,0 

Ciencias del Medio Natural 5,7 4,9 60,9 53,8 

Derecho Privado 5,3 4,5 48,1 43,3 

Derecho Público 2,8 2,8 22,6 22,9 

Economía 6,9 5,9 43,6 37,8 

Estadística e Investigación Operat. 5,7 5,9 58,3 54,8 

Filología y Didáctica de la Lengua 4,5 3,8 64,7 61,1 

Física 2,0 2,8 25,0 32,0 

Geografía e Historia 3,6 3,1 47,4 45,0 

Gestión de Empresas 9,3 11,1 41,1 43,2 

Ing. Eléctrica y Electrónica 2,8 3,1 15,2 14,8 

Ing. Mecánica, Energét. y de Mat. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matemática e Informática 5,3 7,7 32,5 38,6 

Producción Agraria 6,5 7,0 48,5 44,4 

Proyectos e Ing. Rural 3,2 3,5 17,0 19,2 

Psicología y Pedagogía 7,3 7,3 72,0 61,8 

Química Aplicada 4,9 5,9 36,4 42,5 

Sociología 4,0 3,8 33,3 39,3 

Trabajo Social 4,0 5,6 58,8 66,7 

TOTAL % 100,0 100,0 38,6 38,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 

*  96-97  N=247, * 01-02 N=288. 
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Cuadro 3.53. Evolución del profesorado femenino en la UNA según centros. 
 %horizontales %verticales 

CENTROS 75-76 96-97 01-02 75-76* 96-97* 01-02 

Arquitectura 8,2 17,0 17,0 3,9 2,0 1,9 

Comunicación 15,6 35,8 33,1 15,7 8,5 6,3 

Ciencias 31,4 44,9 47,8 6,9 8,1 10,7 

Derecho Canónico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Derecho 13,0 23,1 23,3 2,9 3,6 2,6 

Enfermería 50,0 96,1 98,8 15,7 6,5 31,1 

Farmacia 23,4 62,1 71,2 10,8 8,5 10,8 

Filosofía y Letras 33,3 41,9 47,9 30,4 11,7 15,1 

Ing. Téc. Industrial 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0 4,5 

Medicina 14,0 35,7 34,8 13,7 45,7 14,0 

Teología 0,0 4,0 3,2 0,0 0,5 0,4 

Filosofía (Fac. eclesiástica) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CC. Económicas y Empresariales 0,0 29,9 25,0 0,0 3,1 2,4 

Arquitectura Técnica 0,0 19,0 11,8 0,0 0,5 0,2 

TOTAL % 19,8 35,7 43,6 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad de Navarra. 
* 75-76  N=102, * 96-97  N=750, *01-02 N=795. 

 

 

 

3.3.3. Profesorado universitario por categorías  
 

 

Cuadro 3.54. Profesorado en la UNA según categorías por sexo. Curso 2001-

02. 
 %verticales   %horizontales 

CATEGORIA MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Catedráticos/as 2,4 8,1 5,5 19,8 

Titulares 20,1 28,3 24,6 37,3 

Visitantes 1,1 8,7 5,3 9,8 

Asociados/as 20,3 29,4 25,3 36,5 

Ayudantes (Alumnos doctor.) 27,5 17,1 21,9 57,3 

Otros/as 28,6 8,3 17,5 74,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 45,5 

TOTAL N. 795 951 1.746 795 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por  la Universidad de Navarra. 
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Cuadro 3.55. Profesorado en la UPNA según categorías por sexo. Curso 

2001-02. 
 %verticales   %horizontales 

CATEGORIAS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Catedrática/o de Universidad 1,7 8,8 6,1 10,9 

Catedrática/o Esc. Universitaria 3,1 1,7 2,3 52,9 

Titular de Universidad 22,9 27,6 25,8 33,8 

Titular Escuela Universitaria 14,9 7,7 10,5 54,4 

Interina/o 0,0 0,2 0,1 0,0 

Ayudante 21,2 11,8 15,4 52,6 

Asociada/o 35,1 41,8 39,2 34,1 

Comisión de Servicios 1,0 0,2 0,5 75,0 

Visitante 0,0 0,2 0,1 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 38,1 

TOTAL N. 288 467 755 288 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Universidad Pública de Navarra. 
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4. Trabajo 
 

 

Las mujeres tienen una relación con el mercado laboral siempre influenciada por la 

participación en el  ámbito de lo doméstico. La  doble responsabilidad de las mujeres  influye 

tanto en la elección profesional como coharta  las posibilidades de promoción y desarrollo 

profesional. Por la división sexual del trabajo a los hombres se les asigna prioritariamente el 

trabajo remunerado por lo que no se ve afectado más que por los vaivenes del propio mercado 

laboral. 

 

 La tasa de actividad femenina en Navarra en 2001 es del 45,6%, notablemente inferior a la 

masculina (67,9%). El incremento experimentado desde 1975 (18,7%) es importante y expresa 

la voluntad de las mujeres de incorporarse al mercado laboral a pesar de que no ha abandonado 

la responsabilidad del trabajo doméstico.  

Si tenemos en cuenta la edad encontramos  las tasas de actividad más altas de las mujeres entre 

los 25 a 34 años (82,2%) y los 35 a 44 años (71,6%) comenzando a decrecer conforme aumenta  

y disminuye la edad por causas diversas. La tasa de actividad de las menores de 25 años es del 

39,7% , las jóvenes eligen la formación académica con  una clara orientación profesional a fin 

de prepararse para competir en un mercado laboral que se les presenta cada vez más incierto y 

árido, esto unido a que no les está esperando un trabajo de calidad a la salida de la enseñanza 

obligatoria. El posible abandono de los estudios más temprano entre los chicos tiene su 

explicación en una incorporación más temprana al mercado laboral entre los jóvenes (49,9%). A 

partir de los 45 años desciende la tasa de actividad de las mujeres conforme aumenta la edad por 

la gran dificultad de conciliar vida laboral y vida reproductiva por parte de las mujeres y porque 

en estas edades se encuentran las generaciones que han asumido el rol reproductivo 

prioritariamente No así en los hombres cuyas tasas de actividad en estas edades casi duplican a 

las femeninas. 

 

En 26 años , la tasa de paro femenino se ha duplicado en Navarra, ya que era del 6,9% en 1975 

y en 2001 es del 13,4%, y  es más del doble que la masculina (6,7%), según la Estadística de 

Población de Navarra. Este es uno de los retos asumido por las mujeres ya que desde 1996 a 

2001 ha habido un descenso de diez puntos en la tasa de paro. Ser joven y mujer presenta serias 

dificultades para acceder al empleo, el 21,6% de las jóvenes de 16 a 24 años está en paro frente 

al 19% de los jóvenes. 

 

En Navarra, en 2001 hay un 39,5% de mujeres ocupadas  entre las mujeres mayores de 16 años 

(93.857 mujeres ocupadas lo que supone un incremento de 32.099 mujeres más ocupadas que en 

1996). Se ha producido un cambio muy importante en  los 26 años estudiados ya que en 1975  

solo un 13,3% estaban ocupadas. La diferencia con la ocupación masculina es significativa ya 

que un 63,3% de los hombres mayores de 16 años están ocupados en 2001. 

 

Aunque el gran cambio lo han producido las mujeres casadas que están haciendo la experiencia 

de la doble jornada compaginando empleo y trabajo doméstico sigue dándose que casi la mitad 

de las casadas (44,6%) dicen dedicarse en exclusiva al trabajo doméstico. La condición de 

casada parece que obliga a aceptar la división sexual del trabajo más clásica en la que a las 

mujeres les corresponde el trabajo doméstico y al hombre el ser el ganador de pan generando la 

consiguiente dependencia económica que tantos problemas entraña para las mujeres. Sin 

embargo se observa un cambio en los años estudiados ya que en 1975 eran casi la totalidad de 

las mujeres casadas las que asumían el rol de ama de casa sin fisuras, el 91,7%. En los 26 años 

estudiados la condición de casada y ama de casa se ha reducido a la mitad. 

 

Las mujeres ocupadas tienen como profesiones predominantes las de: empleadas de servicios 

personales, comercio y hostelería (22,5%), seguido de técnicas y profesionales (18,5%), 
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administrativas (13,2%) y peonas (11,9%). A cierta distancia se encuentran las directivas de la 

administración y empresa (6,2%). Este último dato es importante, no tanto por su valor 

cuantitativo, sino porque es el indicador de que nuevos roles surgen en el panorama profesional 

para las mujeres.  

Hay diferencias según el sexo en las profesiones porque los hombres están en primer lugar 

como trabajadores de la construcción y de la industria (24,5%), seguidos de conductores y 

operadores de maquinaria móvil (23,3%), técnicos y profesionales (9,7%) o técnicos de 

apoyo(8,4%), directivos de la administración y la empresa (8,1%) y peones (8,3%).  

 

Por sectores económicos vemos que un 77,7% de las mujeres ocupadas en Navarra se concentra 

en el sector terciario. Los hombres ocupados se hallan más repartidos por sectores económicos: 

en el primario con un 7,4%, en el secundario 49,9% y en el terciario con un 42,7%. Su 

distribución se corresponde más a la importancia de los sectores en la economía actual y 

consecuentemente en el peso que cada uno de los sectores toma en el mercado laboral. La 

ocupación de mujeres y hombres se ve recorrida por la división sexual del trabajo ya que las 

mujeres ocupan puestos de trabajo y ocupaciones que son proyección en el ámbito público de lo 

que siempre se han responsabilizado en el ámbito de lo doméstico: educar, sanar, atender y 

cuidar a los dependientes, alimentar etc. El Estado del Bienestar se ha desarrollado de la mano 

de las mujeres así vemos que  la sanidad, los servicios sociales y la enseñanza se encuentra en 

manos de las mujeres (70,4% del total de trabajadores de estos ámbitos son mujeres). Esta 

presencia debe ser aprovechada por las mujeres para reclamar el poder que les corresponde en 

este modelo de Estado.   

 

Una forma de segregación vertical del mercado laboral que afecta especialmente a las mujeres 

está relacionada con el tipo de trabajo que se les oferta. En Navarra la evolución de la situación 

profesional de las mujeres ha experimentado un  descenso importante en el personal fijo, que ha 

pasado de ser un 74,7% de las mujeres ocupadas en 1981 a un 56,1% en 2001 y en consecuencia 

la eventualidad ha aumentado con el paso de los años de un 9,7% en 1981 a un 29,4% del total 

de mujeres ocupadas en 2001. La eventualidad de las mujeres se ha más que triplicado en los 

veinte años estudiados siendo siempre superior a las tasas de los hombres (17,6%). Las mujeres 

jóvenes, menores de 25 años presentan la tasa de eventualidad más alta (57,9%) superior a la de 

los chicos jóvenes (49,8%) que tienen la tasa más alta de la población masculina pero siempre 

inferior a la femenina 

 

Las  mujeres constituyen amplia mayoría entre las personas asalariadas que trabajan en jornada 

parcial, suponen más del 70% de todas las contrataciones a tiempo parcial registradas por el 

Servicio Navarro de Empleo en 2002. 

 

Las mujeres en estos 26 años se han incorporado masivamente al mercado laboral, han realizado 

la experiencia de la doble jornada de trabajo y de la doble presencia en los ámbitos privado y 

público desarrollando habilidades que les son comunes en ambos y trasvasando conocimientos 

de uno a otro con gran eficacia y óptimos resultados. Lo están haciendo sin intención de 

abandonar el trabajo remunerado por el trabajo reproductivo, esto nos puede hacer pensar que el 

futuro puede acercar a hombres y mujeres en el tipo de itinerarios laborales que desarrollen y 

consecuentemente en generar derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones. Sin 

embargo cuando analizamos el tipo de ocupación que tienen las mujeres y la situación 

profesional de las mismas deducimos que la eventualidad y el tiempo parcial va en aumento en 

el empleo creado para ellas y en ocupaciones asignadas a las mujeres lo que no garantiza una 

vida laboral continua y en condiciones de garantizar autonomía económica de las mujeres y 

consecuentemente los derechos laborales que se desprenden de la misma.  

 

4.1. Género y actividad económica 
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4.1.1. Actividad e inactividad económica 
 

 
En Navarra en el año 2001 continua habiendo predominio de las mujeres llamadas «inactivas» 

(60,5%) frente a a las «activas» (39,5%). Con los hombres pasa justamente lo contrario 

sobrepasan los hombres activos (58,2%) a los inactivos.(41,8%).   

 

Las mujeres están en el mercado laboral bien como ocupadas (34,2%) o bien como paradas 

(5,3%) lo que supone una posición activa de su deseo de trabajar remuneradamente y fuera del 

hogar.  

 

El trabajo predominante de las mujeres de Navarra es el trabajo remunerado (34,2%), frente al 

trabajo doméstico (22,6%), lo que supone un cambio importante en la actitud y situación de las 

mujeres. Sin embargo es una desigualdad evidente respecto a los hombres ya que estos son más 

de la mitad los que están ocupados (54,3%) frente a un 0,4% que dice ocuparse en exclusiva a 

las labores del hogar. Las mujeres siguen sin encontrar la  reciprocidad en el cambio social 

esperado de los hombres de que se incorporaran al trabajo doméstico con el reparto de 

responsabilidades públicas y privadas. 

 

La situación de las mujeres está marcada por el signo de la dependencia económica a excepción 

de ese 34,2%% que están ocupadas y que más adelante estudiaremos su situación profesional 

para constatar si la ocupación de las mujeres garantiza una autonomía económica. El resto o se 

dedican en exclusiva a labores del hogar o estudian (19,3%), son jubiladas o pensionistas. 

 

Es mayor el porcentaje de mujeres paradas (5,3%) que el de hombres parados (3,9%). 

 

 

 

La condición de jubiladas reúne menos porcentaje de mujeres (6,3%) que de hombres (16,1%). 

No cabe duda que mujeres y hombres al final de sus vidas tienen  las consecuencias de su 

relación con el mercado laboral. Si las mujeres no han no han sido activas durante el periodo de 

tiempo requerido y no han cotizado a la seguridad social difícilmente tendrán acceso a la 

jubilación.  

 

Siendo mayor el porcentaje de mujeres pensionistas (7,3%) que el de hombres (0,2%) que es 

insignificante. Esta situación se debe, en parte, a la mayor esperanza de vida de las mujeres (que 

hace que haya más viudas) y también a la dependencia económica del hombre, situación que les 

lleva al final de sus días a cobrar la pensión de viudedad o las pensiones asistenciales.  
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Cuadro 4.1. Población en Navarra según la relación con la actividad 

económica por sexo. Año 2001. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA MUJERES HOMBRES TOTAL 

ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 
39,5 58,2 48,8 

Ocupadas/os 34,2 54,3 44,2 

Paradas/os buscan 1er. empleo 0,9 0,7 0,8 

Paradas/os han trabajado 4,4 3,2 3,8 

ECONOMICAMENTE 

INACTIVA 60,5 41,8 51,2 

Jubiladas/os 6,3 16,1 11,2 

Otras/os pensionistas 7,3 0,2 3,8 

Incapacitadas/os permanentes 1,1 2,2 1,7 

Escolares/estudiantes 19,3 19,1 19,2 

Labores del hogar 22,6 0,4 11,5 

Otra situación 4,0 3,7 3,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 274.770 273.260 548.030 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
 

 

4.1.2. Relación con la actividad económica  
 

 

 La relación con la actividad económica es interesante estudiarla teniendo en 

cuenta tres variables: la edad, el nivel de estudios y el estado civil para así diferenciar y 

describir los diferentes grupos sociales que hay dentro de las mujeres como género y de 

los hombres y analizar su heterogeneidad.  

  

 

a) Relación con la actividad económica y edad 

 
 La edad además de hacer referencia a la etapa biológica es también una variable 

sociológica que supone vivir o haber vivido momentos históricos diferentes presididos 

por modelos referenciales diferentes para las mujeres respecto al trabajo.  

  

 De esta manera existen grandes diferencias entre las mujeres que comenzaron a 

trabajar remuneradamente en el franquismo, las de la transición o las que lo hacen en la 

actualidad. Se ha dado una evolución de trabajo vergonzante y por necesidad económica 

a trabajo como derecho y como deber de ciudadanas.  

 La llamada «inactividad femenina» aumenta conforme aumenta la edad, 

alcanzando los porcentajes más altos en las edades de 55 años y más, con la excepción 

de las menores de 24 años debido básicamente a su condición de estudiantes. Las 

mujeres que dicen dedicarse en exclusiva a las labores del hogar aumentan sus 

porcentajes con la edad, siendo las de entre 55 y 64 años (54,3%) las que presentan los 

porcentajes más elevados.  

 Si analizamos la actividad económica según la edad podemos hablar de tres 

modelos de trayectoria laboral para las mujeres: 
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 La generación de la democracia, mujeres menores de 25 años, se encuentran 

dedicadas mayoritariamente a su formación personal y profesional para ganar en 

autonomía propia y mejorar su preparación para competir en el mercado laboral. Unido 

esto al paro existente y a que la oferta de trabajo está marcada por la precariedad, hace 

que sólo un 39,7% de las chicas de esta edad sean activas y un 31,1% este ocupadas. 

  

 Las generación de la transición,  Las mujeres mujeres de 25 a 54 años son las 

que presentan la tasa de actividad más alta. Las de 25 a 34 años (82,2%) son las que más 

se acercan a la tasa de actoividad masculina habiendo una diferencia de 12 puntos, 

seguido de las de 35 a 44 (71,6%), y las de 45 a 54 años (55%), Estas mujeres estan en 

su máximo laboral. Aunque los niveles de ocupación descienden respecto a la actividad, 

mantienen unos porcentajes importantes en estas edades que van desde la mitad del 

colectivo de 45 a 54 años al 70,7% de las de 25 a 34 años. Son las mujeres que han 

defendido el trabajo como un derecho y han hecho la experiencia de la doble jornada y 

la doble presencia. 

 

 La generación del franquismo, de 55 años y más, presenta los más bajos 

porcentajes de actividad (26,2%) para las mujeres de 55 y 64 años y (2,4%) para las de 

65 y más. La ocupación no se aleja mucho debido a que el paro es muy bajo en estas 

edades. Hay que tener en cuenta que para ellas la vida laboral puede ir concluyendo 

pero lo mismo podía ocurrir con los hombres y sin embargo no se observa un descenso 

tan radical(64,9%). Las mujeres que hoy en día tienen estas edades no han tenido la 

misma predisposición para entrar en el mercado laboral. Para ellas el modelo por 

excelencia fue el de la mujer como ama de casa, lo que explica que en su mayor parte se 

hallen situadas en la categoría de labores del hogar o las de 65 y más años también lo 

hacen en la de jubiladas y pensionistas. 

 

Si se compara con los hombres comprobamos que es más regular su relación con el 

mercado laboral ya que en todas las edades superan ampliamente a las mujeres como 

activos y como ocupados. Entre los menores de 24 años la tasa de actividad tiene una 

diferencia de diez puntos. Entre los 25 y 44 años las diferencias con las mujeres activas 

están entre doce y veinticuatro puntos. Los mayores de 45 años presentan las diferencias 

más elevadas con las mujeres más de 37 puntos de diferencia en la tasa de actividad.  
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Cuadro 4.2. Población femenina en Navarra de 16 y más años según su 

actividad económica por edad. Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 39,7 82,2 71,6 55,0 26,2 2,4 45,6 

Ocupadas 31,1 70,7 63,0 49,4 23,1 2,3 39,5 

Paradas sin empleo anterior 3,4 1,8 0,8 0,5 0,3 0,0 1,1 

Paradas con empleo anterior 5,2 9,6 7,8 5,1 2,8 0,1 5,0 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 60,3 17,8 28,4 45,0 73,8 97,6 54,4 

Jubiladas 0,0 0,0 0,0 0,8 6,3 28,1 7,3 

Pensionistas 0,1 0,1 0,4 1,4 6,8 32,2 8,4 

Incapacitadas 0,1 0,4 0,9 1,8 2,7 2,0 1,3 

Escolares, estudiantes 55,8 3,6 1,2 1,2 1,2 0,3 9,2 

Labores del hogar 2,8 11,6 24,1 37,8 54,6 32,0 26,1 

Otra situación 1,6 2,2 1,8 1,8 2,2 3,0 2,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 33.666 44.975 42.245 35.144 27.578 54.203 237.811 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

Cuadro 4.3. Población masculina en Navarra de 16 y más años según su 

actividad económica por edad. Año 2001. 
EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 49,9 94,2 95,9 92,4 64,9 3,7 67,9 

Ocupados 41,6 86,8 91,6 89,4 60,8 3,6 63,4 

Parados sin empleo anterior 2,7 1,4 0,4 0,3 0,3 0,0 0,9 

Parados con empleo anterior 5,6 5,9 3,9 2,7 3,8 0,1 3,7 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 50,1 5,8 4,1 7,6 35,1 96,3 32,1 

Jubilados 0,0 0,0 0,0 1,9 24,5 88,4 18,8 

Pensionistas 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,9 0,2 

Incapacitados 0,2 0,5 1,5 3,2 7,4 4,5 2,6 

Escolares, estudiantes 48,0 3,1 0,3 0,2 0,3 0,2 8,2 

Labores del hogar 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 1,3 0,5 

Otra situación  1,7 1,9 1,9 1,8 2,1 1,1 1,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 35.903 48.156 44.619 36.273 27.710 41.434 234.095 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro 4.4. Población total de Navarra de 16 y más años según su 

actividad economica por edad. Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 44,9 88,4 84,1 74,0 45,6 3,0 56,7 

Ocupada/oss 36,5 79,0 77,7 69,7 42,0 2,9 51,3 

Parada/os sin empleo anterior 3,0 1,6 0,6 0,4 0,3 0,0 1,0 

Parada/os con empleo anterior 5,4 7,7 5,8 3,9 3,3 0,1 4,4 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 55,1 11,6 15,9 26,0 54,4 97,0 43,3 

Jubilada/os 0,0 0,0 0,0 1,4 15,4 54,3 13,0 

Pensionistas 0,1 0,1 0,2 0,8 3,5 18,6 4,4 

Incapacitadas/os 0,1 0,5 1,2 2,6 5,1 3,1 1,9 

Escolares, estudiantes 51,8 3,4 0,7 0,7 0,7 0,3 8,7 

Labores del hogar 1,5 5,8 11,9 18,8 27,5 18,7 13,4 

Otra situación 1,6 2,0 1,8 1,8 2,1 2,1 1,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 69.569 93.131 86.864 71.417 55.288 95.637 471.906 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

b) Relación con la actividad economica y nivel de estudios  

 

 

El nivel de estudios de las mujeres influye positivamente en la actividad económica de 

las mismas. Conforme aumenta el nivel de estudios de las mujeres aumenta el 

porcentaje de mujeres activas y en consecuencia desciende la inactividad. Si la tasa de 

actividad de las mujeres de Navarra no estudiantes es del 46,5%, ésta es superada por el 

grupo de mujeres que tiene estudios de segundo grado (73,8%) y aún es superior en el 

grupo de mujeres que tiene estudios de tercer grado (82,8%). 

 

El porcentaje de mujeres ocupadas aumenta también con el nivel de estudios alcanzado, 

unido a que los porcentajes de paro también son mayores en los niveles superiores de 

educación. Esto que a primera vista puede parecer contradictorio no lo es, ya que las 

mujeres que han tenido mayor formación quieren en consecuencia dar una salida 

profesional a la misma, y aparecen por ello como demandantes de empleo. 

 

El nivel más alto de estudios (Tercer grado) acerca laboralmente a mujeres y hombres. 

Si tenemos en cuenta el porcentaje de actividad e incluso el de ocupación podríamos 

decir que sí, porque es el grupo de mujeres que presenta el porcentaje más próximo a los 

hombres, aunque siempre es mas bajo que el de ellos. Pero si nos fijamos en el nivel de 

desempleo (8,4%) para ellas y 4,6% para ellos tenemos que señalar que todavía sigue 

dándose una notable desigualdad entre ambos sexos, incluso teniendo una alto nivel de 

estudios. Sin embargo hay que resaltar un notable cambio en las mujeres con estudios 

ya que la dedicación en exclusiva a las labores del hogar es solo de un 9,3% de ellas 

frente a un 0,3% de ellos (en ellos no se aprecia cambio). 
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Cuadro 4.5. Población femenina de 16 y más años, no estudiante, en Navarra 

según su relación con la actividad económica por nivel de estudios alcanzado. 

Año 2001. 

 NIVEL DE ESTUDIOS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Analfab

eta 

Sin 

estudios 

P. 

grado 

S. 

grado 

T. 

grado 

TOT

AL 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 12,6 18,5 44,6 73,8 82,8 46,5 

Ocupadas 10,5 15,6 38,0 63,7 74,4 40,4 

Paradas con empleo anterior 0,9 0,5 0,9 1,6 2,0 1,1 

Paradas sin empleo anterior 1,2 2,3 5,7 8,5 6,4 5,1 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 87,4 81,5 55,4 26,2 17,2 53,5 

Jubiladas 13,6 15,7 6,7 2,7 3,6 8,6 

Pensionistas 26,0 20,7 6,9 1,6 1,2 10,0 

incapacitadas 9,1 2,1 1,3 0,8 0,7 1,5 

Escolares, estudiantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Labores del hogar 30,8 40,3 38,3 18,4 9,3 30,8 

Otra situación 7,9 2,7 2,2 2,6 2,3 2,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 2.380 68.045 63.024 37.122 30.424 200.995 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001.  
 

 

 

Cuadro 4.6. Población masculina de 16 y más años, no estudiante, en 

Navarra según su relacion con la actividad economica por nivel de estudios 

alcanzados. Año 2001. 
 NIVEL DE ESTUDIOS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Analfabeta Sin estudios P. grado S. grado T. grado TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 37,3 45,5 78,1 90,0 88,1 72,4 

Ocupados 29,8 41,6 73,2 84,8 83,4 67,7 

Parados con empleo anterior 1,5 0,6 0,8 0,9 1,3 0,8 

Parados sin empleo anterior 6,0 3,3 4,2 4,3 3,3 3,9 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 62,7 54,5 21,9 10,0 11,9 27,6 

Jubilados 35,8 46,1 2,8 5,9 8,4 17,3 

Pensionistas 2,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 

Incapacitados 13,3 4,9 16,6 1,6 1,2 7,5 

Escolares, estudiantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Labores del hogar 1,0 1,0 0,5 0,4 0,3 0,6 

Otra situación 10,3 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 1.568 59.589 65.956 48.797 26.607 202.517 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 



 131 

 

 

 

 

 

 

 

c) Relación con la actividad economica y estado civil  

 

 

Cuadro 4.7. Población femenina de 16 y más años en Navarra según su 

relación con la actividad economica por estado civil. Año 2001. 
 ESTADO CIVIL  

ACTIVIDAD ECONÓMICA Soltera Casada Viuda Separada Divorciada TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 39,3 44,6 8,5 75,5 77,7 39,5 

Ocupados 33,6 38,8 7,9 65,6 67,4 34,2 

Parados con empleo anterior 1,5 0,6 0,0 1,2 1,3 0,9 

Parados sin empleo anterior 4,1 5,2 0,6 8,7 9,1 4,4 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 60,7 55,4 91,5 24,5 22,3 60,5 

Jubilados 4,7 6,3 12,9 4,7 4,4 6,3 

Pensionistas 0,5 0,2 68,8 0,6 0,6 7,3 

Incapacitados 0,9 1,1 1,5 2,6 3,1 1,1 

Escolares, estudiantes 45,5 1,2 0,4 1,1 1,0 19,3 

Labores del hogar 2,5 44,6 6,0 12,0 10,3 22,6 

Otra situación 6,7 2,0 1,9 3,5 3,0 4,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 113.110 127.450 27.825 4.025 2.360 274.770 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

4.1.3. El trabajo doméstico o las llamadas «labores del hogar» 
 

 
La medición y valoración del trabajo no remunerado no puede hacerse mediante esta vía 

ya que lo realizan todas las mujeres en mayor o menor medida y a través de esta fuente 

sólo conocemos a las que dicen dedicarse en exclusiva a el. En la plataforma de acción 

de Beijing se recomendó un programa detallado y ambicioso de medidas encaminadas a 

mejorar los datos sobre la contribución total de las mujeres y los hombres a la 

economía. Para ello se recomendaba preparar cuentas complementarias para valorar el 

trabajo no remunerado en el marco de las cuentas nacionales. La nueva contabilidad 

requeria nuevos estudios sobre el empleo del tiempo  
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Un 22,6% de las mujeres de Navarra dicen dedicarse en exclusiva a las «labores del 

hogar» según el censo de 2001, que llamaremos de forma más correcta «trabajo 

doméstico», haciendo referencia a su consideración como trabajo ya que se realiza en el 

ámbito o para el ámbito de lo doméstico. No llega a una de cada cuatro mujeres las que 

dicen dedicarse en exclusiva al trabajo doméstico. Frente al 0,4% de los hombres que 

dice dedicarse exclusivamente a este trabajo.  

Las mujeres dedicadas en exclusiva a las labores del hogar han ido disminuyendo 

progresivamente con el paso del tiempo ya que en 1975 casi la mitad de las mujeres 

navarras decían dedicarse en exclusiva a este trabajo (49,6%) y en 2001 son un 22,6% 

las mujeres que se definen realizando labores del hogar del total de las mujeres de 

Navarra. Ha habido un descenso de veinte puntos. 

 

 

Si tenemos en cuenta el estado civil casi la mitad de las casadas (44,6%) dicen 

dedicarse en exclusiva a este trabajo. La condición de casada parece que obliga a 

aceptar la división sexual del trabajo más clásica en la que a las mujeres les corresponde 

el trabajo doméstico y al hombre el ser el ganador de pan generando la consiguiente 

dependencia económica que tantos problemas entraña para las mujeres. También es 

importante destacar ese otro 55% de las casadas que no se dedica exclusivamente a este 

trabajo por lo que tiene de emergente y de cambio social profundo, aunque sabemos que 

también lo realizan en mayor o menor medida produciéndose lo que se ha dado en 

llamar la doble jornada de trabajo. La doble condición de trabajadoras no puede ser 

detectada ni analizada a través de las fuentes secundarias estudiadas en nuestra 

Comunidad, pero sí nos parece interesante señalar lo importante que sería esta línea de 

estudio como reconocimiento del trabajo de las mujeres  en aras de una mayor 

objetividad científica . 

 

En 1975 más de la mitad de las mujeres viudas de Navarra (55,9%) afirmaba dedicarse a 

las labores del hogar. Este porcentaje se ha reducido en 2001 a un 6,0%. Las separadas 

y divorciadas presentan también un notable descenso en el conjunto de la comunidad 

foral en el porcentaje de las dedicadas exclusivamente a las labores del hogar. Las 

separadas han pasado del 44% que en 1975 decían dedicarse en exclusiva al trabajo 

domestico al 12% en el 2001. Son mujeres que en la mayoría de los casos han cortado 

con la dependencia económica del varón y se incorporan al mercado laboral si no lo 

habían hecho ya con anterioridad.  

 

El paso dado por las mujeres hacia su integración en el ámbito productivo no se ha visto 

seguido en la misma medida por el cambio necesario de los hombres para su integración 

en el mundo reproductivo y doméstico. La corresponsabilidad en el hogar de unas y 

otros es un requisito obligado para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, pero 

mientras la mentalidad social va cambiando habrá que proponer medidas concretas que 

caminen hacia ello. 

El tan mencionado tema de la conciliación de la vida familiar y laboral entra de lleno en 

ello. Las mujeres tienen que soportar los costes de la independencia económica y la 

realización profesional, con la doble jornada de trabajo. De momento parece que la 

conciliación de la vida familiar y laboral está dirigida y pensada para que la hagan sólo 

las mujeres. Quizá por ello, no se ha encontrado otra solución que reducir drásticamente 

en número de hijos e hijas. 
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Cuadro 4.8. Evolución de la población femenina en Navarra dedicada a 

las labores del hogar, en comparación con el total de mujeres. Años 1975-

2001. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales y padronales y de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.9. Evolución de la población femenina en Navarra dedicada a 

las labores del hogar. Años 1975-2001. 

 AÑOS  

LABORES DEL HOGAR 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

% Sobre el total de mujeres 49,6 43,5 37,7 31,9 30,1 22,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales y padronales y de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

Cuadro 4.10. Población femenina de 16 y más años en Navarra dedicada a 

las labores del hogar según edad. Año 2001. 

 EDAD 

LABORES DEL HOGAR 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL  

% Sobre el total de mujeres  2,8 11,6 24,1 37,8 54,6 32,0 26,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001*. 

 

 

Cuadro 4.11. Evolución de la población femenina de 16 y más años en 

Navarra dedicada a las labores del hogar según estado civil. Años 1975-2001. 

 EDAD 

AÑO  Solteras Casadas Viudas Separadas Divorciads TOTAL  

1975 25,9 91,7 55,9 44,0 - 67,2 

1996 5,2 57,4 18,4 19,5 17,6 35,3 

2001 2,5 44,6 6,0 12,0 10,3 22,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001*. 

 

 

LABORES DEL AÑOS 

HOGAR 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

Amas de casa 120.738 110.914 97.142 84.156 78.995 62.008 

Total mujeres 243.361 255.087 257.810 263.693 262.856 274.770 
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4.1.4. Tasas de actividad 
 

 
Según la Estadística de Población de Navarra de 2001 la tasa de actividad femenina en 

Navarra y para ese año es del 45,6%, notablemente inferior a la masculina (67,9%).  

 

La tasa de actividad femenina en Navarra se ha incrementado claramente desde 1975 a 

2001 ya que en 1975 era del 18,7%. La voluntad de las mujeres de incorporarse al 

mercado laboral tiene una clara tendencia ascendente, aunque moderada. Estos niveles 

de actividad femenina son bajos si los comparamos con los de otros países de nuestro 

entorno europeo.  

 

Gráfico 4.2. Evolución de las tasas de actividad por sexo. Años 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

a) Tasa de actividad y edad 

 

 
Si tenemos en cuenta la edad encontramos  las tasas de actividad de las mujeres más 

altas entre los 25 a 34 años (82,2%) y los 35 a 44 años (71,6%) comenzando a decrecer 

conforme aumenta la edad y conforme disminuye por causas bien distintas. La tasa de 

actividad de las menores de 25 años es del 39,7% debido a su permanencia en la 

formación académica y profesional a fin de prepararse para competir en un mercado 

laboral que se les presenta cada vez más incierto y árido, esto unido a que se les ofrece 

un tipo de trabajo precario o el paro como alternativa. El posible abandono de los 

estudios más temprano entre los chicos tiene su correlato en una incorporación más 

prematura al mercado laboral entre los jóvenes (49,9%). 

A partir de los 45 años desciende la tasa de actividad conforme aumenta la edad por 

distintos motivos: incidencia del paro, abandono del trabajo por la crianza de los hijos, o 

modelo dominante de trabajo (rol clásico de género).  

La desigualdad entre los sexos es manifiesta en todas las edades aunque las diferencias 

aumentan a partir de los 35 años pero sobre todo a partir de los 45 con unas tasas de 

actividad masculinas que casi duplican a las femeninas. Esto nos puede hacer pensar 

que las nuevas generaciones de mujeres tienen más claro  su ingreso en el mercado 

laboral y se lo estan peleando.    
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Cuadro 4.12. Tasas de actividad específicas en Navarra según sexo por edad. 

 Año 2001. 
 EDAD 

TASA DE ACTIVIDAD 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL  

Mujeres 39,7 82,2 71,6 55,0 26,2 2,4 45,6 

Hombres 49,9 94,2 95,9 92,4 64,9 3,7 67,9 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

Gráfico 4.3. Evolución de las tasas de actividad femenina en Navarra según 

edad. Años 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

b) Tasa de actividad y estado civil  

 

 

Cada vez es mayor el número de mujeres que permanecen en la fuerza de trabajo 

durante toda su edad fértil. Este es el gran cambio de las mujeres ya que en el pasado 

había dos momentos del ciclo vital en el que las mujeres eran  activas: antes de tener los 

hijos y las hijas y se reintegraban en los últimos años de la edad fértil, cuando ya habian 

criado a los hijos /as. La evolución de los últimos años esta marcada por el hecho de que 

las mujeres están articulando las responsabilidades familiares con el trabajo 

remunerado. En Navarra se ha pasado de una tasa de actividad del 6,1% para las 

mujeres casadas a una tasa de actividad del 44,6% en 2001. 
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Cuadro 4.14. Evolución de las tasas de actividad específicas de la población 

femenina en Navarra según estado civil. Año 2001. 

 ESTADO CIVIL 

AÑ

O 

SOLTERAS CASADAS VIUDAS SEPARADAS DIVORCIADAS TOTAL 

1975 46,8 6,1 6,5 40,0 - 18,7 

1996 49,2 34,7 5,1 70,3 72,3 36,5 

2001 39,3 44,6 8,5 75,5 77,7 39,5 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

c) Tasa de actividad por zonas de Navarra  

 

 
La tasa de actividad más elevada es la de la zona de Pamplona (50%), seguida de 

Pirineos (42,1%), Tudela (41,3%), Ribera Alta (41,2%), Noroeste (40,8%), Media 

Oriental (39,6%), y por último Tierra Estella (38,3%). 

Teniendo en cuenta la edad, Ribera Alta y Tudela presentan las tasa de actividad juvenil 

más altas. En el resto de cohortes de edad, Pamplona presenta las tasas de actividad más 

elevadas respecto a todas las zonas. 

En los 26 años estudiados todas las zonas de Navarra han más que duplicado sus tasas 

de actividad femenina, Cabe resaltar la zona de Pirineos que ha triplicado la tasa de 

actividad ya que partía de la tasa más baja en 1975.  

 

 

Cuadro 4.12.Tasa de actividad femenina según zonas por edad. Año 2001. 
TASA  EDAD 

ACTIVIDAD 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + TOTAL  

Noroeste 38,8 76,4 63,3 48,4 24,1 2,7 40,8 

Pirineo 37,3 84,5 76,1 59,2 29,9 2,6 42,1 

Pamplona 39,5 83,9 75,3 59,2 28,4 2,8 50,0 

Tierra Estella 34,4 81,0 69,0 49,0 22,4 1,4 38,3 

Media Oriental 38,9 79,9 67,2 46,1 23,2 4,0 39,6 

Ribera Alta 42,2 79,6 68,9 54,6 25,8 2,1 41,2 

Tudela 41,6 81,0 65,9 47,0 21,3 1,2 41,3 

NAVARRA 39,7 82,2 71,6 55,0 26,2 2,4 45,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Población de Navarra de 2001 
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Cuadro 4.13. Evolucion de las tasas de actividad según zonas por sexo. 

Años 1975-2001. 

TASA 1975 1996 2001 

ACTIVIDAD MM HH MM HH MM HH 

Noroeste 17,7 79,0 33,5 64,9 40,8 66,5 

Pirineos 14,2 75,7 33,4 62,2 42,1 64,1 

Pamplona 22,0 74,6 40,7 67,1 50,0 69,3 

Tierra Estella 15,2 70,2 31,2 61,3 38,3 65,9 

Media Oriental 15,3 72,5 29,8 62,7 39,6 63,9 

Ribera Alta  14,5 74,2 32,0 62,5 41,2 67,2 

Tudela 16,8 75,8 32,4 64,1 41,3 68,1 

Navarra 18,7 74,8 36,5 65,2 
45,6 67,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
 

 

4.1.5. Tasa de paro  
 

 
Las tasa de actividad siempre hay que analizarlas junto a las de ocupación y paro para realizar una radiografía completa de la 

actividad económica de las mujeres y los hombres. En 26 años, la tasa de paro femenino se ha duplicado en Navarra, ya que era del 

6,9% en 1975 y en 2001 es del 13,4%, y  es más del doble que la masculina (6,7%), según la estadística de Población de Navarra. 
Este es uno de los retos del presente y del futuro de las mujeres si quieren caminar hacia la igualdad de oportunidades y de derechos.  

Es un reto asumido por las mujeres ya que desde 1996 a 2001 ha habido un descenso de diez puntos en la tasa de paro. 

 

 

 

 

Gráfico 4.4. Evolución de la tasa de paro en Navarra por sexo. Años 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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a)Tasa de paro y edad 

 

El paro recorre todas las edades aunque tiene mayor importancia el paro joven. Ser 

joven y mujer presenta serias dificultades para acceder al empleo, el 21,6% de las 

jóvenes de 16 a 24 años está en paro frente al 19% de los jóvenes. La tasa de paro a 

partir de los 25 años desciende conforme aumenta la edad de las mujeres pero en todos 

las cohortes de edad más que duplica a la de los hombres. Las tasas de paro femeninas 

no consiguen reducirse a los niveles de las masculinas y es uno de los ejes 

fundamentales de actuación en todos los planes de igualdad, programas, acciones en 

relación al empleo femenino.  

La evolución de las tasas de paro en Navarra teniendo en cuenta la edad nos 

proporciona mayor información ya que los grandes cambios se han experimentado en la 

población joven de los 16 a los 34 y en los últimos años. En 1996 se produjo un 

aumento espectacular de la tasa de paro en la población joven (43,6%) y en 2001 se ha 

producido un descenso notable (21,6%), siempre superior a las de 1975. En las demás 

cohortes de edad el año 1996 también supuso una gran subida en todas las tasas de paro 

que en mayor o menor medida se mantienen en 2001. 

 

 

Cuadro 4.15. Evolución de las tasas de paro en Navarra según edad por 

sexo. Años 1975-2001. 

 1975 1996 2001 

EDAD MM HH MM HH MM HH 

16-24 8,4 6,2 43,6 29,1   21,6   16,6 

25-34 4,0 2,9 28,3 13,0   13,9   7,8 

35-44 4,0 2,2 18,0 6,5   12,1   4,5 

45-54 4,3 1,9 12,5 5,6   10,2   3,2 

55-64 3,4 2,2 11,3 10,8   11,8   6,3 

TOTAL 6,1 2,9 24,4 11,2  13,4   6,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Grafico 4.5. Tasas de paro en Navarra según edad por sexo. Año 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales y Padronales y la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
 

 

 

c) Tasa de paro por zonas de Navarra.  
 

 

Estudiando el paro por zonas de Navarra, las tasa de paro femenino más alta la 

encontramos en Tierra Estella (15,3%) seguida de La zona Media Oriental (14,4%) y la 

más baja en la zona de Pirineos (10,3%) y Ribera Alta (10,9%).  
 

 

Cuadro 4.16. Tasa de paro femenino en Navarra según zonas por edad. Año 2001. 

TASA DE EDAD 

PARO 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + TOTAL  

Noroeste 18,9 12,4 10,7 7,5 7,2 3,4 11,5 

Pirineo 20,9 12,4 8,7 5,5 9,0 2,1 10,3 

Pamplona 22,0 14,2 12,9 10,6 13,0 3,8 13,9 

Tierra Estella 29,1 16,0 12,8 12,0 10,9 4,7 15,3 

Media Oriental 23,2 15,8 13,2 10,8 9,4 2,8 14,4 

Ribera Alta 18,9 11,7 8,4 7,9 7,7 12,3 10,9 

Tudela 21,1 14,2 11,9 11,3 14,7 2,1 14,0 

NAVARRA 21,6 13,9 12,1 10,2 11,8 4,4 13,4 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Gráfico 4.6. Tasas de paro en Navarra según zonas  por sexo. Año 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

Gráfico 4.7. Evolución de las tasa de paro femenino en Navarrra según zonas.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

Cuadro 4.17. Indices de las principales tasas. Encuesta Población Activa  

(1º Trimestre) 2003  

TASA MUJERES HOMBRES  TOTAL 

Actividad 43,6 65,9 54,61 

Empleo 39,7 63,8 51,6 

Paro  9,0 3,1 5,4 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos  de la Encuesta de Población Activa.  
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4.2. Género y ocupación 
 
 

En Navarra, según la Estadística de Población de 2001 hay un 39,5% de mujeres 

ocupadas  entre las mujeres mayores de 16 años (93.857 mujeres ocupadas lo que 

supone un incremento de 32.099 mujeres más ocupadas que en 1996). El signo de la 

ocupación de las mujeres es ascendente si la estudiamos desde 1975 en que solo un 

13,3% estaban ocupadas hasta el último censo estudiado en el que se ha incrementado 

hasta 21 puntos,  

 

La diferencia con la ocupación masculina es significativa ya que un 63,3% de los 

hombres mayores de 16 años están ocupados en 2001. lo que supone una diferencia de 

24 puntos. Este es el indicador por excelencia de la desigualdad de mujeres y hombres. 

Además es el indicador de la dependencia económica por excelencia ya que las mujeres 

no ocupadas dependen de los hombres ocupados o y en menor medida de algunas 

mujeres ocupadas. 

 

En los dos últimos decenios, la fuerza de trabajo mundial ha seguido evolucionando y 

ha pasado de ser en gran parte agrícola a convertirse en una fuerza de trabajo industrial 

y en el último decenio prioritariamente de servicios. Actualmente la fuerza de trabajo 

sigue siendo agrícola en los paises de bajos ingresos, mientras se orienta 

predominantemente hacia los servicios en los paises industrializados de Europa 

occidental, donde se encuadra el modelo de Navarra. Todo ello de gran trascendencia 

para la evolución de la ocupación de las mujeres. 

 

 

Gráfico 4.8. Evolución de la población ocupada en Navarra por sexo. Años 1975-

2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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4.2.1. Profesión u ocupación  
 

 
La ocupación de mujeres y hombres se ve recorrida por la división sexual del trabajo, 

que una vez más hace que las mujeres tengan un tipo de profesiones y los hombres 

otras. Como consecuencia de esto, ellas aparecerán más en unas ramas concretas de 

actividad y sectores económicos y ellos en otras, produciéndose una segregación del 

mercado laboral, que no sólo va a ser horizontal sino también vertical. Lo que significa 

que, además de estar las mujeres mayoritariamente en un determinado sector (terciario), 

van a ocupar también los niveles más bajos en la jerarquía laboral. Sin embargo, los 

cambios que se han producido y, sobre todo, se están produciendo en la formación de 

las mujeres está haciendo que éstas comiencen a entrar en ámbitos que hasta ahora eran 

fundamentalmente masculinos y que, aunque su representación estadística todavía no 

sea muy numerosa, indican ya la emergencia de nuevos roles para ellas. 

 

Las mujeres ocupadas según los datos provisionales del censo de 2001 tienen como 

profesiones predominantes las de: empleadas de servicios personales, comercio y 

hostelería (22,5%), seguido de técnicas y profesionales (18,5%), administrativas 

(13,2%) y peonas (11,9%). A cierta distancia se encuentran las técnicas de apoyo 

(11,0%), conductoras y operadoras de maquinaria móvil (10,3%) y directivas de la 

administración y empresa (6,2%). Este último dato es importante, no tanto por su valor 

cuantitativo, sino porque es el indicador de que nuevos roles surgen en el panorama 

profesional para las mujeres.  

 

Hay diferencias según el sexo en las profesiones porque los hombres están en primer 

lugar como trabajadores de la construcción y de la industria (24,5%), seguidos de 

conductores y operadores de maquinaria móvil (23,3%), técnicos y profesionales (9,7%) 

o técnicos de apoyo(8,4%), directivos de la administración y la empresa (8,1%) y 

peones (8,3%). Los jóvenes y menores de 25 años predominan como trabajadores de la 

construcción y la industria (32,8%) .  

 

Las políticas de igualdad de oportunidades o de acción positiva deben incidir en esta 

desigualdad ya que no hay razones en la actualidad que justifiquen la diferenciación por 

profesiones ya que con las nuevas tecnologías no hay razones de fuerza ni de 

habilidades que no se puedan desarrollar por uno u otro sexo. Es tan raro que las chicas 

no estén como trabajadoras de la industria como que los chicos no estén en servicios 

personales, comercio u hostelería. Y sólo se explica por la persistencia de roles sexuales 

y la orientación de unos y otros siguiendo determinados modelos que también exige el 

mercado laboral. 

 

Coordinar el trabajo de los profesionales de la enseñanza con el de las empresas o 

promotores de empleo y motivar a las chicas suficientemente hacia estas nuevas y 

futuras profesiones a todas luces se ve necesario. El grado de desarrollo de 

planteamientos y programaciones coeducativas en la educación secundaria y en los 

momentos de elección de estudios es clave, para que todo ello vaya cambiando. Cuando 

se habla de nuevos yacimientos de empleo, nuestro equipo constata frecuentemente una 

gran ausencia: ¿por qué no se mencionan casi nunca los servicios de proximidad 

(dirigidos a la atención y cuidado de personas dependientes), como grandes generadores 

de empleo?. Esto claramente supondría por un lado, afrontar los retos demográficos que 

se avecinan en un futuro bastante inmediato, apostando por el incremento de la 
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ocupación femenina y por otro, ofreciendo soluciones para efectivamente poder 

conciliar la vida profesional y familiar.  

 

 

 

Cuadro 4.17. Población ocupada en Navarra segun profesión por sexo. Año 2001. 

PROFESIONES 
MUJERES 

HOMBRES TOTAL 

Directivas/os de la administración y empresas                6,2 8,1 7,3 

Técnicas/os y profesionales                                  18,5 9,7 13,1 

Técnicas/os de apoyo                                         11,0 8,4 9,4 

Administrativas/os                                           13,2 5,3 8,3 

Empleadas/os de serv. personales, hosteleria, y protección 22,5 7,3 13,2 

Agricultoras/es y ganaderas/os                                  1,4 5,3 3,7 

Trabajadoras/es de la construcción  e industria                           5,0 24,5 16,9 

Conductoras/es y operadoras/es de maquinaria  móvil              10,3 23,3 18,3 

Peonas/es                                                    11,9 8,2 9,7 

TOTAL % 100,0 100,0 
100,0 

TOTAL N. 93.857 148.328 242.185 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

Cuadro 4.18. Evolución de la población ocupada en Navarra según sexo. Años 

1975- 2001. 

AÑO   MUJERES HOMBRES TOTAL %  TOTAL N.  

1975 20,4 79,6 100,0 158.873 

1996 33,1 66,9 100,0 186.525 

2001 38,8 61,2 100,0 242.185 

TOTAL % 32,0 68,0 100,0 587.583 

TOTAL N.  187.982 399.601 100,0  587.583 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

a) Profesión y edad 

 

 
Las menores de 25 predominan trabajando en servicios personales, comercio y 

hosteleria (32,6%), las técnicas y profesionales reúnen los mayores porcentajes entre los 

25 y los 54 años, y las directivas de la administración y empresa las de 55 años y más. 

Esto nos hace pensar que las jóvenes se están incorporando a los puestos de menor 

calificación y poder en el mercado laboral. 
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Cuadro 4.19. Poblacion femenina en Navarra según profesion por edad. Año 

2001. 

 EDAD 

PROFESIÓN 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + TOTAL  

Directivas de la admón. y empresas 2,0 4,9 6,6 7,9 12,0 11,1 6,2 

Técnicas y profesionales 10,2 19,6 21,8 18,2 15,2 6,7 18,5 

Técnicas de apoyo 10,8 14,0 10,3 9,2 6,2 3,0 11,0 

Administrativas 14,7 15,4 12,8 11,5 7,3 4,2 13,2 

Serv. personales hosteleria, protección 32,6 21,9 20,3 21,0 22,9 19,7 22,5 

Agricultoras y ganaderas 0,8 0,7 1,2 1,8 3,9 7,2 1,4 

Trabajadoras de la construcción e 

industria 5,2 3,9 4,6 5,9 7,1 16,1 5,0 

Conductoras y oper. de maquin. móvil 13,4 10,5 9,5 9,8 8,4 15,6 10,3 

Peonas 10,3 9,0 12,8 14,8 17,1 16,4 11,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 10.445 31.800 26.600 17.378 6.372 1.262 93.857 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

Cuadro 4.20. Población masculina en Navarra según profesion por edad. Año 

2001. 
 EDAD 

PROFESIÓN 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + TOTAL  

Directivos de la admón. y empresas 1,8 5,9 9,6 10,1 11,1 11,9 8,1 

Técnicos y profesionales 3,6 11,0 10,8 10,0 8,4 19,1 9,7 

Técnicos de apoyo 6,3 9,6 9,3 7,8 6,5 5,6 8,4 

Administrativos 4,5 5,1 5,2 6,4 4,5 4,3 5,3 

Serv. personales hosteleria, protección 8,0 7,6 7,2 6,0 6,7 8,4 7,1 

Agricultores y ganaderos 2,9 3,4 5,1 5,7 11,0 11,0 5,3 

Trabajadores de la construcción e 

industria 32,8 23,5 23,0 25,3 22,7 15,3 24,5 

Conductores y oper. de maquin. móvil 27,0 25,3 22,0 22,1 21,8 14,6 23,3 

Peones 13,0 8,7 7,8 6,5 7,3 9,8 8,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 14.857 41.742 40.790 32.351 16.817 1.474 148.031 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

b) Profesión por zonas en Navarra 
 

 

Si analizamos la profesión de las mujeres ocupadas por zonas en Navarra cabe resaltar 

que el mayor porcentaje de técnicas y profesionales (22%) así como el de 

administrativas (14,9%) está en la zona de Pamplona, lógico si el sector servicios está 

también concentrado en torno a la capital. El mayor porcentaje de mujeres trabajadoras 

de la construcción y la industria (13,3%) así como de conductoras y operarias de 

maquinaria móvil (26,9%) lo reúne la zona de Ribera Alta. Las agricultoras y ganaderas 

(4,6%) presentan mayor porcentaje en la zona Noroeste de Navarra, a pesar de seguir 

siendo bajo y no reflejar la realidad de la cantidad de mujeres dedicadas a este trabajo 



 145 

de manera sumergida en todas las zonas de Navarra por censarse solo los hombres del 

hogar en esta profesión. 

 

 

Cuadro 4.21. Población femenina ocupada en Navarra según profesion por 

zonas. Año 2001. 
 ZONAS 

PROFESIÓN Noroes. Pirineo Pamplona  T. Estella M. Oriental R. Alta Tudela 

Direc. Ad. y empresas. 7,4 8,0 5,7 7,0 8,5 6,6 6,1 

Técnic. y profesionales 14,4 15,4 22,0 16,6 15,6 9,2 13,8 

Técnicas de apoyo 9,4 10,7 11,8 9,7 10,8 8,7 11,0 

Administrativas 11,1 12,8 14,9 12,5 10,6 9,8 10,2 

Serv. Personal comer.  25,4 24,0 23,3 24,3 22,9 14,1 21,9 

Agricult/ganaderas 4,6 3,2 0,6 2,5 2,1 2,3 1,0 

Trabaj. Construcción e 

industria 
5,1 4,0 3,5 4,9 6,1 13,3 5,9 

Conductora oper. maq. 11,8 12,0 5,8 11,3 12,2 26,9 17,0 

Peonas 10,8 10,0 12,6 11,2 11,0 9,1 12,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 7.860 2.177 54.442 4.924 4.302 8.613 11.539 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

4.2.2. Ramas de actividad ecónomica 
 

 
Por sectores económicos vemos que un 77,7% de las mujeres ocupadas en Navarra se 

concentra en el sector terciario. Existe por tanto una segregación horizontal en la 

organización social del trabajo que hace que se de una masculinización y feminización 

de sectores económicos que situan a la mujer dentro de unas ramas de actividad y a los 

hombres prioritariamente en otras. 

 

El sector terciario es el de más reciente desarrollo y expansión y ha sido auspiciado, en 

gran medida, por el Estado de Bienestar y es el que mayor ocupación concentra en la 

comunidad foral (56,3%). Dentro de este sector, también llamado “sector servicios”, las 

mujeres están sobre todo presentes en educación, sanidad y servicios (24,6%), comercio 

(17,5%), servicio a empresas e inmobiliarias (8%), y en hostelería (7,7%).  

La sanidad y los servicios sociales y la enseñanza se encuentra en manos de las mujeres 

así podemos resaltar que las mujeres representan el 70,4% y los hombres el 29,6% de la 

ocupación en esta rama de actividad.  

Dentro del sector secundario participan un 19,7% del total de las mujeres ocupadas 

frente a un 49,9% de los hombres ocupados. El porcentaje más alto dentro de este sector 

está en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (4,2%). Las mujeres aportan al 

sector empresarial conocimientos, aptitudes, cualidades y valores de género que han 

transmitido por generaciones y que son muy valoradas en este sector como, por 

ejemplo, las habilidades manuales, el trabajo en detalle y el gusto estético, entre otras. 

Cabe señalar que son cada día más valoradas las habilidades aportadas por parte de las 

mujeres a las tareas de gestión empresarial, relaciones personales y técnicas de 

resolución de conflictos.  
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Es interesante resaltar el sólo 2,6% de mujeres agricultoras y ganaderas debido a la 

infrarrepresentación de una realidad mucho más amplia y no reconocida. En su mayoría 

son mujeres que realizando tareas agrícolas y ganaderas las integran en su trabajo 

doméstico y no son entonces consideradas como actividad profesional. Los hombres 

ocupados se hallan más repartidos por sectores económicos: en el primario con un 7,4%, 

en el secundario 49,9% y en el terciario con un 42,7%. Su distribución se corresponde 

más a la importancia de los sectores en la economía actual y consecuentemente en el 

peso que cada uno de los sectores toma en el mercado laboral. 

 

La ocupación de mujeres y hombres se ve recorrida por la división sexual del trabajo. 

Las mujeres ocupan puestos de trabajo y ocupaciones que son proyección en el ámbito 

público de lo que siempre se han responsabilizado en el ámbito de lo doméstico: educar, 

sanar, atender y cuidar a los dependientes, alimentar etc,. 
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Cuadro 4.22. Población ocupada en  Navarra según ramas de actividad por  

sexo. Año 2001. 

RAMAS DE ACTIVIDAD 

MUJE

RES 

HOMBRES

EEEES 

TOTAL 
PRIMARIO 2,6 7,4 5,6 
Agricultura,ganadería y selvicultura 2,5 7,2 5,4 

Extracción de productos energéticos 

y refino 
0,1 0,2 0,1 

SECUNDARIO 
19,7 49,9 38,2 

Alimentación, bebidas y tabaco 4,2 3,1 3,5 

Textil, cuero y calzado 1,7 0,6 1,0 

Madera y corcho, excepto muebles 0,1 0,5 0,3 

Papel y artes gráficas 1,4 2,4 2,0 

Química 0,3 0,6 0,5 

Caucho y plástico 1,1 1,9 1,6 

Otros minerales no metálicos 0,4 1,1 0,8 

Metalurgia y productos metálicos 1,5 6,9 4,8 

Maquinaria y equipo 2,2 5,3 4,1 

Maquinaria, equipos informáticos y 

material eléctrico 
0,8 1,0 0,9 

Material de transporte 3,0 8,9 6,6 

Muebles, reciclaje y otras industrias 

manufactureras 
0,7 1,7 1,3 

Producción energética 0,3 0,7 0,5 

Construcción 2,1 15,4 10,2 

TERCIARIO 77,7 42,7 56,3 

Comercio y reparación 17,5 11,5 13,9 

Hostelería 7,7 3,1 4,9 

Transporte y comunicaciones 2,6 6,4 4,9 

Banca, finanzas y seguros 2,1 2,3 2,2 

Servicios a empresas e inmobiliarias 8,0 5,0 6,2 

Administración Pública 6,8 5,3 5,9 

Educación, sanidad y servicios 

sociales 
24,6 6,6 13,6 

Actividades culturales y otros serv.  

 

 

 

 

 

 

 

otros servicios 

8,5 2,4 4,8 
TOTAL % 100,0 100,0 100,0 
TOTAL N.  93.857 148.328 242.185 
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Cuadro 4.23. Poblacion ocupada en Navarra según rama de actividad por sexo. Año 2001. (Porcentajes horizontales). 

RAMAS DE ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL N. 

Agricultura,ganadería y selvicultura 18,2 81,8 100,0 13.113 

Extracción de productos energéticos y 

refino 14,9 85,1 100,0 

 

363 

Alimentación, bebidas y tabaco 46,1 53,9 100,0 8.491 

Textil, cuero y calzado 65,1 34,9 100,0 2.419 

Madera y corcho, excepto muebles 13,5 86,5 100,0 779 

Papel y artes gráficas 26,8 73,2 100,0 4.843 

Química 26,0 74,0 100,0 1.131 

Caucho y plástico 27,3 72,7 100,0 3.870 

Otros minerales no metálicos 16,7 83,3 100,0 1.992 

Metalurgia y productos metálicos 12,1 87,9 100,0 11.587 

Maquinaria y equipo 20,7 79,3 100,0 9.878 

Maquinaria, equipos informáticos y material 

eléctrico 34,1 65,9 100,0 

2.218 

Material de transporte 17,5 82,5 100,0 15.958 

Muebles, reciclaje y otras industrias 

manufactureras 19,7 80,3 100,0 

3.218 

Producción energetica 22,6 77,4 100,0 1.330 

Construcción 7,9 92,1 100,0 24.728 

Comercio y reparación 49,0 51,0 100,0 33.557 

Hostelería 60,7 39,3 100,0 11.827 

Transporte y comunicaciones 20,4 79,6 100,0 11.911 

Banca, finanzas y seguros 36,2 63,8 100,0 5.389 

Servicios a empresas e inmobiliarias 50,4 49,6 100,0 14.942 

Administración Pública 44,5 55,5 100,0 14.254 

Educación, sanidad y servicios sociales 70,4 29,6 100,0 32.871 

Actividades culturales y otros serv. 

otros servicios 69,0 31,0 100,0 

 

11.516 

TOTAL 38,8 61,2 100,0 242.185 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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a) Ramas de actividad económica y edad.  

 
Si tenemos en cuenta la edad señalaremos las tendencias que se aprecian con las más 

jóvenes ya que es donde más cambio se experimenta. Las mujeres jóvenes menores de 

25 años están más presentes en el sector secundario (22,8%) y menos en el terciario 

(75,1%) que las mayores; y con la población masculina pasa lo mismo, dentro de que 

alcanzan unos porcentajes muy superiores en el secundario (61,4%), integrados 

básicamente en la construcción y en la metalurgia, y más bajos en el terciario (32,9%). 

 

Cuadro 4.24. Población femenina ocupada en Navarra según ramas de 

actividad por edad. Año 2001. 

 EDAD 

RAMAS DE ACTIVIDAD 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y+ TOTAL 

PRIMARIO 2,2 2,0 2,4 2,8 5,2 10,0 2,6 

Agricultura,ganadería y selvicultura 2,1 1,9 2,4 2,7 5,2 9,6 2,5 

Extracción de productos energéticos y 

refino 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 

SECUNDARIO 22,8 22,1 17,1 18,2 15,2 29,8 19,7 

Alimentación, bebidas y tabaco 4,7 3,9 4,1 4,3 4,5 3,7 4,2 

Textil, cuero y calzado 1,4 1,3 1,8 2,1 2,1 1,0 1,7 

Madera y corcho, excepto muebles 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Papel y artes gráficas 1,3 1,6 1,1 1,5 0,8 1,7 1,4 

Química 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 

Caucho y plástico 1,5 1,4 0,9 1,0 0,5 1,2 1,1 

Otros minerales no metálicos 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,6 0,4 

Metalurgia y productos metálicos 1,8 1,8 1,2 1,5 0,9 2,4 1,5 

Maquinaria y equipo 2,8 2,5 1,9 1,9 1,5 3,1 2,2 

Maquinaria, equipos informáticos y 

material eléctrico 0,7 0,9 0,7 0,9 0,4 0,4 0,8 

Material de transporte 4,2 4,1 2,1 1,9 1,6 4,4 3,0 

Muebles, reciclaje y otras industrias 

manufactureras 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 1,0 0,7 

Producción energética 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 

Construcción 2,4 2,4 1,7 1,5 1,7 9,5 2,1 

TERCIARIO 75,1 76,0 80,4 79,0 79,6 60,2 77,7 

Comercio y reparación 21,8 18,2 14,9 16,4 20,4 20,0 17,5 

Hostelería 11,1 7,0 7,3 7,1 8,0 7,8 7,7 

Transporte y comunicaciones 2,6 3,5 2,3 1,7 1,6 3,3 2,6 

Banca, finanzas y seguros 2,6 2,4 1,8 1,9 1,2 1,0 2,1 

Servicios a empresas e inmobiliarias 7,4 9,5 7,9 6,9 5,8 4,4 8,0 

Administración Pública 3,1 5,9 9,2 7,4 5,5 3,2 6,8 

Educación, sanidad y servicios 

sociales 15,4 21,0 29,3 29,8 26,6 12,8 24,6 

Actividades recreativas, culturales y 

otros servicios 10,9 8,4 7,7 7,7 10,3 7,6 8,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL N. 10.445 31.800 26.600 17378 6.372 1.262 93.857 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro 4.25. Población masculina ocupada en Navarra según ramas de 

actividad por edad. Año 2001. 
 EDAD 

RAMAS DE ACTIVIDAD 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y + TOTAL 

PRIMARIO 5,7 5,6 7,1 7,6 13,4 14,4 7,4 

Agricultura,ganadería y selvicultura 5,6 5,4 7,0 2,7 13,1 14,0 7,2 

Extracción de productos energéticos 

y refino 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 

SECUNDARIO 61,4 53,1 46,2 18,2 44,7 27,6 49,9 

Alimentación, bebidas y tabaco 3,3 3,1 3,1 4,3 2,8 2,8 3,1 

Textil, cuero y calzado 0,5 0,5 0,6 2,1 0,7 0,3 0,6 

Madera y corcho, excepto muebles 0,7 0,5 0,4 0,1 0,3 0,5 0,5 

Papel y artes gráficas 1,9 2,2 2,0 1,5 2,8 1,4 2,4 

Química 0,5 0,7 0,6 0,2 0,5 0,1 0,6 

Caucho y plástico 2,5 2,3 1,8 1,0 1,5 0,5 1,9 

Otros minerales no metálicos 0,9 1,2 1,3 0,3 1,0 0,6 1,1 

Metalurgia y productos metálicos 9,9 6,6 5,3 1,5 6,2 4,5 6,9 

Maquinaria y equipo 7,7 5,7 4,0 1,9 5,4 2,6 5,3 

Maquinaria, equipos informáticos y 

material eléctrico 1,5 1,1 0,7 0,9 1,0 0,6 1,0 

Material de transporte 8,0 10,7 8,9 1,9 8,0 3,9 8,9 

Muebles, reciclaje y otras industrias 

manufactureras 2,2 1,6 1,9 0,6 1,6 0,4 1,7 

Producción energética 0,8 0,7 0,7 0,3 0,6 0,3 0,7 

Construcción 21,1 16,4 15,0 1,5 12,3 9,0 15,4 

TERCIARIO 32,9 41,3 46,7 79,0 41,9 58,1 42,7 

Comercio y reparación 12,8 11,0 11,4 16,4 12,7 13,6 11,5 

Hostelería 4,2 3,4 3,4 7,1 2,2 3,9 3,1 

Transporte y comunicaciones 4,1 6,6 7,2 1,7 6,2 4,3 6,4 

Banca, finanzas y seguros 0,9 1,8 2,4 1,9 1,9 0,7 2,3 

Servicios a empresas e inmobiliarias 4,1 6,2 5,5 6,9 3,5 6,4 5,0 

Administración Pública 1,8 4,3 6,7 7,4 6,1 9,6 5,3 

Educación, sanidad y servicios 

sociales 3,0 5,7 7,7 29,8 6,5 11,7 6,6 

Actividades recreativas, culturales y 

otros servicios 2,0 2,2 2,6 7,7 2,8 7,9 2,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.  14.904 41.819 40.876 32.418 16.835 1.476 148.328 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001 
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b) Ramas de actividad económica por zonas de Navarra 
 

Por zonas, las mujeres presentan mayores porcentajes de ocupación en el sector 

primario en la zona de Noroeste (6,6%), en el sector secundario en la zona de la 

Ribera Alta (40,5%) debido al alto porcentaje de la industria de alimentación, 

bebida y tabaco (21,3%); y el sector terciario en la zona de Pamplona (85% de la 

ocupación femenina) debido a la mayor concentración de este sector en la zona.   

 
Cuadro 4.26. Población femenina ocupada en Navarra según ramas de actividad por zonas. Año 2001. 

RAMAS DE ACTIVIDAD NOROE. PIRINEO PAMPLO ESTELLA ORIE. RIBERA 

TUDE

LA 

PRIMARIO 6,6 4,0 0,9 3,7 4,0 5,0 4,6 

Agricultura,ganadería y 

selvicultura 
6,4 3,5 0,9 3,7 3,9 5,0 4,6 

Extracción de productos 

energéticos y refino 
0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

SECUNDARIO 22,5 19,9 14,0 21,9 22,5 40,5 26,8 

Alimentación, bebidas y 

tabaco 
3,3 3,4 1,3 4,4 4,5 21,3 5,7 

Textil, cuero y calzado 1,2 0,8 1,0 2,8 2,7 2,1 4,0 

Madera y corcho, excepto 

muebles 
0,4 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 

Papel y artes gráficas 1,4 2,0 1,5 2,8 1,3 0,6 0,7 

Química 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 

Caucho y plástico 1,8 5,5 0,8 1,2 2,1 0,9 1,3 

Otros minerales no metálicos 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 1,3 

Metalurgia y productos 

metálicos 
4,3 0,7 1,1 1,4 1,6 2,0 1,0 

Maquinaria y equipo 3,1 1,1 1,3 2,2 2,4 7,3 2,1 

Maquinaria, equipos 

informáticos y material 

eléctrico 

0,6 0,6 0,4 1,0 1,4 1,3 2,0 

Material de transporte 2,1 2,4 3,2 1,2 2,2 0,9 5,1 

Muebles, reciclaje y otras 

industrias manufactureras 
0,9 0,7 0,5 1,4 0,4 1,2 0,8 

Producción energética 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 

Construcción 2,4 2,0 2,0 2,4 2,7 2,0 2,1 

TERCIARIO 71,0 76,2 85,0 74,4 73,5 54,5 68,6 

Comercio y reparación 17,2 11,7 16,9 17,3 18,6 20,3 19,5 

Hostelería 12,0 13,5 7,3 7,8 8,8 4,3 7,3 

Transporte y comunicaciones 2,8 3,6 2,9 1,9 2,7 1,8 1,8 

Banca, finanzas y seguros 1,5 1,9 2,4 1,5 2,1 1,3 1,8 

Servicios a empresas e 

inmobiliarias 
4,7 5,5 9,7 5,8 6,8 4,1 7,4 

Administración Pública 4,7 9,1 8,2 5,2 6,8 2,9 4,4 

Educación, sanidad y 

servicios sociales 
19,9 23,4 28,5 27,3 20,5 13,8 18,6 

Actividades recreativas, 

culturales y otros servicios 
8,2 7,4 9,3 7,5 7,3 6,0 7,7 
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TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.  7.860 2.177 54.442 4.924 4.302 8.613 11.539 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

4.2.3. Situación profesional  
 

 

Una forma de segregación vertical del mercado laboral que afecta especialmente a las 

mujeres está relacionada con el tipo de trabajo que se les oferta. En este sentido 

podemos comprobar cómo tanto las ocupaciones eventuales, pero sobre todo las de 

tiempo parcial están dirigidas con mayor frecuencia a ellas y de alguna manera, 

asumidas por las propias mujeres ya que todavía el trabajo doméstico y de cuidados a 

las personas sigue siendo casi su responsabilidad exclusiva. La precarización del trabajo 

se ofrece a las mujeres como la mejor forma de compatibilizar el trabajo doméstico con 

el empleo remunerado lo que no supone una salida profesional en condiciones que 

garantice su autonomía económica y personal, ni reconoce el derecho al trabajo de las 

mujeres sino como complementario del trabajo doméstico. Avanzar en políticas de 

corresponsabilidad es la forma de que se asuma el trabajo doméstico por parte de la 

sociedad en su conjunto y no solo por una parte.  

 
En Navarra la evolución de la situación profesional de las mujeres ha experimentado un  

descenso importante en el personal fijo, que ha pasado de ser un 74,7% de las mujeres 

ocupadas en 1981 a un 56,1% en 2001 y en consecuencia la eventualidad ha aumentado 

con el paso de los años de un 9,7% en 1981 a un 29,4% del total de mujeres ocupadas 

en 2001. La eventualidad de las mujeres se ha más que triplicado en los veinte años 

estudiados. La categoría profesional del personal asalariado eventual que es la que 

implica mayor precariedad, es la única categoría profesional donde las mujeres superan 

en porcentajes a sus contemporáneos masculinos (17,6%). 

 
El 4,4% de las mujeres ocupadas son empresarias, el 8,9% son autónomas, el 0,7% 

cooperativistas, el 0,4% está en ayuda familiar. Las mujeres contratadas (que suponen 

un 85,5% de las mujeres ocupadas) lo son con carácter fijo el 56,1%, y con carácter 

eventual el 29,4%. 

Los hombres presentan porcentajes más elevados como empresarios (8,1%), como 

autónomos (13,5%) y como personal fijo (59,7%). Sin embargo, presentan un 

porcentaje más bajo que las mujeres como personal contratado eventualmente (17,6%), 

doce puntos menos. 
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Cuadro 4.27. Población ocupada en Navarra según situación profesional por 

sexo. Año 2001. 

SITUACION PROFESIONAL MUJERES HOMBRES TOTAL 

Empresaria/o  4,4 8,1 6,7 

Autónoma 8,9 13,5 11,8 

Cooperativista 0,7 0,8 0,8 

Ayuda familiar 0,4 0,2 0,3 

Personal fijo 56,1 59,7 58,3 

Personal eventual 29,4 17,6 22,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 93.857 148.328 242.185 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001 

 

 

 

a) Situación profesional y su evolución 

 

 

Gráfico 4.9. Evolución de la población femenina ocupada según situación 

profesional. Años 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001 

 

 

 

b) Situación profesional y edad 

 

 
Las mujeres jóvenes, menores de 25 años presentan la tasa de eventualidad más alta 

(57,9%) superior a la de los chicos jóvenes (49,8%) que tienen la tasa más alta de la 

población masculina pero siempre inferior a la femenina. Este es el tipo de trabajo que 
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se oferta mayoritariamente a las y los jóvenes y esto une en la precariedad a chicas y a 

chicos. Se alcanza la igualdad por la precariedad. Conforme aumenta la edad desciende 

la eventualidad pero en todas las cohortes de edad es superior en las mujeres que en los 

hombres.  

 

 

Cuadro 4.27. Población femenina ocupada en Navarra según situación 

profesional por edad. Año 2001. 

SITUACIÓN EDAD 

PROFESIONAL 
<25 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 TOTAL  

Empresaria 1,4 3,2 4,8 5,9 8,5 9,9 4,4 

Autónoma 4,4 6,6 9,0 11,4 19,4 17,1 8,9 

Cooperativista 0,6 0,9 0,8 0,6 0,4 0,6 0,7 

Ayuda familiar 0,7 0,3 0,3 0,4 0,8 0,6 0,4 

Personal fija 35,0 52,8 61,5 66,3 58,6 50,8 56,1 

Personal eventual 57,9 36,2 23,6 15,5 12,3 20,9 29,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 10.445 31.800 26.600 17.378 6.372 1.262 93.857 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro 4.28. Población masculina ocupada en Navarra según situacion 

profesional por edad. Año 2001. 

SITUACIÓN EDAD 

PROFESIONAL <25 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 TOTAL  

Empresario 2,0 5,5 9,3 10,5 11,8 11,9 8,1 

Autónomo 6,3 10,8 14,6 15,0 21,0 20,6 13,5 

Cooperativista 0,5 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 

Ayuda familiar 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 

Personal fijo 40,9 58,6 62,5 66,4 60,3 52,5 59,7 

Personal eventual 49,8 24,2 12,6 7,0 5,7 13,7 17,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 14.904 41.819 40.876 32.418 16.835 1.476 148.328 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra -2001*. 

 

 

 
Cuadro 4.29. Evolución de la población femenina ocupada según la situación profesional por edad. Años 1981-2001. 

SITUACION 

PROFESIONAL 

<25 25-34 35-44 45-54 55-64 >64 TOTAL  

Año 1981        

Empresaria 0,3 1,0 3,0 3,1 3,9 7,5 1,5 

Autónoma 2,2 4,3 10,8 14,0 20,3 27,3 7,0 

Cooperativista 1,5 1,1 1,1 0,7 0,5 0,5 1,1 

Ayuda familiar 3,9 3,0 7,3 11,0 9,6 9,3 5,3 

Fija 73,7 84,4 71,9 64,5 59,0 47,4 74,7 

Eventual 17,9 5,8 5,1 5,5 5,4 4,0 9,7 

Otra situación 0,5 0,4 0,4 1,3 1,3 4,0 0,7 

TOTAL % 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 11.356 11.517 4.553 3.666 2.480 399 33.971 

Año 2001        

Empresaria 1,4 3,2 4,8 5,9 8,5 9,9 4,4 

Autónoma 4,4 6,6 9,0 11,4 19,4 17,1 8,9 

Cooperativista 0,6 0,9 0,8 0,6 0,4 0,6 0,7 

Ayuda familiar 0,7 0,3 0,3 0,4 0,8 0,6 0,4 

Fija 35,0 52,8 61,5 66,3 58,6 50,8 56,1 

Eventual 57,9 36,2 23,6 15,5 12,3 20,9 29,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 10.445 31.800 26.600 17.378 6.372 1.262 93.857 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales y la Estadísitica de Población de Navarra de 1981-2001 
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Gráfico 4.10 Evolución de las tasas de eventualidad de la población 

femenina en Navarra. Años 1975-2001. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

 

c) Situación profesional y nivel de estudios 

 

 
A mayor nivel de estudios menor eventualidad en los hombres y sin embargo en las 

mujeres el nivel de estudios no parece influir en la eventualidad ya que se mantiene 

bastante similar en todos los niveles de estudio. La eventualidad parece ser una 

condición asignada a las mujeres más allá del nivel educativo que alcancen. Podría 

decirse que tienen una mayor dificultad de rentabilizar su preparación académica y sus 

estudios que los hombres. 
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Cuadro 4.30. Población femenina ocupada en Navarra según su situación profesional por nivel de estudios realizados. Año 2001. 

SITUACIÓN NIVEL DE ESTUDIOS 

PROFESIONAL Analfabeta Sin estudios Prim.  grado Segu grado  Terc. grado TOTAL 

Empresaria 4,4 5,0 5,2 4,4 3,7 4,4 

Autónoma 5,6 14,5 11,9 7,3 5,9 8,9 

Cooperativista 0,4 0,6 1,1 0,9 0,4 0,7 

Ayuda familiar 1,5 0,6 0,6 0,4 0,2 0,4 

Fija 60,0 49,5 53,4 57,5 59,6 56,1 

Eventual 28,1 29,9 27,9 29,5 30,3 29,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 270 10.929 25.173 27.478 30.007 93.857 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro 4.31. Población masculina ocupada en Navarra según su situación 

profesional por nivel de estudios realizados. Año 2001. 

SITUACIÓN                                              NIVEL DE ESTUDIOS 

PROFESIONAL Analfabeto Sin estudios Prim. grado Segu. grado  Terc. grado TOTAL  

Empresario 4,9 7,5 8,3 8,0 8,3 8,1 

Autónomo 10,6 18,2 15,9 10,9 9,5 13,5 

Cooperativista 0,8 0,8 0,8 1,0 0,5 0,8 

Ayuda familiar 1,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 

Personl fija 48,8 52,8 57,6 62,9 64,9 59,7 

Personal eventual 33,7 20,4 17,2 17,0 16,6 17,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 492 25.310 49.855 45.380 27.291 148.328 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

d) Situación profesional por zonas de Navarra 

 

 
Si tenemos en cuenta las zonas de Navarra para el estudio de la situación profesional 

femenina, podemos observar que el porcentaje más alto de empresarias lo reúne la zona 

Media Oriental, de autónomas la zona de Noroeste, de personal fijo Pamplona, y de 

eventualidad Ribera Alta y Tudela.  

En el año 2001 Ribera Alta (40,9% de las mujeres) y Tudela (33% de las mujeres) son 

las zonas de Navarra donde se alcanzaban los porcentajes más elevados de eventualidad 

entre las mujeres. El tipo de actividad económica de estas zonas con cultivos 

hortofrutícolas intensivos, mayor fluctuación de población asalariada temporal, 

producida por la temporalización de los trabajos agrícolas y la industria conservera 

puede explicar estos mayores porcentajes de eventualidad. Siempre muy superior a la de 

los hombres en las dos zonas (23% de los hombres) . 

 

 

Cuadro 4.32. Población femenina ocupada en Navarra según su situación 

profesional por zonas. Año 2001. 

SITUACIÓN    ZONAS    
PROFESIONAL Noroest

e 

Pirineos Pamplona T Estella 

Estella 

M. Oriental Ribera Alta Tudela 

Empresaria 5,1 3,8 4,4 4,7 6,0 3,6 4,2 
Autónoma 15,4 14,3 6,4 12,0 12,5 12,0 10,3 

Cooperativista 0,6 0,4 0,8 0,7 0,7 0,4 0,9 

Ayuda familiar 0,7 0,1 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 

Personal fijo 50,2 54,4 60,7 55,0 51,3 43,0 51,3 

Personal eventual 28,0 26,9 27,3 27,3 29,3 40,9 33,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 7.860 2.177 54.442 4.924 4.302 8.613 11.539 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro 4.33. Población masculina ocupada en Navarra según su situación 

profesional por zonas. Año 2001. 

SITUACIÓN   ZONAS     
PROFESIONAL Noroeste Pirineos Pamplona T. Estella M. Oriental Ribera Alta Tudela 

Empresario 7,8 7,5 7,6 9,0 8,9 8,1 9,4 
Autónomo 16,2 25,1 9,9 18,3 16,0 20,5 14,7 

Cooperativista 1,4 0,5 1,0 1,0 0,6 0,2 0,4 

Ayuda familiar 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

Personal fijo 57,3 55,7 65,4 56,9 59,6 47,4 51,5 

Personal eventual 16,9 10,8 16,0 14,6 14,7 23,6 23,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.  15.104 4.038 76.091 9.501 8.156 14.927 20.511 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
 

 

 

Cuadro 4.34 Evolución de la población femenina ocupada en las zonas de 

Pamplona, Ribera Alta y Noroeste, según su situación profesional. Años 1996 y 

2001. 

 PAMPLONA RIBERA ALTA NOROESTE 
SITUACIÓN 

PROFESIONAL 

1996 2001 1996 2001 1996 2001 

Empresaria 3,3 4,4 1,0 3,6 3,0 5,1 
Autónoma 7,8 6,4 14,3 12,0 22,2 15,4 

Cooperativista 2,5 0,8 2,1 0,4 3,4 0,6 

Ayuda familiar 0,7 0,4 0,4 0,1 0,9 0,7 

Personal fijo 56,9 60,7 29,7 43,0 40,1 50,2 

Personal eventual 26 27,3 49,7 40,9 28,4 28,0 

Otra situación  2,6 - 2,8  1,9  

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL N. 34.455 54.442 6.183 8.613 5.658 7.860 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censales de 1981 y la Estadística de Población de Navarra de 1981-2001. 

 

 

e) Las mujeres en el sector público  
 

 

Según la Encuesta de Población activa del primer trimestre de 2002 son 20.686 mujeres 

las que trabajan en el sector público volumen más elevado que los hombres (16.130 

hombres). De ellas tres de cada cuatro lo hacen para la Comunidad autónoma (77%) y 

un 14% para la administración local. 
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Dos de cada tres trabajadores/as en la administración de la Comunidad Autónoma son 

mujeres, algo mas de la mitad de la administración local y sin embargo el porcentaje se 

invierte cuando analizamos los y las trabajadoras de la Empresas Públicas donde estas 

son una de cada tres y la administración central donde una de cada cuatro 

trabajadores/as es mujer. 

 

Cuadro 4.35. Población ocupada en el sector público en Navarra según la 

administración en que trabaja por sexo. Año 2002 (1er. trimestre EPA).  

ADMINISTRACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Central  4,8 16,8 10,1 

Seguridad Social  0,8  0,5 

Comunidad Autonoma 77,0 57,8 68,6 

Local  13,9 17,2 15,3 

Empresa e Inst. Financieras Publicas  3,4 8,2 5,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.  20.686 16.130 36.816 
Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 

 

Cuadro 4.36. Población ocupada en el sector público en Navarras según la 

administración en que trabaja por sexo. (Porcentajes horizontales). Año 

2002 (1er. trimestre EPA).  

ADMINISTRACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL N. 

Central  26,8 73,2 100,0 3.713 

Seguridad Social  100,0 - 100,0 168 

Comunidad Autonoma 63,1 36,9 100,0 25.256 

Local  51,0 49,0 100,0 5.647 

Empresa e Inst. Financieras Publicas  34,8 65,2 100,0 2.032 

TOTAL % 56,2 43,8 100,0 36.816 
Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 
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4.2.4. Condiciones laborales  
 

Cuadro 4.37. Población asalariada en Navarra según tipo de contrato o 

relación laboral por sexo. Año 2002  (1er trimestre EPA). 

TIPO CONTRATO MUJERES HOMBRES TOTAL 

INDEFINIDO 62,8 55,2 58,0 

Permanente 60,9 55,0 57,2 

Discontinuo  1,9 0,2 0,8 

TEMPORAL 37,2 44,8 42,0 

Aprendizaje 
0,9 0,5 0,6 

Estacional o tempolral  3,5 2,5 2,9 

Periodo prueba 0,1 0,2 0,2 

Cubre ausencia 5,3 0,6 2,3 

Obra o servicio  3,3 6,3 5,2 

verbal 1,2 0,8 1,0 

De otro tipo  
9,9 6,4 7,7 

No  sabe  0,4 0,3 0,3 

Trabajadores por 

cuenta propia 

12,6 27,2 21,8 

TOTAL % 
100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 85.659 147.790 233.449 
Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 4.38. Población ocupada en Navarra según tipo de jornada por sexo. 

Año 2002 (1er trimestre EPA). 

TIPO DE JORNADA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Completa 78,7 97,0 90,3 

Parcial formación  0,1 0,8 0,5 

Parcial enfermedad o incapacidad  - 0,1 0,1 

Parcial obligaciones familiares 4,6 - 1,7 

Parcial por no encontrar completa 4,2 0,6 1,9 

Parcial por no querer completa  2,8 0,2 1,1 

Parcial por tipo de actividad  8,9 1,1 4,0 

Parcial por otras razones 0,6 0,2 0,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 85.659 147.790 233.449 
Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.39. Población ocupada en Navarra según modalidad de jornada 

por sexo. Año 2002  (1er trimestre EPA). 

TIPO JORNADA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Continua 61,0 42,7 49,5 

Partida 39,0 57,2 50,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 85.659 147.790 233.449 

Fuente: I.N.E. Encuesta de Población Activa. Elaboración propia. 
 

 

4.2.5. Contrataciones registradas en el Servicio Navarro de Empleo   
 
 

Las cifras que presentan mujeres y hombres según modalidad de contratación, siguen 

indicando un sesgo de género. Según la contratación registrada en el SNE en 2002, de 

los 190.778 contratos realizados en Navarra un 48,2% correspondieron a mujeres y un 

51,8% a hombres.  

El mayor numero de contratos han sido de duración determinada (168.704) y de ellos ha 

habido más contrataciones masculinas (51,3%) que femenina (48,7%). 

 

La contratación registrada en Navarra de duración determinada a tiempo completo es un 

modelo de contratación en el que predominan los hombres (57,5%) y son menos las 

mujeres (42,4%) y es en el caso de las mujeres por eventual circunstancias de las 

producción (43,5%), por obra y servicio (28,2% y por interinidad (24,2%) y en los 

hombres resalta por obra y servicio en el 43,7% de los casos y pocas veces por 

interinidad (7,4%). Cuando la contratación registrada de duración determinada lo es a 

tiempo parcial (34.465 contratos en el año 2002) son las mujeres el 73,2% de este tipo 

de contrato y los hombres el 26,8% 

  

La contratación registrada en Navarra Indefinida a tiempo completo ha sido para el año 

2002 de 14.295 contratos, de estos solo han correspondido a las mujeres un 37%, frente 

al 63% que ha correspondido a los hombres.  

 

Donde encontramos una clara desigualdad por sexos es en la contratación indefinida a 

tiempo parcial (3.809 contratos) donde las mujeres tienen el 70,4% frente al 29,6%  de 

los hombres. 

 

La condición de fijo discontinuo también parece mas propia de las mujeres ya que esta 

modalidad de contratación ha sido en el 62,4% de los casos para mujeres y en el 37,6% 

para los hombres.  

Así el colectivo de mujeres contratadas en el 2002 se distribuye como sigue: en primer 

lugar las contratadas a tiempo completo (61%), las contratadas a tiempo parcial (31%) y 

las contratadas como fijas discontinuas (8,1%). Por el contrario el colectivo de hombres 

contratados lo hacen en el 85,3% de los casos a tiempo completo, el 10,7% a tiempo 

parcial y el 4% como fijo discontinuo.  
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Habrá que estudiar y profundizar en el tema para establecer cuánto de este tiempo 

parcial corresponde a una decisión de las mujeres o del propio proyecto de pareja y 

cuánto a la propia oferta del mercado laboral dirigida a las mujeres y qué tipo de  

empleos que se ofertan para el tiempo parcial. Con los datos de fuentes secundarias no 

podemos conocer las jornadas laborales de las mujeres y hombres ni como concilian 

vida familiar y laboral. 

 

El paro registrado en Navarra por el Servicio Navarro de Empleo en diciembre de 2002 

está cifrado en 18.800 parados/as de los cuales el 62% son mujeres y el 38% son 

hombres. Dos de cada tres parados registrados por el SNE son mujeres, el paro tiene 

rostro de mujer.  

 

Si tenemos en cuenta la edad el 57,7% del paro femenino es de mujeres entre 25 y 44 

años Las mujeres mayores de 55 años son las que presentan el porcentaje más bajo de 

paro registrado (10% frente al 20% de los hombres) y esto guarda relación con que es el 

grupo de mujeres que presenta más altos porcentajes en la condición de “sus labores”, 

han asumido el rol de ama de casa y no demandan empleo.  

 

 

Cuadro 4.40. Contratos registrados en Navarra según modalidad de 

contratacion por sexo. Año 2002. (Porcentajes horizontales). 
CONTRATACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL N. 

Contratos indefinidos 45,1 54,9 100,0 19.224 

Contratos duración determinada 48,7 51,3 100,0 168.704 

Contratos formativos 42,0 58,0 100,0 2.850 

TOTAL 48,2 51,8 100,0 190.778 

Fuente: SNE. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 4.41. Contratos registrados en Navarra segun modalidad de 

contratación por sexo. Año 2002. (Porcentajes verticales). 
CONTRATACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Contratos indefinidos 9,4 10,7 10,1 

Contratos duración determinada 89,3 87,6 88,4 

Contratos formativos 1,3 1,7 1,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 92.020 98.758 190.778 

Fuente: SNE. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.42. Contratación registrada en Navarra de duración determinada 

a tiempo completo por sexo. (Porcentaje vertical). Año 2002. 
CONTRAT. DURACIÓN DETERM. 

TIEMPO COMPLETO  

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Por obra o por servicio 28,2 43,7 37,1 

Eventual circunstancias de la producción 43,5 46,0 44,9 

Interinidad 24,2 7,4 14,5 

Jubilación especial a los 64 años 0,0 0,0 0,0 

Relevo 0,1 0,4 0,3 

Inserción 0,1 0,4 0,3 

Discapacitados 0,1 0,1 0,1 

Discapacitados en Centros Especiales Empleo 0,2 0,2 0,2  

Otros  3,6 1,8 2,6 

TOTAL% 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 56.960 77.278 134.239 

Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 
 

 

Cuadro 4.43. Contratación registrada en Navarra de duracion determinada 

a tiempo parcial por sexo.(Porcentaje vertical). Año 2002. 
CONTRAT. DURACIÓN DETERM. 

TIEMPO PARCIAL  

MUJERES HOMBRES TOTAL 

Por obra o por servicio 31,8 45,6 35,5 

Eventual circunstancias de la producción 39,3 41,7 40,0 

Interinidad 28,2 7,8 22,7 

Jubilación parcial 0,2 3,7 1,2 

Relevo 0,2 0,4 0,2 

Inserción 0,1 0,1 0,1 

Discapacitados 0,0 0,0 0,0 

Discapacitados en Centros Especiales Empleo 0,0 0,1 0,0 

Otros  0,1 0,7 0,3 

TOTAL% 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 25.203 9.262 34.465 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.44. Contratación registrada en Navarra indefinida incentivada a 

tiempo completo por sexo. (Porcentaje horizontal). Año 2002. 

CONTRAT. INDEFINIDA MUJERES HOMBRES TOTAL% TOTAL N. 

Conversiones en indefinido 35,3 64,7 100,0 5.459 

Desemp. perciben prestacione 12,2 87,8 100,0 41 

Desempl.mayores 45 años 29,4 70,6 100,0 745 

Desempl. Mayores 55 años 21,1 78,9 100,0 199 

Jóvenes que proceden inst. 

penitenciarias 

0,0 

 

100,0 100,0 1 

Minusválidos 18,9 81,1 100,0 95 

Mujeres contratadas  24 

mesese sgtes. Alumbramiento 

100,0 0,0 100,0 2 

Mujeres inscritas en Ofic. 

Empleo  +12 mese sgtes. 

Alumbramiento 

100,0 0,0 100,0 4 

Mujeres desempl. De 16 a 45  100,0 0,0 100,0 1.423 

Mujeres subrepresnt. Inscritas 

en ofic. Empleo más 6 meses 

100,0 0,0 100,0 12 

Mujeres subrepresentadas 

mayores de 45 años 

100,0 0,0 100,0 9 

Mujeres subrepresentads resto 100,0 0,0 100,0 46 

Personas con problemas de 

drogas o alcohol 

100,0 0,0 100,0 1 

Trabajadores inscritos en 

Ofic. Empleo más 6 meses 

26,7 73,3 100,0 60 

TOTAL 46,0 54,0 100,0 8.097 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo. Elaboración propia. 
 

 

Cuadro 4.45. Contratación registrada en navarra indefinida por sexo. 

(Porcentaje horizontal). Año 2002. 

CONTRAT. INDEFINIDA MUJERES HOMBRES TOTAL % TOTAL N. 

Tiempo completo 37,0 63,0 100,0 14.295 

Tiempo parcial 70,4 29,6 100,0 3.809 

Fijo discontinuo 62,4 37,6 100,0 1.120 

TOTAL 45,1 54,9 100,0 19.224 
Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 
 

 

Cuadro 4.46. Contratación registrada en navarra indefinida por sexo. 

(Porcentaje vertical). Año 2002. 

CONTRAT. INDEFINIDA MUJERES HOMBRES TOTAL  

Tiempo completo 61,0 85,3 74,4 

Tiempo parcial 31,0 10,7 19,8 

Fijo discontinuo 8,1 4,0 5,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL  N.  8.665 10.559 19.224 
Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.47. Paro en Navarra según grupos de edad y sexo. Diciembre 2002. 

GRUPOS DE EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

>25 12,8 18,3 14,8 

25-34 31,7 30,7 31,3 

35-44 26,0 18,1 23,0 

45-55 19,4 12,7 16,9 

55-65 10,1 20,2 13,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 11.662 7.138 18.800 

Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 

 

 
Gráfico 4.11. Paro en Navarra según grupos de edad y sexo. Diciembre 2002. 
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Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 

 

 

4.2.6. Ocupaciones más contratadas en Navarra.  
 

Las ocupaciones más contratadas en Navarra en el año 2002 según los datos facilitados 

por el Servicio Navarro de Empleo son diferentes para las mujeres: peonas en general 

(17,4%), mujer de limpieza (11,2%), dependienta de comercio (8,3%), camarera (7,7%), 

empleada administrativa (6,6%), peona industria alimentaria (5,3%), que para los 

hombres: peón de la industria (30,3%), peón industria metalúrgica (8,5%), peón de la 

construcción (7,1%) y  albañil (5,8%).  

 

Si tenemos en cuenta la edad son las y los menores de 34 años que presentan mayor 

cantidad de contrataciones. Las mujeres mayores de 35 años son contratada de mujeres 

de la limpieza y camareras, para este tipo de trabajos no se considera la edad un 

requisito sino la experiencia. En los hombres peón de industria y albañil por el mismo 

motivo.  
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Por sectores económicos las contrataciones registradas en el SNE predominan para los 

dos sexos en el sector servicios y en la industria. En los hombres se añade la 

construcción como sector importante de contratación masculina (22.595 contratos, 

frente a 1.228 contratos de mujeres). 

 

Las ocupaciones contratadas presentan una clara diferencia por sexo que como ya 

hemos señalado anteriormente sólo se justifica por el mantenimiento de los estereotipos 

de rol de género basados en que las mujeres se incorporan al trabajo remunerado 

haciendo lo que es la proyección en lo público de lo que han hecho tradicionalmente en 

el trabajo doméstico: limpiar, administrar, servir etc,. Normalmente son ocupaciones 

con pocas posibilidades de promoción y ligadas a trabajos precarios que no garantizan 

para las mujeres una autonomía económica y social duradera. 

 

Desarrollar políticas públicas que incidan sobre los cambios de valores y de asunción de 

los roles de género dominantes tanto entre los y las demandantes de empleo como entre 

los empleadores es fundamental para ir introduciendo cambios que garanticen la 

igualdad ante el empleo de mujeres y hombres.  

En este momento se carece de datos en Navarra sobre el alcance que pueda tener el 

trabajo sumergido, el peso de las mujeres en él, el tipo de empleos más representados, 

así como las condiciones laborales concretas que soportan las mujeres que realizan 

trabajo doméstico remunerado y de cuidados a personas.  

 

 

4.48. Principales ocupaciones más contratadas en mujeres en Navarra según 

profesión por edad. Año 2002. 
OCUPACIONES MÁS 

CONTRATADAS 

 

16-24 

 

25-34 

 

  35-44 

EDAD 

  45-54 

 

>55 

 

TOTAL 

Peona en general 18,7 18,6 15,3 13,4 10,3 17,4 
Mujer de limpieza 5,3 8,4 18,5 25,7 25,7 11,2 

Dependienta comercio 11,4 8,2 5,5 4,5 2,5 8,3 

Camarera 7,7 5,9 8,9 10,3 16,1 7,7 

Empleada Administrativa 5,6 9,9 4,3 2,6 2,7 6,6 

Peona Indust. alimentarias 4,2 4,2 7,1 9,0 10,8 5,3 

Peona siderometalurgia 2,5 3,1 1,6 1,3 0,2 2,4 

Ayudante técnico sanitaria 6,6 3,6 2,4 3,2 1,2 4,3 

Repartidora  correspondencia 0,9 1,5 3,6 1,8 0,9 1,7 

Cocinera 0,8 1,1 2,8 4,3 5,0 1,7 

TOTAL % 
63,8 64,4 70,0 76,0 75,2 66,6 

TOTAL N. 30.729 33.418 17.641 8.369 1.867 92.024 
Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.49. Principales ocupaciones más contratadas en hombres en 

Navarra según profesión por edad. Año 1996. 
OCUPACIONES MÁS 

CONTRATADAS 

 

16-24 

 

25-34 

 

  35-44 

EDAD 

  45-54 

 

>55 

 

TOTAL 

Peona industria 

manufacturera 

37,5 28,9 23,1 20,8 19,5 30,3 
Peón  industria metalurgica 10,8 8,4 6,0 4,1 4,0 8,5 

Peón de la construcción 5,7 7,1 9,1 8,2 9,3 7,1 

Albañil 2,2 5,5 10,0 14,1 12,6 5,8 

Mozo de limpieza 2,6 3,6 4,1 3,5 1,5 3,2 

Conductor de camión 1,0 3,4 5,7 6,2 4,7 3,1 

Camarero 3,4 2,5 3,0 2,3 2,9 2,9 

Peón agrícola 1,9 3,0 3,6 4,7 5,3 2,9 

Peón industria alimentaria 2,7 2,3 2,8 2,5 2,9 2,6 

Empleado administrativo 1,3 1,9 1,1 0,8 1,2 1,5 

TOTAL % 69,0 66,7 68,4 67,1 63,8 67,8 
TOTAL N. 36.185 36.813 16.476 6.799 2.486 98.759 
Fuente: Servicio Navarro Empleo. Elaboración propia. 
 

 

Cuadro 4.50. Principales ocupaciones más contratadas en mujeres en 

Navarra segun profesion por sector de actividad economica. Año 2002. 

OCUPACIONES MAS SECTOR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CONTRATADAS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 

Peona en general  10,6 25,7 11,4 16,1 
Mujer de Limpieza   0,4 1,2 6,3 13,3 

Dependienta comercio 0,3 2,5 1,5 9,6 

Camarera 0,0 0,8 0,3 9,2 

Empleada administrativa 2,7 7,1 34,8 6,1 

Peona industrias alimentarias 3,5 32,8 0,0 0,5 

Peona siderometalurgia 0,1 8,5 2,0 1,3 

Ayudante técnico sanitario 0,0 0,1 4,8 5,2 

Repartidora correspondencia 0,0 0,0 0,0 2,1 

Cocinera 0,0 0,6 0,1 1,9 

TOTAL % 17,7 79,3 61,1 65,4 

TOTAL N. 1.487 13.598 1.228 75.711 
Fuente: SNE. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.51. Principales ocupaciones más contratadas en hombres en Navarra según ocupación por sectores económicos. Año 2002. 

OCUPACIONES MAS SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

CONTRATADAS AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 

Peón en general 11,3 34,1 15,7 35,6 

Peón siderometalurgia 0,1 23,2 2,3 5,1 

Peón construcción 0,4 1,1 31,3 1,1 

Albañil en general 0,0 0,5 27,0 0,7 

Mozo de limpieza 0,2 0,4 0,1 5,9 

Conductor de camión 0,3 1,3 1,6 4,7 

Camarero 0,0 0,2 0,0 0,2 

Peón agrícola 63,1 0,4 0,0 0,3 

Peón industrias alimentarias 0,5 9,7 0,0 0,6 

Empleado administrativo 0,5 1,2 0,5 2,0 

TOTAL % 76,4 72,1 78,6 56,0 

TOTAL N. 4.102 22.595 19.618 52.444 
Fuente: SNE. Elaboración propia. 
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5. Salud 
 

 

El análisis general de la evolución de los datos relativos a la salud de las mujeres y hombres 

navarros en el periodo observado ofrece los siguientes resultados.  

 

Las mujeres navarras siguen teniendo una esperanza de vida al nacer mayor que los hombres 

navarros. En el año 2000 la esperanza de vida para las mujeres navarras fue de 83,6 años, 6,8 

años más que para los hombres, diferencia que se mantiene desde 1991 con ligeras 

modificaciones. Además, las navarras tienen también una esperanza de vida mayor que el resto 

de mujeres del Estado. 

 

La tasa de mortalidad femenina sigue siendo también inferior a la masculina pero la edad es la 

variable que más influye en la mortalidad. Las causas de mortalidad son las mismas en hombres 

y mujeres. En mujeres, enfermedades relacionadas con aparato circulatorio, tumores y aparato 

respiratorio. En hombres, los tumores son la primera causa. 

 

Los items relativos a los problemas de salud detectados incluidos en la Encuesta Navarra de 

Salud 2000, una de las fuentes principales utilizadas, han sido modificados por lo que no es 

posible establecer comparaciones con encuestas anteriores. Así y todo, sigue constatándose la 

diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su salud percibida, ya que las mujeres, salvo en 

el grupo de 16 a 24 años, consideran su estado de salud más negativamente que los hombres. En 

general, la percepción del estado de salud empeora a medida que aumenta la edad. Los 

principales problemas de salud percibidos tanto por hombres como por mujeres son los 

relacionados con el dolor/malestar, seguidos de la ansiedad/depresión en las mujeres y los 

problemas de movilidad en los hombres.  

 

Las mujeres acuden en mayor proporción a las consultas médicas aunque la diferencia es 

pequeña (52,8% frente a 49,2% en 2001). Sin embargo, el número de altas hospitalarias en 

mujeres, no contabilizados los ingresos por embarazo, parto y puerperio, es menor y ha 

descendido en los últimos años.  

 

Hasta diciembre de 2002 el 28.0% del total de casos de sida corresponde a mujeres. La mayoría 

de la población femenina afectada se sitúa entre los 25 y los 39 años, al igual que la masculina, 

pero las mujeres son más jóvenes que los hombres. 

 

Hay diferencias notables por sexo en cuanto al uso del tabaco y del alcohol, sobre todo respecto 

a este último. En 2000 sólo un 26,1 % de las mujeres eran fumadoras habituales, mientras que 

las mujeres son fundamentalmente bebedoras ocasionales (47,1%). Estas diferencias se reducen 

de forma importante entre los jóvenes. 

 

Las mujeres son más sedentarias que los hombres en su tiempo de ocio pero su actividad física 

general es mayor que la de los hombres. 

 

En el apartado de salud reproductiva y sexual destaca la falta de información sobre el uso de 

anticonceptivos. Esto se debe a la inexistencia de un registro general de datos desde que 

Osasunbidea-Servicio Navarro de Salud integrara en 1999 a la mayoría de los COFES-Centros 

de Orientación Familiar y Orientación Sexual en la red de los CAM-Centros de Atención a la 

Mujer.  
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Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el intervalo entre el año 

1988 y 2001, fueron declaradas en Navarra un total de 1.446 interrupciones voluntarias de 

embarazo, aumentando progresivamente cada año el número de ives declaradas, sobre todo en el 

grupo de mujeres entre 20 y 39 años. Todos estos abortos se realizaron fuera de la Comunidad 

Foral dado que no existe ningún centro legalizado para la realización de abortos en la misma. En 

el periodo 1999-2001 el perfil de la mujer navarra que ha abortado es el de una mujer más bien 

joven, ocupada laboralmente, con estudios medios y que interrumpe su embarazo aduciendo 

problemas relativos a su salud. 

 

Se ha producido un aumento en la proporción de chicos y chicas jóvenes que mantienen 

relaciones sexuales y coitales. 

 

El número de partos ha ido ascendiendo progresivamente en los últimos años (4.824 en 1996 y 

5.251 en 2000). El 45,9% de los partos de 1996 a 2000 se ha producido en el intervalo de edad 

de 30 a 34 años, y el 90,9% en el intervalo de 25 a 39 años.  

 

Las mujeres acuden en mayor proporción a las consultas de salud mental, sobre todo a sesiones 

individuales. Los hombres acuden en mayor propoción que las mujeres a consultas familiares. 

El número de consultas anuales por paciente es menor en las mujeres y sigue siendo clara la 

diferencia entre la proporción de mujeres atendidas por problemas de salud mental en centros no 

hospitalarios y hospitalarios (un 56,9% frente a un 44,6% en 2002). Los diagnósticos de salud 

mental principales en las mujeres son los asociados a trastornos neuróticos, mientras que en los 

hombres los principales motivos de consulta (psicosis, neurosis y drogodependencias) están 

mucho más equilibrados que en las mujeres.  

 

Los trastornos infanto-juveniles afectan algo más a los chicos que a las chicas, sobre todo los 

llamados trastornos de la conducta, aunque está relación se invierte cuando miramos los datos 

relativos a los trastornos de la conducta alimentaria, siempre en mayor proporción en las chicas. 

 

La proporción tanto de accidentes laborales como de enfermedades profesionales en las mujeres 

ha crecido de manera notable. Esto puede deberse tanto a un aumento de la siniestralidad como 

a una mejora del mismo registro.  

 

No existen datos generales relativos a los cuidados de salud llevados a cabo fuera del ámbito 

profesional, especializado e institucional, del que son responsables las mujeres en una muy alta 

proporción, por lo que no es posible medir cualitativa y cuantitativamente la influencia de este 

hecho en la vida de las mujeres. 

 

5.1. Esperanza de vida y mortalidad  
 

Si hacemos un análisis general de la evolución de los datos relativos a la salud de las 

mujeres y hombres navarros en los últimos 8-10 años, llaman la atención algunas 

cuestiones que queremos resaltar. En primer lugar, hay algunos indicadores que no se 

han modificado apenas o que mantienen la tendencia anterior, como son la esperanza de 

vida de las mujeres navarras, que sigue siendo mayor que la de los hombres y mayor 

también que la de las mujeres del Estado Español; o los relativos a las causas y tasas de 

mortalidad. Por otra parte, los items relativos a los problemas de salud percibidos 

incluidos en la Encuesta Navarra de Salud 2000, una de las fuentes principales 

utilizadas, han sido modificados, por lo que no es posible establecer comparaciones con 

encuestas anteriores. Así y todo, sigue constatándose la diferencia entre hombres y 

mujeres pero también se percibe la influencia de la edad a la hora de valorar la propia 
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salud. En otro orden de cosas, se mantiene el mayor número de consultas ambulatorias 

por parte de las mujeres y el menor número de altas hospitalarias, si no contabilizamos 

los ingresos por embarazo, parto y puerperio. En cuanto a los hábitos de salud, hay 

diferencias notables por sexo en cuanto al uso de tabaco y, sobre todo, de alcohol, 

aunque las semejanzas son siempre mayores en las edades más jóvenes. 

En el apartado de salud reproductiva y sexual, queremos resaltar la inexistencia de un 

registro de datos generales acerca del uso de anticonceptivos desde que Osasunbidea-

Servicio Navarro de Salud integrara a la mayoría de los COFES en la red de los CAM-

Centros de Atención a la Mujer (1999). Es destacable también que se haya producido un 

aumento en la proporción de chicos y chicas jóvenes que mantienen relaciones sexuales 

y coitales. Otro cambio significativo se percibe respecto al registro de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales de mujeres. En ambos casos, la proporción ha 

subido, pero esto puede deberse tanto a un aumento de la siniestralidad como a una 

mejora del mismo registro. Por último, consideramos que un hecho muy negativo es la 

ausencia de datos relativos a los cuidados de salud llevados a cabo fuera del ámbito 

especializado e institucional, del que son responsables las mujeres en una muy alta 

proporción. 

 
 

5.1.1. Esperanza de vida 
 
Las navarras tienen una esperanza de vida mayor que las mujeres del Estado español, 

diferencia que se concreta de la siguiente forma en los últimos años: 0,4 años en 1991; 

4,5 años en 1994; 1,1 años en 1996; y 1,3 años en 1998. 

 

En el año 2000, la esperanza de vida al nacer para las mujeres navarras fue de 83,6 años, 

6,8 años más que para los hombres, diferencia que se mantiene desde 1991 (6,7 años) 

con ligeras modificaciones. 
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Cuadro 5.1. Esperanza de vida al nacer según lugar por año y sexo. Años 

1991-1994. 
 1991   1994   

 MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL  

Navarra 81,0 74,3 78,1 85,5 82,4 79,1 

E. Español 80,6 73,4 - 81,0 73,3 77,9 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 1990-91: ¿Cómo estamos de salud? Gobierno de 

Navarra y Mujeres en Cifras, 1994. 

 

 

Cuadro 5.2. Esperanza de vida al nacer según lugar por año y sexo. Años 1996 -

1998. 

 1996   1998   

 MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL  

Navarra 82,9 75,7 79,2 83,4 76,4 79,9 

E. Español 81,8 74,7 78,3 82,1 75,2 78,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Movimiento Natural de Población y el INE (Madrid) Abril 2003. 

 

 

Gráfico 5.1. Esperanza de vida al nacer según lugar por año y sexo. Años 

1976-1998. 
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Fuente : Elaboración propia a partir de los datos de Movimiento Natural de Población y el INE (Madrid) Abril 2003. 

 

 

Cuadro 5.3. Diferencia entre la esperanza de vida por sexo al nacer en 

Navarra.  

Año 2000.  
 ESPERANZA DE VIDA 

EDAD 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

Al nacer 83,6 76,8 80,1 

A los 15 años 69,0 62,2 65,6 

A los 55 años 30,3 24,9 27,6 

A los 65 años 21,1 16,8 19,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Movimiento Natural de la Población Abril 2003. 
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5.1.2. Mortalidad 
 

 

a) Tasas de mortalidad 
 

 

En el año 2000, la tasa de mortalidad femenina fue inferior a la masculina en todos los 

grupos de edad, con la excepción del grupo de 5-9 años que presentó una tasa mayor en 

las mujeres, sin que se sepa la razón de este último dato.  

 

 

Cuadro 5.4. Tasas brutas de mortalidad según edad y por sexo en Navarra. Año 

2000.  

EDAD MUJERES HOMBRES RATIO 

0-4 0,8 1,3 1,6 

5-9 0,2 0,1 0,5 

10 14 0,1 0,1 1,0 

15-19 0,2 0,8 4,0 

20-24 0,2 0,6 3,0 

25-29 0,2 1,0 5,0 

30-34 0,4 1,2 3,0 

35-39 0,6 1,5 2,5 

40-44  0,8 1,9 2,4 

45-49 1,3 2,8 2,2 

50-54 1,8 4,4 2,4 

55-59 2,8 7,4 2,6 

60-64 4,0 11,2 2,8 

65-69 7,0 18,5 2,6 

70-74 11,9 30,4 2,6 

75-79 25,1 50,3 2,0 

80-84 54,6 90,5 1,7 

85 y más 136,37 159,6 1,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IntitutoNacional de Estadística (INE). Movimiento Natural de la Población. 
2001. 
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b) Tasas de mortalidad por sida 

 

 
Hasta diciembre de 2001 las tasas de mortalidad por sida según sexo han presentado 

variaciones según la edad, de forma que en las mujeres las tasas han sido mayores hasta 

los 4 años (2,2 frente a 0,7), así como en los grupos de 20-24 años (3,3 frente a 2,0) y 

25-29 años (41,1 frente a 18,6), siendo manifiesta la diferencia en este último grupo.  

 

En los hombres las tasas han sido mayores en el grupo de 10-14 años y en todos los 

grupos a partir de los 30 años. 

 

 

Cuadro 5.5  Mortalidad de sida en Navarra según sexo por edad hasta Diciembre 

2001. 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

Menores de 1 año 1,1 0,7 0,8 

1 hasta 4 1,1 0,0 0,3 

5 hasta 9 0,0 0,0 0,0 

10-14 0,0 0,7 0,5 

15-19 0,0 0,0 0,0 

20-24 3,3 2,0 2,3 

25-29 41,1 18,6 23,9 

30-34 33,3 33,6 33,5 

35-39 12,2 21,0 19,0 

40-44 3,3 9,5 8,1 

45-49 3,3 4,7 4,4 

50-54 0,0 4,4 3,4 

55-59 0,0 1,4 1,0 

60 –64 0,0 1,4 1,0 

65 y más 1,1 2,0 1,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 90 295 385 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Sida de Navarra. Instituto de Salud Pública de Navarra. 
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c) Causas de mortalidad 

 

 
En el año 2000, murieron en Navarra 2.346 mujeres, el 47,5% del total de personas 

fallecidas (45,3% en 1991). La edad es la variable que más influye en la mortalidad, 

aunque hay algunas diferencias por sexo. 

 

Las enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio (37,4%) y los tumores 

(22,3%) son las principales causas de fallecimiento en las mujeres navarras, seguidas de 

las relacionadas con el aparato respiratorio (11,8%). 

 

En los hombres son las mismas, aunque la incidencia es diferente: tumores (32,3%), 

aparato circulatorio (28,9%), y aparato respiratorio (13,9%). 

 

 

Cuadro 5.6. Causas de mortalidad según clasificación CIE-9
4
 por sexo en 

Navarra. Año 2000. 
CAUSAS MUJERES HOMBRES TOTAL RATIO 

E. infecciosas y parasitarias 1,6 1,4 1,5 0,9 

Tumores 22,3 32,3 27,6 1,5 

E. glándulas endocrinas 3,0 2,3 2,6 0,8 

E. sangre u organos hematopoyético 0,6 0,2 0,4 0,3 

Trastornos mentales y del comportamiento 4,0 1,6 2,8 0,4 

E. sist. nervioso y organos de los sentidos 5,2 2,8 3,9 0,5 

E. aparato circulatorio 37,4 28,9 33,0 0,8 

E. aparato respiratorio 11,8 13,9 12,9 1,2 

E. aparato digestivo 4,4 4,8 4,6 1,1 

E. aparato genitourinario 1,7 1,5 1,6 0,9 

E. piel y tejido celular subcutaneo. 0,5 0,3 0,4 0,7 

E. sistema osteomuscular 1,7 0,3 1,0 0,2 

Anomalías congénitas 0,2 0,2 0,2 0,7 

Afecciones originadas en periodo perinatal 0,3 0,3 0,3 0,9 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 3,3 2,1 2,7 0,6 

Causas externas 2,0 7,1 4,7 3,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0  

TOTAL N. 2.346 2.589 4.935  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fallecimiento por causa de muerte. 

Ratio = %hombres /% mujeres  

                                                 
4
 Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la 

Salud, 1977. 
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d) Mortalidad por tumores malignos 

 

 

En Navarra fallecieron 1.343 personas en el año 2000 a causa de tumores malignos (el 

38,3% mujeres y el 61,6% hombres). 

 

En cuanto al tipo de tumor, se puede hablar de claras diferencias por sexo: prevalencia 

del de mama en las mujeres seguido del de colon; en los hombres, el de tráquea, 

bronquios y pulmón, seguido del de próstata.  

 

En cuanto a la edad, los cánceres de mama presentan una proporción significativa tanto 

en las mujeres de 35 a 44 años (40% de los tumores malignos a esa edad), como en las 

de 45-54 años (22,6%) y en las de 55-64 años (23,3%). 

 

 

Cuadro 5.7. Principales localizaciones de tumores malignos que causan 

muerte por edad en mujeres en Navarra. Año 2000. 

LOCALIZACIÓN 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ó más TOTAL 

Mama femenina 40,0 22,6 23,3 10,8 11,1 14,0 

Estómago 0,0 0,0 3,3 5,4 6,1 5,0 

Colon 6,7 6,5 5,0 11,5 12,9 11,1 

Leucemia 0,0 6,5 1,7 4,6 5,0 4,5 

Útero 6,7 3,2 1,7 5,4 3,2 3,7 

TOTAL % 53,3 38,7 35,0 37,7 38,4 38,3 

TOTAL N. 15 31 60 130 279 515 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Fallecimiento por causa de muerte. 

 

 

Cuadro 5.8. Principales localizaciones de tumores malignos que causan 

mortalidad por edad en los hombres en Navarra. Año 2000. 
LOCALIZACIÓN 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ó más TOTAL 

Tráquea, bronquios y pulmón 19,0 36,9 22,5 27,5 17,9 23,4 

Próstata 0,0 0,0 3,9 8,8 20,4 11,7 
Estómago 0,0 3,1 7,0 6,3 4,6 5,3 

Vegija 0,0 3,1 3,1 6,7 5,2 5,1 

Colon 9,5 6,2 7,8 7,7 13,1 9,8 

TOTAL % 28,6 49,2 44,2 57,0 61,1 55,3 

TOTAL N. 21 65 129 284 329 828 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Fallecimiento por causa de muerte.         
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5.2. Morbilidad 

 

 

5.2.1. Morbilidad percibida 

 

 

a) Percepción del estado de salud 
 

Según la Encuesta de Salud del Gobierno de Navarra del año 2000, un 74,2% de la 

población femenina considera que su salud es buena, un 21,4% que es regular y un 

4,4% que es mala. Las mujeres, tanto en general como por grupos de edad, consideran 

su estado de salud más negativamente que los hombres. Tan sólo en el grupo de mujeres 

de 16 a 24 años la percepción de su salud como buena es ligeramente mayor a la de los 

hombres. 

 

En general, la percepción del estado de salud empeora según aumenta la edad. Como 

excepción, el grupo de hombres de 16 a 24 años que en conjunto considera peor su 

salud que el inmediatamente superior, sin que se conozcan las razones. 

 

Cuadro 5.9. Percepción del estado de salud de la población mayor de 16 años 

en Navarra por sexo y edad. Año 2000. 

 MUJERES HOMBRES 
SALUD 16-24 25-44 45-64 65 y > TOTAL 16-24 25-44 45-64 65 y > TOTAL 

Buena  87,5 83,8 70,0 55,9 74,2 86,6 87,7 79,6 61,1 80,5 

Regular 9,2 13,2 24,6 38,0 21,4 12,6 10,1 16,0 33,6 16,4 

Mala 3,3 3,0 5,4 6,1 4,4 0,8 2,2 4,4 5,3 3,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N 120 265 203 179 767 127 276 206 131 740 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud? Gobierno de 

Navarra. 

 

 

b) Problemas de salud autodetectados 
 

 
Los principales problemas de salud percibidos tanto por los hombres como por las 

mujeres navarras son los relacionados con el dolor/malestar, seguidos de la 

ansiedad/depresión en las mujeres, y los problemas de movilidad en los hombres.  

 

En general, cuanto mayor es la edad más problemas de salud son detectados. 
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Cuadro 5.10. Prevalencia de los problemas de salud percibidos por la 

población en Navarra por sexo y edad. Año 2000. 
 MUJERES HOMBRES 

ENF. PERCIBIDA 16-24 25-44 45-64 65 y > TOTAL 16-24 25-44 45-64 65 y > TOTAL 

Movilidad 2,5 2,6 12,9 32,0 12,0 1,6 2,2 11,2 31,3 10,0 

Cuidado personal 0,0 0,0 1,0 11,1 2,9 0,4 0,8 0,9 9,7 2,3 

Activ. Cotidianas 0,8 1,9 7,9 22,8 8,4 2,4 3,7 9,3 17,5 7,5 

Dolor / malestar 9,1 14,7 30,5 40,2 24,0 11,7 13,8 18,5 35,1 19,0 

Ansiedad o 

depresión 

6,8 8,7 15,9 21,9 13,0 4,7 5,1 7,3 8,5 6,0 

TOTAL % 19,2 27,9 68,2 128,0 60,3 20,8 25,6 47,2 102,1 44,8 

TOTAL N 121 265 203 179 768 128 275 205 131 739 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud? Gobierno de 

Navarra. 

 

 

c) Consultas médicas realizadas 

 

 
Según la Encuesta de Condiciones de vida-2002, del Instituto Navarro de Estadística, en 

el año 2001, las mujeres (50,8%) utilizaron en mayor proporción que los hombres 

(49,2%) las consultas médicas, algo que se confirmaba también en años anteriores. 

 

 

Cuadro 5.11. Prevalencia de la consulta en el último año según tipo de 

profesional por sexo en Navarra. Año 2001.  
CONSULTA MUJERES HOMBRES 

Médica/o 53,7 46,3 

Dentista 53,4 46,6 

Médico especialista  59,9 40,1 

TOTAL % 50,8 49,2 

TOTAL N.  1.256 1.216 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Condiciones de Vida 2002 .Estadística.Gobierno de Navarra. 

 

 

5.2.2. Morbilidad hospitalaria 
 

 
El número total de altas hospitalarias en Navarra, exceptuando las relativas al embarazo, 

parto y puerperio, es menor en las mujeres.  

 

En 1996, el total fue de 51.278, de las cuales un 50.0% fueron mujeres. En el año 2002, 

el total fue de 50.835, de las cuales un 45,3 fueron mujeres. 
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Cuadro 5.12. Altas hospitalarias
5
 de población en Navarra según edad por sexo.  

Año 2002.  

EDAD MUJERES HOMBRES RATIO 

0-14 10,2 12,1 11,2 

15-19 1,8 2,1 2,0 

20-24 2,6 3,4 3,0 

25-29 3,5 3,7 3,6 

30-34 4,3 3,8 4,0 

35-39 5,0 4,7 4,8 

40-44 5,0 4,9 4,9 

45-49 5,4 5,1 5,2 

50-54 6,3 6,1 6,2 

55-59 6,2 7,1 6,7 

60-64 4,5 5,4 5,0 

> 64 45,2 41,6 43,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 23.015 27.820 50.835 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del S.N.S./Osasunbidea. Dirección de Asistencia Especializada.Servicio de Análisis 

y Control Asistencial. 

 

Sin considerar los datos relativos al embarazo, parto y puerperio, las principales causas 

de alta hospitalaria en las mujeres están relacionadas con las enfermedades del sistema 

músculo-esquelético y conectivo (18,1%), seguidas de las del aparato digestivo 

(12,4%), y las del aparato reproductor (10,4%). 

 

En los hombres, las altas se relacionan también con enfermedades y trastornos del 

sistema músculo-esquelético (16,1%), seguidas de trastornos digestivos (14,7%), del 

aparato respiratorio (12,4%), y del aparato circulatorio (12,3%). 

 

                                                 
5
 No están incluidas las altas por embarazo, parto y puerperio. 
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Cuadro 5.13. Principales causas de altas hospitalarias de población en Navarra 

según diagnóstico mayor (excepto embarazo, parto y puerperio) por sexo. Año 

2002. 

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MAYOR MUJERES HOMBRES TOTAL 

Enf. y trast. sistema musculoesquelético y tejido 

conectivo 

18,1 16,1 17,0 

Enfermedades y trastornos del aparato digestivo 12,4 14,7 13,7 

Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio 8,6 12,3 10,6 

Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio 8,5 12,4 10,6 

Enfermedades y trastornos del sistema nervioso 6,8 6,7 6,7 

Enfermedades y trastornos de oído, nariz, boca y 

garganta 

5,1 5,9 5,5 

Enfermedades y trastornos del aparato reproductor 

femenino 

10,4 0,0 4,7 

Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias 3,4 5,0 4,3 

Enfermedades y trastornos del ojo 5,0 3,7 4,3 

Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y 

páncreas 

4,3 4,1 4,2 

Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y 

mama 

4,6 2,7 3,5 

Enf. y trast. mieloproliferativos y neoplasias mal 

diferenciadas 

1,8 2,6 2,2 

Enfermedades y trastornos mentales 1,8 1,6 1,7 

Enfermedades y trastornos del aparato reproductor 

masculino 

0,0 3,0 1,6 

Enf. y trast. del sist. endocrino, nutricional y metabólico 2,2 1,1 1,6 

Enf. y trast. de sangre, órganos hematopoy. y sist. 

inmunitarios 

1,6 1,4 1,5 

Recién nacidos y neonatos con condición orig. en 

periodo perinatal 

1,4 1,4 1,4 

Enf. infecciosas y parasitarias, sistémicas o no 

localizadas 

1,2 1,4 1,3 

Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de 

fármacos 

0,8 1,3 1,0 

Otras causas de atención sanitaria 0,9 0,7 0,8 

Categoría no válida 0,6 0,6 0,6 

Uso drogas/alcohol y trast. ment. induc. por 

drogas/alcohol 

0,2 0,6 0,4 

Trauma múltiple significativo 0,2 0,3 0,3 

Infecciones VIH 0,1 0,3 0,2 

Quemaduras 0,0 0,1 0,1 

TOTAL % 
100,0 100,0 100,0 

TOTAL N 23.015 27.820 50.835 
Fuente: Dirección de Asistencia Especializada. Servicio de Análisis y Control Asistencial. S.N.S./Osasunbidea.  
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5.2.3. Morbilidad por tumores malignos 
 
 

En el periodo comprendido entre 1998 y 1999, se han producido 1.974 casos de cáncer 

en mujeres, que suponen un 40,7% de los tumores registrados en el total de la 

población. 

 

Las localizaciones más frecuentes en las mujeres son la mama (28,8%), el estómago 

(9,4%), el cuerpo de útero (6,4%),  y el colon y el recto (5% cada uno). 

 

La incidencia de tumores malignos en los hombres afecta sobre todo al pulmón (16,3%), 

seguido de la próstata (18,7%), la vejiga (7,3%), el estómago (5,3%) y el colon (7,5%). 

 

 

Cuadro 5.14. Incidencia de tumores malignos en mujeres en Navarra según 

localización por edad. Año 1998-1999. 

 EDAD 

LOCALIZACION 0-14 15-29 30-44 45-64 65 y más TOTAL  

Mama femenino 0,0 9,1 45,8 40,1 20,4 28,8 

Colon 0,0 0,0 0,5 1,8 7,7 5,0 

Estómago 0,0 0,0 2,5 7,8 11,9 9,4 

Cuerpo de útero 0,0 3,0 2,0 10,3 5,3 6,4 

Recto 0,0 0,0 2,5 4,6 5,9 5,0 

TOTAL % 0,0 12,1 53,2 64,6 51,3 54,6 

TOTAL N. 13 33 201 613 1.114 1.974 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados en el Instituto de Salud Pública. 

 

 

Gráfico 5.2 Incidencia de tumores malignos en mujeres en Navarra según localización por 

edad. Año 1998-1999. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública. 
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Cuadro 5.15. Incidencia de tumores malignos en hombres en Navarra según 

localización por edad. Periodo 1998-1999. 

 EDAD 

LOCALIZACION 0-14 15-29 30-44 45-64 65 y más TOTAL 

Pulmón 0,0 3,3 14,1 18,0 15,9 16,3 

Próstata 0,0 0,0 0,0 10,5 23,8 18,7 

Vejiga 0,0 0,0 3,0 7,8 7,5 7,3 

Estómago 0,0 0,0 3,7 4,4 5,9 5,3 

Colon 0,0 0,0 3,0 6,5 8,3 7,5 

TOTAL % 0,0 3,3 23,7 47,2 61,6 55,1 

TOTAL N. 7 30 135 799 1.908 2.879 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública. 

 

 

Gráfico 5.3. Incidencia de tumores malignos en hombres en Navarra según 

localización por edad. Año 1998-1999. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública. 

 

 

En cuanto al Programa de Detección de Cáncer de Mama para mujeres de 45 a 65 años 

puesto en marcha por Osasunbidea en 1990, la participación de las mujeres sigue siendo 

muy alta (87,63% en el periodo de septiembre de 1998 a junio de 2000). La tasa de 

detección en ese mismo periodo ha sido de 3,84, algo inferior a la del periodo anterior. 

 

 

Cuadro 5.16. Principales resultados del Programa de Detección Precoz de 

Cáncer de Mama en Navarra. Periodo Septiembre 94-Junio 2000. 

RESULTADOS Marzo 1990-

Junio 1992 

Sept. 1992 - 

Junio 1994 

Sept. 1994 - 

Junio 1996 

Sept. 1996- 

Junio 1998 

Sept.1998- 

Junio 2000 

Mujeres citadas 58.649 65.904 61.061 61.775 68.132 

Participación 84,6% 86,5% 87,45% 87,64% 87,63% 

Tasa de detección 5,8 3,05 3,30 3,97 3,84 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Salud. Programa de Detección de Cáncer de Mama.  
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Cuadro 5.17. Tasa de detección por grupos de edad del Programa de 

detección Precoz de Cáncer de Mama en Navarra. Periodo septiembre  

1992 - junio 2000.  

TASA DE DETECCION 

EDAD Marzo 1990-

Junio 1992 

Sept. 1992 - 

Junio 1994 

Sept. 1994 - Junio 

1996 

Sept. 1996 - Junio 

1998 

Sept. 1998 - 

Junio 2000 

45 - 49 5,1 2,95 3,19 3,33 3,44 

50 - 54 5,2 1,88 2,85 4,03 3,61 

55 - 59 6,0 2,85 3,86 3,83 3,72 

60 - 64 6,6 3,00 3,20 4,49 5,07 

> 64 - 5,55 3,92 4,95 3,45 

Media 5,8 3,06 3,30 3,97 3,84 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Salud. Programa de Detección de Cáncer de Mama.  

 

 

5.2.4. Morbilidad por sida 

 

 

Hasta diciembre de 2002, el Registro Nacional de Sida contabilizó en Navarra 742 

casos, de los cuales 28.0% corresponden a mujeres
6
. 

 

Respecto a su distribución por edades se puede observar que la mayoría de la población 

femenina afectada se sitúa entre los 25 y los 39 años, al igual que la masculina, sin 

embargo se aprecia que las mujeres afectadas son más jóvenes que los hombres. 

 

 

Cuadro 5.18. Distribución de los casos acumulados de sida según edad por 

sexo en Navarra hasta diciembre 2002. 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

0-14 1,9 0,6 0,9 

15-19 0,0 0,6 0,4 

20-24 7,2 2,8 4,0 

25-29 38,9 21,9 26,7 

30-39 48,1 51,1 50,3 

40-49 2,9 15,2 11,7 

50-59 0,5 4,7 3,5 

60 y más 0,5 3,2 2,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 208 534 742 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Sida de Navarra. Instituto de Salud Pública de Navarra. 

 

La mayoría de las personas ha contraído la enfermedad por el uso compartido de 

jeringuillas (uso drogas vía parenteral), causa más importante en las mujeres que en los 

hombres. La segunda vía de transmisión es la sexual (por relaciones no protegidas) en 

ambos sexos. 

 

                                                 
6
 Estos datos vienen recogiéndose desde 1985. 
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Cuadro 5.19. Distribución de los casos de sida según práctica de riesgo por 

sexo en  Navarra hasta Diciembre 2002. 
PRÁCTICA DE RIESGO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Homo/bisexual 0,0 9,4 6,7 

Heterosexual 8,2 12,7 12,5 

Usuario de drogas por vía  parenteral 77,4 67,8 70,5 

Hemoderivados 0,0 1,7 1,2 

Transfusión 1,9 0,4 0,4 

Madre-hijo 12,0 0,2 0,7 

Otros y desconocidos 100,0 7,9 8,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 132 347 479 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Sida de Navarra. Instituto de Salud Pública de Navarra. 
 

 

Gráfico 5.4. Tendencias en los nuevos diagnósticos de VIH, casos de SIDA, 

muertes por SIDA en Navarra en mujeres en el periodo 1985-2001.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Sida de Navarra. Instituto de Salud Pública de Navarra. 
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5.3. Hábitos de salud 
 

 

5.3.1. Consumo de tabaco 
 

 

Según la Encuesta Navarra de Salud 2000, citada anteriormente, las mujeres navarras 

que no han fumado nunca son el 51,6% y un 26,1% son fumadoras habituales. Las 

restantes son fumadoras ocasionales o ex fumadoras. La prevalencia en el consumo de 

tabaco por parte de las mujeres es mucho menor que en los hombres (el 39.0% son 

fumadores habituales). Pero si comparamos los datos con los de 1991, el número de 

hombres fumadores habituales (43.0% en 1991) ha disminuido, no así el de las mujeres 

(25,0% en 1991). 

 

Si se considera la variable edad, es en el grupo de las mujeres más jóvenes (16-24 años) 

y en el de 25-44 años donde se encuentra el mayor número de fumadoras. 

 

Cuanto más joven es la población mayores son las semejanzas en la actitud hacia el 

tabaco entre los sexos, aunque entre las mujeres la proporción mayor de fumadoras 

habituales se encuentra en el grupo más joven (16-24 años), mientras que en los 

hombres la proporción mayor de fumadores habituales se encuentra en el grupo de 25 a 

44 años. 

 

 

Cuadro 5.20. Prevalencia del consumo de tabaco de la población en Navarra 

por sexo y edad. Año 2000. 

CONSUMO  
MUJERES HOMBRES 

TABACO 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 

Nunca ha 

Fumado 

33,9 34,6 53,2 86,7 51,6 38,3 26,2 21,8 20,8 26,1 

F. Ocasional 19,0 7,1 5,4 5,0 8,1 11,7 10,5 6,8 6,2 8,9 

Ex Fumadora/or 4,1 23,7 17,2 3,9 14,3 9,4 16,7 31,1 53,8 26,0 

F. Habitual 43,0 34,6 24,1 4,4 26,1 40,6 46,5 40,3 19,2 39,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 121 266 203 180 770 128 275 206 130 739 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud? Gobierno de 

Navarra. 
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5.3.3. Consumo de alcohol 
 

En cuanto al consumo de alcohol, se aprecia que las mujeres son fundamentalmente 

bebedoras ocasionales (47,1%), aunque un 19,0% se declara bebedoras habituales. Los 

hombres se declaran bebedores habituales en un 52,2%, siendo un 31,4% la proporción 

de hombres bebedores ocasionales.  

 

 

Haciendo una comparación con los datos de 1990-91, ha aumentado el % de mujeres y 

hombres que no beben y ha descendido el % de hombres bebedores habituales (61.0% 

en 1990-91). 

 
Cuadro 5.21. Prevalencia en el consumo de alcohol en la población en 

Navarra por edad y sexo. Año 2000. 
CONSUMO  MUJERES HOMBRES 

ALCOHOL 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 

No Bebedora/or 8,3 20,4 36,9 53,1 30,5 7,1 5,8 8,3 10,6 7,6 

Beb. Ocasional 54,5 59,2 41,4 30,7 47,1 34,6 37,7 24,3 26,5 31,4 

Ex-Bebedora/or 3,3 3,0 2,5 5,0 3,4 1,6 4,7 10,2 22,0 8,8 

Beb. Habituales 33,9 17,4 19,2 11,2 19,0 56,7 51,8 57,3 40,9 52,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 121 265 203 179 768 127 276 206 132 741 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud?Gobierno de 
Navarra. 
 

 

5.3.3. Actividad física habitual 
 

 

El 58,1% de las mujeres realiza habitualmente un ejercicio moderadamente activo, el 

6,2% activo y el 35,7% son sedentarias. La prevalencia de la actividad física diaria de 

las mujeres es mayor que la de los hombres: como media, éstos presentan en un 37,8% 

una actividad sedentaria, frente al 30,5% en ellas.   

 

Tanto las chicas como los chicos jóvenes son los que presentan un modo de vida más 

sedentario. 
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Cuadro 5.22. Prevalencia de la actividad física habitual de la población por 

edad y sexo en Navarra. Año 1990-91.  

ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES 

FÍSICA 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 

Sedentarias/os 55,5 33,3 19,7 44,4 35,7 47,6 30,9 31,8 52,8 37,8 

Moderadam. activas/os 38,7 60,2 71,9 52,2 58,1 37,9 47,8 50,2 45,7 46,4 

Activas/os 5,9 6,5 8,4 3,4 6,2 14,5 21,3 17,9 1,6 15,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 119 261 203 178 761 124 272 201 127 724 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud? Gobierno de 
Navarra 

 

 

 Si se comparan los datos del año 2000 con los de 1991, se observa un 

aumento en el número de personas sedentarias, tanto hombres como  mujeres. 
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Gráfico 5.4. Prevalencia de actividad fisica habitual de la población por 

edad y sexo en Navarra. Año 1991-2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud?.Gobierno de 
Navarra. 
 

 

Por otra parte, si se comparan los datos anteriores con la prevalencia del ejercicio físico 

en tiempo de ocio, en este caso las mujeres se muestran más sedentarias que los 

hombres (66,2% frente a 54,4%).  

 

 

Cuadro 5.23. Prevalencia de la actividad física en tiempo de ocio por edad y 

sexo en Navarra. Año 2000. 
ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES 

FÍSICA 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 16-24 25-44 45-64 65 y + TOTAL 

Sedentarias/os 66,1 71,3 58,7 67,5 66,2 42,6 56,3 57,6 57,1 54,4 

Moderadam. activ. 10,7 11,3 19,0 16,6 14,5 16,4 15,2 17,3 10,1 15,1 

Moderado 5,4 8,8 7,4 5,9 7,2 5,7 8,2 8,9 9,2 8,1 

Muy activas/os 17,9 8,8 14,8 10,1 12,1 35,2 20,3 16,2 23,5 22,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 112 240 189 169 710 122 256 191 119 688 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud?. Gobierno de 

Navarra 
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Gráfico 5.6. Prevalencia de la actividad física en tiempo de ocio por edad y 

sexo.  

Año 2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Navarra de Salud 2000: ¿Cómo estamos de salud?. Gobierno de 

Navarra. 
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5.4. Salud reproductiva y sexual  
 

 

5.4.1. Uso de anticonceptivos 

 

No existe ninguna fuente de información general a nivel de Navarra sobre uso de 

anticonceptivos desde que Osasunbidea-Servicio Navarro de Salud integrara a la 

mayoría de los COFES en la red de los CAM-Centros de Atención a la Mujer, en el año 

1999 (Decreto 119/1999, que regula la adscripción de los COFES, que pasan a ser 

coordinados desde el Hospital de Navarra). 

 

Esta ausencia de datos, que consideramos muy negativa, impide tener información 

actualizada en este apartado.  

 

 

5.4.2. Interrupción voluntaria del embarazo (ives) 
 

 
Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el intervalo entre 

el año 1988 y el 2001 fueron declaradas en Navarra un total de 1.446 interrupciones 

voluntarias de embarazo, aumentando progresivamente cada año el número de ives 

declaradas. 

 

Cuadro 5.24. Ives declaradas en Navarra. Años 1988-2001. 

AÑO IVES DECLARADAS * 

1988 312 
1996 245 
2000 419 
2001 470 

TOTAL 1.446 
*Fuente : Datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

 

 

También tenemos los datos de un estudio realizado en el año 2002 por los centros de 

Andraize e Iturrama, en el que se comprueba que los CAM-Centros de Atención a la 

Mujer recibieron ese año un total de 915 solicitudes de interrupción voluntaria de 

embarazo, correspondiendo la mayor parte (el 69,1%) a los centros de Andraize, 

Solchaga, Iturrama y Tudela, por ese orden de importancia.  
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Cuadro 5.25. Demandas de información en los CAM de Navarra. Año 2002. 

CENTRO  DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

Tudela  109 
Estella 43 
Tafalla 59 
Etxarri  18 
Elizondo 21 
Solchaga 116 
Andraize 298 
Burlada 46 
Iturrama  110 
Ermitagaña 62 
Barañain  33 

TOTAL 915 
Fuente : Demanda de Ives en los CAM en el 2002. Estudio Realizado por Andraize.2002. 

 

 
Por otra parte, de acuerdo a un estudio anual que publica el Ministerio de Sanidad y 

Consumo,
7
, la mayor proporción de ives realizadas a mujeres navarras se encuentra 

entre las de 20-24 años, seguidas de las del grupo de 25 y 29 años. En total estos dos 

grupos suponen la mitad (50,2%) de los abortos totales, cifra que asciende casi al 70% 

si incluimos también el grupo de 30-34 años.  

 

Por otra parte, mientras aumenta el número de abortos realizados en las mujeres de entre 

20 y 39 años, los de las mujeres menores de 20 años y mayores de 40 años se mantienen 

estables. 

 

Cuadro 5.26. Ives en mujeres en Navarra según grupos de edad. 

Años 1999-2001. 

AÑO  <15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 TOTAL  

1999 0,0 30,9 28,3 27,8 23,7 28,7 34,4 27,9 

2000 100,0 39,7 33,7 33,5 35,3 29,9 29,5 34,0 

2001 0,0 29,4 38,0 38,7 41,1 41,4 36,1 38,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL N. 2 136 353 266 241 174 61 1.233 

Fuente: Interrupción voluntaria del embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.Años 1999, 2000, 2001. 

 

 
Respecto a la situación laboral de la mujer, la proporción mayor se encuentra entre las 

ocupadas (60,7% de media en los tres años señalados), seguidas de las paradas (12,5%), 

las estudiantes (11,7%) y las amas de casa (10,2%). 

 

                                                 
7
 Interrupción voluntaria del embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo años 1999, 2000, 2001. 
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Cuadro 5.27. Ive según situación laboral de la mujer en Navarra según años 1999-

2001.  

AÑO  1999 2000 2001 

Empresaria  0,3 0,2 0,9 

Autonoma 3,5 1,9 3,0 

Ocupada  56,7 62,3 63,2 

Pensionista 0,3 0,5 0,4 

Estudiante 13,4 12,9 8,9 

Parada  10,8 12,9 14,0 

Ama de casa 14,2 8,1 8,3 

Otros  0,6 0,7 0,9 

No consta. 0,3 0,5 0,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 344 419 470 

Fuente: Interrupción voluntaria del embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Años 1999 ,2000 ,2001 

 

 
Por otra parte, en cuanto al nivel de instrucción, la mayoría de las mujeres que 

interrumpen su embarazo tienen un nivel de estudios de 2º grado (66,2% de media en 

los tres años), y además se observa un aumento gradual en este porcentaje. En segundo 

lugar están las mujeres con estudios de 3er grado (16,8%), seguidas de las que tienen 

estudios de 1er grado. 

 

 

Cuadro 5.28. Ive según nivel de instrucción de la mujer en Navarra según años 1999-

2001.  

AÑO  1999 2000 2001 

Analfabeta 0,6 0,0 0,0 

Sin estudios 0,3 0,5 0,4 

1º grado 7,0 3,6 4,5 

2º grado 43,0 76,6 79,1 

3º grado 18,9 18,4 13,2 

No consta.  1,2 1,0 2,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 344 419 470 

 Fuente: Interrupción voluntaria del embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Años 1999 ,2000, 2001 

 

( 2º grado :1º ciclo y 2º ciclo. 3º grado: escuela y facultad) 

 

Respecto al motivo para interrumpir el embarazo la inmensa mayoría de los abortos 

realizados en los años 1999, 2000 y 2001 corresponden a problemas relacionados con la 

salud materna (el 96,35%). 
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Cuadro 5.29. Ive según motivo de la mujer en Navarra según años. 1999- 

2001. 

AÑO  1999 2000 2001 

Salud materna 97,7 98,6 93,4 

Riesgo fetal 2,0 1,4 4,3 

Violación  0,3 0,0 0,0 

Varios motivos  0,0 0,0 2,3 

No consta  0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 344 419 470 

Fuente: Interrupción voluntaria del embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Años 1999, 2000 ,2001 

 

 

Por tanto, en los años 1999 al 2001, el perfil de la mujer navarra que ha abortado es el 

de una mujer más bien joven, ocupada laboralmente, con estudios medios y que 

interrumpe su embarazo aduciendo problemas relativos a su salud. 

 

 

5.4.3. Embarazo, parto y puerperio 
 

 
En el año 2002, un 19,6% de las altas hospitalarias de mujeres correspondieron a 

embarazo, parto y puerperio.  

 

De estas altas, el 35,3% estuvo relacionado con complicaciones en la gestación 

(embarazo ectópico o molar, aborto y otros trastornos), cifra más alta que la encontrada 

en el año 1996 (17,1%), no estando claras las razones de este aumento. Durante el 

embarazo presentan complicaciones principalmente las mujeres menores de 20 años y 

las mayores de 40 años. 

 

La mayoría de las mujeres dadas de alta por embarazo, parto y puerperio ha ingresado 

en el hospital para parir (63,7%). Del total de partos sólo un 6,7% son registrados como 

totalmente normales, cifra mucho menor que la observada en 1996 (62,1%), un dato por 

otra parte muy relevante y que distorsiona la realidad del parto, por lo que consideramos 

que debería replantearse la forma como se hacen los registros. 
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Cuadro 5.30. Causas de alta según diagnóstico mayor del grupo embarazo, 

parto y puerperio en mujeres en Navarra por edad. Año 2002. 
  EDAD  

DIAGNÓSTICO MAYOR 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL 

Problemas relacionados con la 

gestación 

47,2 40,5 35,5 32,6 35,4 45,6 46,2 35,3 

Embarazo ectópico o molar 1,7 1,2 2,4 0,8 1,8 4,6 0,0 1,6 

Aborto 14,2 11,8 8,1 9,8 12,2 20,7 46,2 10,7 

Trastornos o complicaciones 

relacionados con la gestación. 

31,3 27,5 25,1 21,9 21,3 20,3 0,0 23,0 

PARTO 52,3 58,9 63,2 66,0 64,3 53,9 53,8 63,7 

Parto normal 10,8 10,8 8,1 7,1 3,2 2,5 0,0 6,7 

Problemas relacionados con trastornos 

o anomalias de feto, placenta….. 

18,8 24,4 34,8 36,3 41,0 39,0 38,5 35,8 

Complicaciones durante el parto  22,7 23,8 20,4 22,5 20,0 12,4 15,4 21,2 

PUERPERIO 0,6 0,6 1,2 1,3 0,3 0,4 0,0 1,0 

Complicaciones del puerperio  0,6 0,6 1,2 1,3 0,3 0,4 0,0 1,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL N. 176 509 1.477 2.874 1.516 241 13 6.806 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de S.N.S./Osasunbidea. Dirección de Asistencia Especializada.. Servicio de Análisis 

y Control Asistencial.  

  EDAD  

DIAGNÓSTICO MAYOR 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL 

Procedimientos obstetricos         

Parto instrumentado  22,7 11,9 25,6 21,1 23,8 20,0 0,0 22,2 

Parto manual 63,6 73,4 56,6 63,2 60,3 56,1 60,0 61,3 

Cesarea  13,6 14,7 17,8 15,7 15,8 23,9 40,0 16,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 110 361 968 2.298 1.270 155 5 5.104 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de S.N.S./Osasunbidea. Dirección de Asistencia Especializada.. Servicio de Análisis 

y Control Asistencial.  

 

 

El número de partos ha ido ascendiendo progresivamente en los últimos años, de forma 

que si en 1996 fueron 4.824, en el año 2000 fueron 5.251.  

 

En cuanto a la evolución en la edad de las madres se aprecia cómo, de 1996 a 2000, el 

45,9% de los partos se ha producido en el intervalo de edad de 30 a 34 años (11.534 de 

un total de 25.129), y el 90,9% de los partos en los intervalos de 25 a 39 años (22.858 

partos). 

 

Por otra parte se observa un ligero aumento en los partos producidos en las mujeres 

menores de 20 años y en los de las mayores de 30 años. 



 196 

 

Cuadro 5.31. Evolución en la edad de las madres según años por edad en 

Navarra. Años 1996 y 2000. 
 EDAD  

AÑO 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TOTAL 

1996 22,5 22,2 24,6 18,7 14,0 13,5 11,5 19,2 

1997 13,1 18,0 17,3 19,9 22,3 24,6 34,6 19,8 

1998 11,4 15,6 16,0 20,3 23,8 22,1 30,8 19,7 

1999 23,9 20,9 21,1 20,1 20,1 18,3 3,8 20,4 

2000 29,1 23,3 21,0 20,9 19,7 21,4 19,2 20,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 289 1.273 6.064 11.534 5.261 682 26 25.129 
Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del Movimiento de Población. Navarra 2002. 
 

 

 

Gráfico 5.7. Evolución en la edad de las madres según años por edad en 

Navarra. Años 1996-2000. 
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Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del Movimiento de Población. Navarra 2002. 

 

 

5.4.4. Juventud y sexualidad 
 

 

Según los datos de la III Encuesta sobre la Juventud de Navarra de 1998, la mayoría de 

las y los jóvenes tienen como fuente principal de información sexual a sus amigas/os del 

mismo sexo (36,6%), siguiendo en orden de importancia otras fuentes (cine, lecturas...), 

amigas/os de otro sexo, medio escolar y madres/padres. En las chicas, el medio escolar 

está en un segundo lugar, antes que los amigos de otro sexo, mientras que los chicos 

dicen obtener más información de confidentes femeninas que del medio escolar. 
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Cuadro 5.32. Fuentes de información sexual de la juventud entre 15 y 25 

años por sexo en Navarra. Año 1998.  

FUENTES  DE INFORMACIÓN CHICAS CHICOS TOTAL  

Amigas/os mismo sexo 35,4 38,1 36,6 

Amiga/os de otro sexo  11,6 15,3 13,3 

Medio escolar 12,1 11,6 11,8 

Madres/padres 7,6 5,3 6,5 

Otros (cine, lecturas,) 33,4 29,8 3,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 605 544 1.149 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la IV Encuesta sobre la Juventud de Navarra 1998. 

 

 

Cuadro 5.33. Tipo de relaciones sexuales de jóvenes entre 15 y 25 años por 

sexo en Navarra. Año 1998.  
TIPO RELACIONES MUJERES HOMBRES 

No han tenido 35,9 30,2 

Sí, pero no coitales 17,7 19,2 

Sí, incluido coitales 41,9 46,4 

No contestan 4,5 4,3 

TOTAL % 100,0 100,0 

TOTAL N. 605 544 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta sobre la Juventud de Navarra 1998.  

 

 

Ese mismo año, un 59,6% de las chicas de 15 a 25 años mantuvieron relaciones 

sexuales frente al 35,9% que no las tuvieron. Sin embargo, en 2003, el porcentaje de 

chicas que no mantuvieron relaciones sexuales descendió a 28,6% y la de las que sí fue 

de 67,8%. 

En cuanto a los chicos, en 1998 un 65,6% sí las mantuvieron frente a un 30,3% que no, 

mientras que en 2003, un 74,9% frente a un 23,1%. Es decir, comparando los datos de 

1998 y 2003 se aprecia un aumento en la proporción de jóvenes, chicos y chicas, que 

mantienen relaciones sexuales 

 

Respecto a las relaciones coitales, y comparando también los datos de 1996 y 2003, se 

observa igualmente que, tanto en chicos como en chicas, ha subido la proporción de 

jóvenes que mantienen relaciones coitales. 
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Cuadro 5.34. Tipo de relaciones sexuales de jóvenes entre 15 y 25 años por 

sexo en Navarra. Año 2003. 

TIPO RELACIONES MUJERES HOMBRES 

No han tenido 28,6 23,1 

Sí, pero no coitales 14,3 17,7 

Sí, incluido coitales 53,5 57,2 

No contestan 3,7 2,0 

TOTAL % 100,0 100,0 

TOTAL N. 626 563 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta sobre la Juventud de Navarra. 2003. 

 

 

 

Gráfico 5.8. Tipo de relaciones sexuales de jóvenes entre 15 y 25 años por 

sexo en Navarra. Años 1998-2003 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la III Encuesta sobre la Juventud de Navarra.  
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5.5. Salud mental  
 

 

5.5.1. Morbilidad atendida en los centros de salud mental 
 

En el año 2002, un 56,9% de las personas atendidas en los centros de salud mental 

fueron mujeres, cifra algo inferior a la observada en 1996 (57,5%). 

 
Tanto en 1996 como en 2002, la mayoría de las mujeres atendidas tienen diagnósticos 

asociados a trastornos neuróticos (40,9% y 39,1% respectivamente), seguidos de los 

trastornos relacionados con psicosis, que aumentaron en el año 2002 (de 24,5% a 

29,9%). 

 

En cuanto a los hombres, las diferencias principales se refieren a la relación entre los 

principales motivos de consulta, que está mucho más equilibrada que en las mujeres. El 

primer motivo de consulta en ellos son los trastornos relacionados con la psicosis que 

incluso aumentan en 2003 (23,6% en 1996, y 27,7% en 2003), seguidos de los 

trastornos relacionados con las neurosis y las drogodependencias. Estos últimos están 

mucho más presentes en hombres que en mujeres. 

 

Respecto a la utilización de las consultas, y aunque las mujeres consultan en mayor 

proporción que los hombres, tanto en 1996 como en 2002 el número de consultas 

anuales por paciente fue menor en las mujeres. 

 

 
Cuadro 5.35. Indicadores de utilización del servicio por sexo y año. Años 1996 y 

2002. 
 MUJERES HOMBRES 

UTILIZACIÓN 1996 2002 1996 2002 

Nº de consultas 46.897 46.389 39.397 40.883 

Consultas/paciente/año  5,2 4,9 6,0 5,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio de Salud Mental. 

 

 

Por último, los trastornos infanto-juveniles afectan algo más a los chicos que a las 

chicas (6,5% frente a 9,2%, en 2002), sobre todo los llamados trastornos de la conducta. 

Sin embargo, está relación se invierte cuando miramos los datos relativos a los 

trastornos de la conducta alimentaria, siempre en mayor proporción en las chicas. 



 200 

 
Si observamos ahora la actividad realizada en la consulta, vemos que si en 1996 las 

mujeres asistían en mayor proporción a consultas individuales (2% de diferencia), este 

hecho se repite en 2002, aunque baja la diferencia con respecto a los hombres (1.1%).  

 

Por otra parte, si en 1996 los hombres habían acudido a consultas con familiares en una 

proporción bastante mayor que las mujeres (9%), en 2002 esta diferencia ha disminuido 

notablemente (1,7%).  

 

Por último, la atención de enfermería, que ha subido en su conjunto, sigue siendo mayor 

para hombres que para mujeres. 

 

 

Cuadro 5.36. Consultas en centros de salud mental en Navarra según 

actividad de la consulta por sexo. Años 1996 y 2002. 
 1996  2002  

ACTIVIDAD MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Evaluación, orientación 10,6 10,2 11,8 10,8 

Consulta de revisión 46,2 39,3 38,0 33,5 

Terapia de apoyo 14,3 7,8 5,6 3,5 

Terapia de pareja o familia 1,8 1,8 5,5 5,9 

Psicoterapia individual 4,6 2,6 3,9 2,8 

Consulta con familiares 3,5 12,6 4,0 5,7 

Interconsulta médica 1,6 1,9 1,9 2,6 

Terapias conductuales 5,6 5,5 2,6 2,7 

Psicodiagnóstico 0,5 0,8 0,6 1,0 

Psicofarmacoterapia 1,7 2,6 1,1 1,4 

Intervención en crisis 2,0 2,1 2,0 2,0 

Atención de enfermería 4,3 9,1 17,1 22,9 

Alta 2,4 2,1 2,3 1,7 

Otros 0,7 0,7 2,6 2,8 

Desconocidos y no consta 0,2 0,4 1,0 0,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 46.897 39.397 46.389 40.883 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección de Salud Mental. Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea. 
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Cuadro 5.37. Población atendida en Navarra en centros de salud mental 

según diagnóstico por sexo. Años 1996 y 2002. 
 1996 2002 

DIAGNÓSTICO MUJERES HOMBRES MUJERES  HOMBRES  

PSICOSIS 24,5 23,6 29,9 27,7 

Esquizofrenia 4,0 7,0 4,9 8,9 

Trast. afectivos 15,5 9,4 21,2 13,8 

Otros trast. psicóticos 5 7.2 0,8 0,8 

Trastornos mentales orgánicos _ _ 1,5 2,4 

Trastornos paranoide _ _ 1,5 1,7 

Tasa suicidio   0,1 0,1 

NEUROSIS 40,9 23,7 39,1 23,5 

Distimia 10,3 3,4 7,2 2,2 

Trast.de ansiedad 14,3 8,1 14,0 8,8 

Trast. de adaptación 12,6 9,1 14,6 9,8 

Otras neurosis 3.7 3.1 0,6 0,3 

Trast. somatomorfos _ _ 2,1 2,1 

Fobia simple _ _ 0,5 0,2 

DROGODEPENDENCIAS 3,9 19,8 4,1 18,0 

Consumo de alcohol 1,6 9,6 1,8 8,1 

Consumo de opiáceos 1,8 7,8 1,6 6,5 

Consumo de otras drogas 0,5 2,4 0,7 3,5 

RETRASO MENTAL 1,0 1,6 1,0 1,6 

VARIOS FACTORES 8,4 7,4 7,9 7,7 

OTROS 7,2 8,0 8,3 9,1 

Ausencia de diagnóstico 2,1 2,2 1,8 1,7 

Otros diagnósticos 1,3 2,0 1,4 1,9 

Ludopatías 0,1 0,5 0,1 0,4 

Trast. de la personalidad  1,6 1,8 2,3 3,1 

Agorafobia y angustia 0,9 0,5 1,0 0,5 

Trast. obsesivo compulsivo 1,2 1,0 1,3 1,3 

No diagnóstico    0,4 0,2 

DIAGNÓSTICO APLAZADO 9,2 9,7 3,3 3,2 

TRASTORNOS INFANTO-

JUVENILES 

5,7 7,1 6,5 9,2 

 

Trast. de la conducta 0,4 2,2 0,8 3,5 

Trast. de ansiedad 0,9 1,2 1,0 1,7 

Trast. conducta alimentaria 3,3 0,4 3,5 0,6 

Trast. movimientos estereotip. 0,0 0,2 0,1 0,2 

Otros trast. con m. físicas 0,5 1,7 0,4 1,2 

Trast. profundos del desarrollo 0,0 0,2 0,1 0,4 

Trast. específicos del desarrollo 0,1 0,3 0,1 0,5 

Otros trast. infancia 0,5 0,9 0,5 1,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 8.893 6.577 9.411 7.121 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección de Salud Mental. Servicio Navarro de Salud/Osasunbidea.  
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5.5.2. Morbilidad hospitalaria en salud mental  
 

 

En el año 2002, las mujeres navarras representaron un 44,6% del total de altas por 

enfermedades mentales en los hospitales. Esta cifra es algo superior a la de 1996 (39%). 

Así y todo sigue siendo clara la diferencia entre la proporción de mujeres atendidas por 

problemas de salud mental en centros no hospitalarios y hospitalarios (un 56,9% frente 

a un 44,6%). 

 

Tanto en hombres como en  mujeres las altas por psicosis son las principales. En las 

mujeres están en segundo lugar las altas por problemas neuróticos, mientras que en los 

hombres se puede destacar la importancia que adquieren las drogodependencias, que en 

2002 triplicaron casi a las de las mujeres. En 1996, estas altas habían sido casi cuatro 

veces mayores que las de las mujeres, es decir, se observa un ligero aumento por 

problemas de drogodependencias en ellos. 
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Cuadro 5.38. Porcentaje de pacientes atendidos en el Servicio Navarro de 

Salud por causas relacionadas con enfermedades mentales, estratificados 

por sexo. Año 2002. 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 
MUJERES HOMBRES TOTAL 

PSICOSIS    

Psicosis orgánicas (senil, alcohólica, por drogas, 

otras) 

10,4 13,6 12,2 

Trastorno Esquizofrénico 21,2 26,3 24,0 

Psicosis afectivas (maniaco, depresiva o bipolar) 24,6 16,6 20,2 

Otros estados psicóticos 7,3 6,1 6,6 

TRASTORNOS NEUROTICOS, DE 

PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS 

MENTALES NO PSICOTICOS 

   

Trastornos neuróticos (ansiedad, histeria, fobias 

obsesiones, depresión) 

8,1 4,6 6,2 

Trastornos de personalidad 7,7 5,4 6,5 

Trastorno depresivo 0,8 1,0 0,9 

Otros trastornos mentales no psicóticos 12,6 6,4 9,2 

Retraso mental 0,6 0,7 0,6 

SUBTOTAL TRASTORNOS MENTALES 
93,5 80,6 86,4 

ABUSOS Y DEPENDENCIAS  
   

Dependencia alcohólica 3,7 11,2 7,8 

Dependencia opioides 0,0 0,8 0,5 

Dependencia cocaína 0,2 1,3 0,8 

Dependencia de otras drogas 0,8 1,6 1,3 

Abuso de alcohol o drogas 1,8 4,4 3,3 

SUBTOTAL 

DROGODEPENDENCIAS 

6,5 19,4 13,6 

TOTAL % 
100.0 100.0 100.0 

TOTAL Nº 491 609 1100 
Fuente: Dirección de Asistencia Especializada. Servicio de Análisis y Control Asistencial. S.N.S./Osasunbidea.  
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5.6. Salud laboral 
 

 

5.6.1. Accidentes de trabajo con baja 

 

 
En 2002, el número de mujeres que sufrió accidentes laborales en Navarra fue de 2.342 

(ninguno mortal), 1.260 más que en 1996. Esta diferencia puede deberse a distintas 

razones, entre ellas, a una mayor siniestrabilidad o a una mejora en el registro de los 

accidentes, ya que en el caso de los hombres se aprecia también un aumento, de 8.805 

en 1996 a 11.170 en 2002. 

 

Si comparamos el número de accidentes de hombres y mujeres, vemos que la 

proporción de mujeres en 1996 fue de un 10,94% del total, mientras que en 2002 esta 

proporción subió a un 17,33%.  

 

Cuadro 5.39. Accidentes de trabajo en Navarra con baja en jornada de 

trabajo según sectores económicos por gravedad y sexo. Año 2002.  

SECTOR. LEVES GRAVES MORTALES 

ECONOMICO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Agricultura 2,2 2,4 16,7 7,5 0,0 14,3 

Industria 28,7 45,3 11,1 37,7 0,0 19,0 

Construcción 1,5 27,3 0,0 30,8 0,0 38,1 

Servicios 67,6 25,0 72,2 23,9 0,0 28,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

TOTAL N. 2.324 10.990 18 159 0 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Sección de Investigación y Epidemiología Laboral. Instituto Navarro de Salud 
Laboral. 

 

 

En cuanto al sector económico donde se producen estos accidentes, se aprecia que los 

de las mujeres ocurren sobre todo en el sector servicios, mientras que los de los 

hombres se producen sobre todo en la industria y la construcción, lo cual estará 

relacionado con una respectiva mayor presencia de ambos en dichos tipos de sectores. 
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Gráfico 5.9. Accidentes de trabajo en Navarra con baja en jornada de 

trabajo según sectores económicos por gravedad y sexo. Año 2002. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Sección de Investigación y Epidemiología Laboral. Instituto Navarro de Salud 

Laboral. 

 

 

Cuadro 5.40. Accidentes de trabajo en Navarra según naturaleza de la lesión 

por sexo. Año 2002.  
TIPO LESIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 

Torceduras, esguinces, distensiones 39,5 26,7 28,9 

Heridas 14,8 18,0 17,4 

Constusiones y aplastamientos 15,5 16,6 16,4 

Lumbalgias, cervicales, raquiales 12,4 13,7 13,4 

Fracturas 5,6 7,4 7,1 

TOTAL % 87,9 82,4 83,3 

TOTAL N. 2.342 11.170 13.512 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Sección de Investigación y Epidemiología Laboral. Instituto Navarro de Salud 
Laboral. 
 

 

5.6.2. Enfermedades profesionales 

 

 

En el año 2002, del total de personas afectadas por enfermedades profesionales, un 

36,2% fueron mujeres, porcentaje algo más elevado que el observado en 1996, donde la 

proporción de mujeres fue de un 24%. 

 

A pesar de que las mujeres se encuentran ocupadas principalmente en el sector 

servicios, es el industrial el que más enfermedades profesionales provoca en ellas: el 

53,14% de las afectadas. En los hombres, este dato se incrementa hasta el 65%.  
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Cuadro 5.41. Enfermedades profesionales en Navarra según grupos de 

enfermedad por sectores económicos y sexo. Año 2002. 

 AGRIC. INDUST. CONSTR. SERVICIOS TOTAL 

GRUPOS ENFERMEDAD MM HH MM HH MM HH MM HH MM HH 

E.P. POR AGENT. QUIMICOS          

Poliuretanos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

E.P. DE LA PIEL           

E.P. piel causadas por sustancias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras afecciones cutáneas 0,0 11,8 5,6 10,0 0,0 3,3 5,4 2,4 5,3 7,6 

E.P. POR INHALACION SUST.          

Neumoconiosis 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Asma prov. medio profesional 0,0 0,0 0,9 1,4 0,0 2,4 1,9 1,0 1,3 1,4 

Irritación vías aéreas sup. 0,0 0,0 0,7 0,2 0,0 0,5 0,8 0,3 0,7 0,3 

E.P. INFEC. Y PARASIT.          

Infecciones por animales 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

Infecc. del personal prevencion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 

E.P. POR AGENTES 

FISICOS 

          

Hipoacusia 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

Osteoarticulares o agineuroticas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bolsas serosas por presión 0,0 0,0 0,2 1,8 0,0 2,8 0,0 2,7 0,1 2,1 

Fatiga vainas tendinosas 66,7 76,5 52,2 60,8 50,0 64,2 52,6 60,6 52,7 61,6 

Parálisis nervios deb. a presión 16,7 0,0 10,5 4,1 50,0 2,4 11,6 5,8 11,4 4,1 

Otros procesos osteoarticulares 16,7 11,8 29,7 18,4 0,0 23,6 27,2 27,1 28,1 20,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 18 17 448 962 6 212 371 292 843 1.480 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Sección de Investigación y Epidemiología Laboral. Instituto Navarro de Salud 

Laboral. 
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5.7. Cuidados no sanitarios a personas dependientes 
 

 

No disponemos de datos relativos a los cuidados de salud llevados a cabo fuera del 

ámbito especializado e institucional en Navarra, lo cual nos parece muy negativo en un 

tema como éste donde las diferencias en la responsabilidad de hombres y mujeres son 

tan manifiestas. 

 

En un estudio publicado en 1999
8
, realizado en torno a personas ancianas domiciliadas 

en Burlada que declaraban necesidad de ayuda para realización de las actividades 

básicas (ABVD) o instrumentales (AIVD) de la vida diaria, se confirmó que las 

cuidadoras principales son mayoritariamente mujeres. 

 

En el mismo, el 22,8% de la población mayor de 65 años declaraba necesitar ayuda para 

actividades ABDV, ascendiendo esta proporción a un 31% si se consideraban las AIVD.  

 

En cuanto al sexo, el predominio de las mujeres en el grupo de las personas cuidadas 

también era claro (un 71,6% frente a un 28,4% de hombres). Sin embargo, si se observa 

el estado civil, en los hombres predominan los casados y en las mujeres las viudas. 

 

 

Cuadro 5.42. Personas que dispensan cuidados a ancianos según sexo y edad 

en Navarra. Año 1997. 

 EDAD ESTADO CIVIL  

SEXO  65-69 70-74 75-79 >80 Soltero/a Casado/a Viudo/a Sep/Div. 

Hombre 22,0 14,3 24,7 39,0 3,1 64,4 32,1 0,4 

Mujer 14,0 16,1 21,6 48,2 6,7 29,9 63,2 0,2 

TOTAL  16,3 15,6 22,5 45,6 5,6 39,7 54,4 0,2 
Fuente: Encuesta sobre redes de apoyo y provisión de cuidados a personas ancianas con limitación permanente de la actividad  

 
Respecto al sexo de las personas cuidadas y cuidadoras, hay que destacar que mientras 

en la misma generación no se apreciaban diferencias significativas, éstas eran muy 

claras cuando se analiza la ayuda intergeneracional, donde es mucho más marcado el 

protagonismo de las mujeres. 

 

En conjunto, en el 72,3% de los casos la fuente de apoyo es una mujer, frente al 27,7% 

de los hombres. Sin embargo, entre los hombres cuidadores, la relación principal de 

parentesco es la de cónyuge (58,9%). Por el contrario, entre las mujeres la relación 

principal de parentesco es la de hija, con gran diferencia respecto al vínculo conyugal. 

                                                 
8
 Publicado en la Revista Anales del Sistema Sanitario de Navarra, Vol. 22, Suplemento 

3, 1999,  

bajo el título de  « Encuesta sobre redes de apoyo y provisión de cuidados a personas 

ancianas con limitación permanente de la actividad », siendo sus autoras:  I. Sáenz de 

Pipaón, M.J. Oteiza y C. Corera. 
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Cuadro 5.43. Relación de parentesco de las personas que dispensan cuidados 

según sexo en Navarra. Año 1997. 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

1. Cónyuge 43 22 65 

2. Hija - 108 108 

3. Hijo 16 - 16 

4. Nuera/yerno 6 15 21 

5. Otros familiares 4 18 22 

6. Vecinos/as  5 5 

7. Servicios sociales 2 13 15 

8. Empleado/a hogar 2 15 17 

TOTAL  73 196 269 
Fuente: Encuesta sobre redes de apoyo y provisión de cuidados a personas ancianas con limitación permanente de la actividad  

 

 

 

Cuadro 5.44. Población que dispensa cuidados a personas ancianas según 

estado civil. Año 1997  

  SOLTERO/A  CASADO/A VIUDO/A TOTAL 

1. Cónyuge  100,0 - 24,3 

2. Hija 2,0 74,8 22,6 40,3 

3. Hijo 4,3 74,5 21,2 5,7 

4. Nuera/yerno  84,6 15,4 7,8 

5. Otros familiares 44,7 44,0 11,3 8,2 

6. Vecinos 21,2 73,4 - 2,0 

7. Servicios soc. 2,7 52,3 45,0 5,3 

8. Empleado hogar 9,2 46,9 43,9 6,4 
Fuente: Encuesta sobre redes de apoyo y provisión de cuidados a personas ancianas con limitación permanente de la actividad  
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6. Participación social, política y sindical 
 

 

Las mujeres van experimentando una progresiva irrupción en los ámbitos de participación 

social, política y sindical aunque este sigue siendo un mundo todavía organizado y ocupado 

mayoritariamente por los hombres. En este capítulo cabe destacar el aumento de la participación 

de las mujeres en estos espacios. 

 

A falta de un estudio profundo sobre el asociacionismo de las mujeres, podemos constatar el 

aumento de las asociaciones de mujeres en Navarra en estos últimos años siendo 173 las 

registradas en el Instituto Navarro de la Mujer en el año 2003 lo que supone 78 asociaciones 

más que en 1997. 

 

En el mundo electoral analizaremos las Elecciones municipales (1999 y 2003), las Elecciones al 

Parlamento Foral (1999 y 2003) y las Elecciones al Parlamento Español del año 2000. 

 

En cuanto al comportamiento electoral van disminuyendo las diferencias de género aunque 

todavía se detecta un mayor conservadurismo en las opciones políticas de las mujeres y una 

concentración del voto en los partidos mayoritarios, mientras que los hombres diversifican más 

sus votos. 

 

La participación de las mujeres en cargos públicos de elección ha aumentado 

significativamente. La presencia femenina ha dado un salto cualitativo en el ámbito municipal, 

aunque este es el que mayor diferencia de género presenta. En  2003 las concejalas en 

municipios de más de 10.000 habitantes suponen el 33,1% del total,  casi duplicando los 

porcentajes de 1995. Las mujeres son alcaldesas en 39 municipios frente a la cifra de 18 en 

1995. 

 

El aumento de la presencia de mujeres en el Parlamento Foral ha sido una constante suponiendo 

hoy un 32% del mismo frente al 26% de 1995. 

 

Las diputadas navarras en el Parlamento Español son el 40% del total habiendo duplicado su 

presencia respecto a la anterior legislatura (1996). 

 

La media de afiliación de las mujeres a los partidos políticos apenas ha variado, manteniéndose 

en porcentajes semejantes (32,8) desde hace una década. Su participación es mayor en las 

organizaciones juveniles de los mismos partidos, llegando a un 42,6% lo que indica una 

tendencia de cambio. En cambio los sindicatos han visto aumentar la presencia de mujeres  en 

casi diez puntos en cinco años siendo la media de afiliación en 2003 del 34,05%. 

 

Los datos aquí presentados, aunque lejanos a la paridad, nos presentan un panorama 

esperanzador al irse produciendo un incremento de la presencia femenina en todos los ámbitos 

de participación social y política. 
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6.1. Mujeres  y asociacionismo 
 

 
Existen 125 asociaciones de mujeres registradas en el Gobierno de Navarra lo que supone el 

2,7% del total. Respecto a datos de 1997 el aumento ha sido de 53 asociaciones nuevas lo que es 

reflejo de la tendencia al alza del asociacionismo de mujeres en Navarra. 

 

Este dato hay que tenerlo en cuenta con prudencia ya que hay asociaciones que no se registran, 

por ello los datos del Instituto Navarro de la Mujer nos aportan un número mayor. El INAM 

tiene registradas 173 asociaciones en Navarra siendo su mayor concentración en Pamplona y 

comarca y donde menos encontramos es en el Pirineo. 

Este dato supone 78 asociaciones más que las registradas en 1997. La mayor parte de ellas se 

situan en la actividad de Educación y Cultura, seguida por el area de Participación. 

 

 

Cuadro 6.1. Proporción de asociaciones especificas de mujeres sobre el total 

de asociaciones registradas en Navarra. Año 2003. 

ASOCIACIONES TOTAL N.  TOTAL % 

Específicas de mujeres 125 2,7 

Total de asociaciones 4.624 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra. 

 

 

Cuadro 6.2. Asociaciones de mujeres en Navarra según zonas. Año 2003. 

ZONAS Nº de asociaciones 

Noroeste 16 

Pirineo 7 

Pamplona y comarca 71 

Estella 22 

Nav. Media Oriental 13 

Ribera Alta 25 

Tudela 19 

TOTAL 173 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Navarro de la Mujer 

 

 

Cuadro 6.3. Asociaciones de mujeres en Navarra según zonas por actividad. Año 2003. 

 

ZONAS 

Educación y 

Cultura 

Salud Bienestar 

 social 

Participación Area Mujer 

Rural 

Noroeste 16 0 0 0 0 

Pirineo 7 0 0 0 0 

Pamplona y comarca 44 6 5 13 3 

Estella 21 0 0 1 0 

Nav. Media Oriental 13 0 0 0 0 

Ribera Alta 25 0 0 0 0 

Tudela 19 0 0 0 0 

TOTAL 145 6 5 14 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Instituto Navarro de la Mujer. 
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Gráfico 6.1. Asociaciones de mujeres en Navarra según actividad. Año 2003. 
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Fuente : Elaboración propia a partir del Registro de Asociaciones del INAM 
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6.2. Opciones políticas e intención de voto  
 

 

El mayor porcentaje de mujeres se sitúa en el centro seguido de la izquierda, mientras 

que los hombres eligen la izquierda como primera opción. Las mujeres superan a los 

hombres en porcentajes de autoubicación en el centro, centro derecha y derecha, lo que 

es sintoma de un mayor conservadurismo en sus opciones políticas. 

 

 

Cuadro 6.4. Autoubicación del voto según sexo.  
 2003  

Intención de voto MUJERES HOMBRES TOTAL  

Extrema izquierda 

Izquierda 

Centro izquierda 

Centro 

Centro derecha 

Derecha 

Extrema derecha 

No sabe 

No contesta 

 

Media  

0,9 

19,7 

14,6 

31,3 

10,6 

5,2 

0,7 

17,0 

0,1 

 

3,6 

2,2 

       28,6 

       14,9 

27,6 

10,3 

4,6 

0,6 

10,6 

0,6 

 

3,4 

1,5 

24,1 

14,8 

29,5 

10,4 

4,9 

0,7 

13,8 

0,4 

 

3,5 
Fuente: Datos proporcionados por CÍES, resultado de sondeos preelectorales. 

 

 

 

Las mujeres concentran su intención de voto en los dos partidos mayoritarios de 

Navarra, UPN y PSOE. Su intención de voto sobre ellos es mayor que la de los hombres 

que diversifican más su voto. Las mujeres tienen menor intención de votar a los partidos 

minoritarios aunque estos tengan representación parlamentaria. 

 

 

Cuadro 6.5. Preferencia de voto según sexo en las elecciones autonómicas de 

2003. 
 2003 

INTENCION DE VOTO MUJERES HOMBRES  

Aralar 

Batzarre 

CDN 

EA-PNV 

IU 

P.Carlista 

PSOE 

UPN 

5,0 

1,0 

6,0 

6,0 

8,0 

- 

29,0 

    45,0 

8,0 

2,0 

9,0 

7,0 

8,0 

1,0 

23,0 

42,0 
Fuente: Datos proporcionados por CÍES, resultado de sondeos preelectorales. 
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6.3. Elecciones municipales 1999 y 2003 
 

 

En las elecciones municipales de 1999 la presencia de las mujeres en las candidaturas de 

las elecciones locales está muy lejos de la paridad y presenta los mismos porcentajes 

que en el año 1997. 

 

 

6.3.1. Mujeres candidatas 

 

 

Cuadro 6.6. Candidaturas a las Elecciones locales de 1999 (municipios de 

más de 10.000 habitantes)
9
 en Navarra por sexo. Porcentajes horizontales. 

 MUJERES HOMBRES MUJERES N. TOTAL N.  

Navarra  34,8 65,1 332 953 

Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON. Mayo 1999. 

 

Ningún partido alcanza el 40% de presencia femenina en sus candidaturas lo que supone 

una tendencia negativa respecto a 1997. Los partidos que presentan medias superiores 

de presencia femenina en sus candidaturas son: la coalición EA-PNV, EH y PSN/PSOE. 

El partido con menor porcentaje de mujeres en sus listas es CDN. 

 

 

Cuadro 6.7. Candidatas en Navarra en las Elecciones locales de 1999 

(municipios de más de 10.000 habitantes) según partidos por sexo. 

Porcentajes horizontales.  
PARTIDOS MUJERES N.  HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

CDN 46 108 29,9 154 

EA-PNV 44 70 38,6 114 

EUSKAL HERRITARROK 58 99 36,9 157 

IU-EB 49 103 32,2 152 

PSN/PSOE 61 93 39,6 154 

UPN 35 79 30,7 114 

INDEP. 39 69 36,1 108 

TOTAL 332 621 34,8 953 

Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON. Mayo 1999. 

 

La media de presencia femenina en las candidaturas de las elecciones locales de 2003 ha 

experimentado un ligero ascenso, que supone 23 mujeres más en las listas 

 

                                                 
9
 Estos municipios son Barañain, Burlada, Estella/Lizarra, Tudela/Tutera, Pamplona/Iruña, Zizur Mayor  
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Cuadro 6.8. Candidaturas a las Elecciones locales de 2003 (municipios de 

más de 10.000 habitantes) en Navarra por sexo. Porcentajes horizontales. 

Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON. Abril 2003. 

 

En el año 2003 tres partidos superan el 40% de mujeres en sus listas, estos son: PSOE, 

EA-PNV y Batzarre. Aralar presenta el porcentaje más bajo de mujeres en sus listas 

 

 

Cuadro 6.9. Candidaturas en Navarra en las Elecciones municipales de 2003 

(municipios de más de 10.000 habitantes) según partidos por sexo. 

Porcentajes horizontales. 
PARTIDOS MUJERES N.  HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

ARALAR 20 67 23,0 87 

BATZARRE 51 64 44,3 115 

CDN 48 90 34,8 138 

EA-PNV 60 78 43,5 138 

IU-EB 53 106 33,3 159 

PSN/PSOE 69 92 42,9 161 

UPN 54 91 37,2 145 

TOTAL  355 588 37,6 943 

Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del BON abril 2003 

 

 

Si comparamos el porcentaje de mujeres candidatas y el de electas vemos que apenas 

disminuye un punto. Este dato rompe con la situación anterior en la que las mujeres 

iban situadas en las listas en puestos con pocas posibilidades de salir por lo que el 

descenso en 1997 llegó a ser de más de 10 puntos. 

 

 

Gráfico 6.2. Mujeres candidatas y mujeres elegidas concejalas en Navarra 

en las elecciones municipales de 1999 (municipios de más de 10.000 

habitantes) Porcentajes respecto a los hombres  
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Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON mayo 1999. 

 

 
 

 MUJERES HOMBRES MUJERES N. TOTAL N. 

Navarra 37,6 62,4 355 943 
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En 2003 los porcentajes de participación de las mujeres pierden 4 puntos si analizamos 

a las mujeres elegidas. Este descenso muestra  que las mujeres no iban tan bien situadas 

como los hombres, que experimentan el efecto contrario, aumentando 4,5 puntos lo que 

es prueba de que ocupaban los mejores puestos.  

 
 

 

 
 

 

 

Gráfico 6.3. Mujeres candidatas y mujeres elegidas concejalas en Navarra 

en las elecciones municipales de 2003 (municipios de más de 10.000 

habitantes) Porcentajes respecto a los hombres.  
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Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON y datos pedidos a  los partidos  

 

 

6.3.2. Electas: La participación de las mujeres en los Ayuntamientos 
 

a) Concejalas 

 

 

Las concejalas en los municipios de más de 10.000 habitantes en el momento de 

constituirse los Ayuntamientos suponían el 33,8% del total. 

Esta cifra se ha duplicado respecto al año 1995 en el que solo encontrábamos un 17,3% 

de mujeres. 

Esta tendencia es muy positiva y viene a contrarrestar la escasa presencia de mujeres en 

los poderes locales. 

 

 

Cuadro 6.10. Concejalas en las Elecciones locales de 1999 (municipios de 

más de 10.000 habitantes) en Navarra por sexo. Porcentajes horizontales. 

ELECCIONES 1999 MUJERES HOMBRES MUJERES % TOTAL  

Concejalías 44 86 33,8 130 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON mayo 1999. 

 

 

Los partidos que superan la media son EH, PSN/PSOE y UPN. El CDN no tiene 

mujeres concejalas 
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Cuadro 6.11. Concejalías en Navarra en las Elecciones municipales de 1999 

(municipios de más de 10.000 habitantes) según partidos por sexo. 

Porcentajes horizontales. 
PARTIDOS MUJERES N.  HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

CDN 0 9 0,0 9 

EA-PNV 1 2 33,3 3 

EUSKAL HERRITARROK 10 14 41,7 24 

IU-EB 2 7 22,2 9 

PSN/PSOE 13 17 43,3 30 

UPN 15 28 34,9 43 

INDEP. 3 9 25,0 12 

TOTAL 44 86 33,8 130 

Fuente : Elaboración propia a partir de datos del BON. Mayo 1999. 

 

 

En el año 2003 el porcentaje de concejalas en los municipios mayores de 10.000 

habitantes es del 33,1 % por lo que se mantiene la tendencia  superando a la media 

estatal. 

 

Si tenemos en cuenta la totalidad de municipios de Navarra el porcentaje es del  

21,2%
10

. La media en 2002 para toda España era del 21,1% 

 

 

Cuadro 6.12. Concejalas en las Elecciones locales de 2003 (municipios de 

más de 10.000 habitantes) en Navarra por sexo. Porcentajes horizontales. 

ELECCIONES 2003 MUJERES HOMBRES MUJERES % TOTAL  

Concejalías 45 91 33,1 136 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos  de partidos  

 

Los partidos mayoritarios en Navarra , UPN y PSN/PSOE presentan  importantes 

porcentajes de mujeres concejalas, superando el 40%. No llegan a la media EA-PNV, 

Aralar, Batzarre y CDN. 

 

 

Cuadro 6.13. Concejalas en Navarra en las Elecciones locales de 2003 

(municipios de más de 10.000 habitantes) por sexo. Porcentajes horizontales. 

PARTIDOS MUJERES N.  HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

ARALAR 1 6 14,3 7 

BATZARRE 1 4 20,0 5 

CDN 2 7 22,2 9 

EA-PNV 0 6 0 6 

IU-EB 4 13 23,5 17 

PSN/PSOE 12 17 41,4 29 

UPN 23 33 41,1 56 

INDEPENDIENTES 2 5 28,6 7 

TOTAL 45 91 33,1 136 

Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del BON abril 2003 

                                                 
10

 Datos de La Mujer en Cifras, Instituto de la Mujer, 2002 
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Analizando los datos sobre todos los municipios navarros vemos el continuo e 

importante ascenso de la presencia de mujeres en nuestros ayuntamientos, pasando de 

un escaso 5,6 al 26,8 en 20 años. 

 

 

Cuadro 6.14. Concejalías en Navarra según legislaturas por sexo. 

Porcentajes horizontales. 
LEGISLATURAS MUJERES N. MUJERES % HOMBRES N. HOMBRES % TOTAL N. 

1983-1987 96 5,6 1.605 94,4 1.701 

1987-1991 123 7,7 1.482 92,3 1.605 

1991-1995 192 12,1 1.398 87,9 1.590 

1995-1999 268 16,7 1.342 83,3 1.610 

1999-2003 360 22,2 1.261 77,8 1.621 

2003-2007 434 26,8 1.187 73,2 1.621 

TOTAL 1.473 15,1 8.275 84,9 9.748 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
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Los municipios donde hay más de un 50% de mujeres concejalas son 41, mientras que 

en 1995 eran 12. La mayoría son pequeños municipios que no superan los 1.000 

habitantes 

 

Cuadro 6.15. Municipios donde hay un 50% o más de mujeres concejalas, 

según partidos que representan. Legislatura 2003-2007. 

MUNICIPIO  PARTIDOS 

Abarzuza 1 sin partido, 1 de A.I. Larriza, 1 Zorzor 

Adiós 1 de A.Indep.,1 de A.E. Adios 

Allín 2 de C.I.V. Allín, 1 de C.I. Allin 

Arano 2 de A.I. Herriaren Alde 

Aras 2 de A.I. Aras 

Areso 3 de  G.I. Aresoarrak 

Atez (Erice) 3 de Atezko Herria 

Ayegui 4 de C.I. Irache 

Barbarin 2 de A. Independiente 

Caparroso 1de PSN, 1PSN-Indep, 1de UPN, 2 de Upn-Ind 

Caseda 2 de A.I. San Zoilo, 2 de I. Caseda-Kasedako L. 

Cirauqui 2 de A.I. Cirauqui, 1de C.AS. Independiente 

Dicastillo 3 de A.I. Montejurra 

Doneztebe/Santesteban 2 de EA, 2 de EAJ-PNV-Indep. 

Egües 1de A.V. Gorraiz, 1 UPN, 3 UPN-Indep. 

Elgorriaga 2 de Bostorraz 

Falces 3 de A.I. Falcesina-Indep, 3 de  PSN 

Fitero 2de PSN-Indep, 1 UPN, 2 UPN-Indep, 

Gallipienzo 2 de Vecinos G. 

Imotz 2 de EA, 1 EH 

Irañeta 2 de A.E.I. Sasartea 

Juslapeña 3 de A.E.I. Juslapeña 

Lerga 3 de  UPN, 1 UPN-Indep. 

Liedena 4 de A.E.I. Aspra 

Lodosa 1PSN, 2 PSN-Indep, 2 UPN 

Lumbier 4 de  A.I. Lumbier, 1 de Batzarre 

Miranda de Arga 1 de PSN, 3 PSN-Independiente 

Monreal 3 de A.E. Elomendi  

Mués 1 de CDN, 3 UPN 

Odieta 5 de  A.I. Odieta 

Orbaitzeta 2 de  A.E.I. Orbaitzeta 

Orkoien 3 de  A.I. Orkoien, 1 de  IU-EBN 

Pitillas 2 de  A. Democ. Pitllas, 1 A.I. Pitillas 

Roncal 1 de  EZKA/2 de G.I. Roncalés 

Tiebas 2 de A.E.I. Tiebas-Muruarte de Reta,1 A.I. Sierra de 

Alaiz Tulebras 2  de  A.I. Tulebras 

Unciti 2 de  A.I. Unciti 

Unzue 2 de  A.E.I. Unzue 

Valtierra 4 PSN, 1 UPN-Indep. 

Yesa 2 de  A.E. San Virila 

Zubieta 3 de  Elutsa 

TOTAL= 41  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
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b) Alcaldesas 

 

 
Las alcaldesas en Navarra constituyen, tras las elecciones de 2003 un 14,3% del total. 

El incremento desde 1983 ha sido muy importante (de 1 a 39 alcaldesas) pero todavía 

estamos muy lejos de la paridad, siendo el 86% de alcaldías masculinas. 

De todos los ámbitos de representación política éste es el que mayor diferencia de 

género presenta. 

Los datos de alcaldesas por Comunidades Autónomas (1999) presentan una media de 

mujeres en el Estado Español de un 9,6%, superada por Navarra 

La Comunidad Foral tiene uno de los porcentajes más altos de mujeres alcaldesas. 

Comunidades autónomas próximas, presentan porcentajes más bajos: La CAV 12%, y 

Aragón 9,45 así como Madrid 11,73 y Cataluña 6,98%. 

 

 

Cuadro 6.16. Alcaldías en Navarra según legislaturas por sexo. Porcentajes 

horizontales11
. 

LEGISLATURA

S 

MUJERES N. MUJERES % HOMBRES 

N. 

HOMBRES 

% 

TOTAL N. 
1979-1983 1 0,4 266 99,6 267 

1983-1987 3 1,1 261 98,9 264 

1987-1991 8 3,0 257 97,0 265 

1991-1995 15 6,2 226 93,8 241 

1995-1999 18 6,7 251 93,3 269 

1999-2003 33 

 

12,1 239 87,8 272 

2003-2007 39 14,3 234 85,7 273 

TOTAL 118 6,5 1.734 93,5 1.852 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

 

 

 
Las mujeres rigen 39 municipios en Navarra frente a la cifra de 18 en 1995. La mayoría 

son pequeños municipios que no alcanzan los 4.000 habitantes, casi la mitad no llega a 

los 500.  

Cabe destacar la presencia de mujeres en las alcaldías de importantes municipios como 

Estella, Pamplona y Tafalla. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Los datos de cargos electos en municipios de Navarra que aparecen en este apartado se refieren a los 

correspondientes al momento de la constitución de los Ayuntamientos, teniendo en cuenta que después ha 

podido haber modificaciones. 



 220 

 

 

Cuadro 6.17. Municipios regidos por mujeres (alcaldías) según su número 

de habitantes y el partido por el que se presentan. Legislatura 2003-2007. 

MUNICIPIO  Nº Habitantes
12

 PARTIDO  

Allín 794 C.I.V. ALLIN 

Altsasu/Alsasua 7.281 Aralar 

Armañanzas 86 A.I. Armañanzas 

Artazu 86 Santa Cruz 

Bargota 373 - 

Barillas 200 A.I. de Barillas 

Baztan 7.670 EA 

Bera  3.581 EA 

Biurrun-Olcoz 197 A,I. Biurrun-Olcoz 

Cabanillas 1.570 PSN 

Cascante 3.822 UPN 

Esparza 104 A. Arrola 

Estella/Lizarra 13.150 PSN 

Gallipienzo 161 Vecinos G. 

Hiriberri/ Villanueva 

Aézkoa 

 

145 

 

Aritzartea 

Imotz 377 Imotz Taldea  

Irurtzun 2.244 UPN-INDEP. 

Iza 771 Cendea de Iza-Gulina 

Lacuntza 1.015 EA 

Larraun 1.047 Larraungo Elkartea 

Lerga 90 UPN 

Lezaún 270 Ohiantxiki Lezaún 

Liédena 354 A.E.I.Aspra 

Lizoáin 243 U.I.del Valle 

Mues 119 A.I. Mues 

Oláibar 162 A.I. Olaibar 

Olazti/Olazagutia 1.711 C.I.Olazti 

Olite 3.244 PSN 

Orisoaín 92 Independiente 

Oronz 57 A.E. Oronz 

Pamplona/Iruña 189.364 UPN 

Peralta 5.571 UPN 

Piedramillera 63 A. I. Piedramillera 

Puente la Reina/Gares 2.463 A.E. Ximenez de Rada  

Tafalla 10.646 PSN 

Ujue 233 U.P. Ujue 

Urroz 365 - 

Vidángoz/Bidankoze 113 A.I. Vidangoz 

TOTAL = 39 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
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c) Secretarias 
 

 

Las mujeres ocupan el 39,7% de las secretarías en los Ayuntamientos de Navarra 

teniendo una clara evolución ascendente desde 1983. 

 

 

Cuadro 6.18. Secretarias de Ayuntamientos de Navarra según legislaturas 

por sexo. Porcentajes horizontales. 

LEGISLATURA

S 

MUJERES N. MUJERES % HOMBRES N. HOMBRES % TOTAL N. 
1983-1987 35 13,3 228 86,7 263 
1987-1991 45 17,4 214 82,6 259 

1991-1995 71 27,1 191 72,9 262 

1995-1999 86 32,2 181 67,8 267 

1999-2003 88 32.4 184 67.6 272 

2003-2007 108 39,7 164 60,3 272 

TOTAL 237 22,5 814 77,5 1.051 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

 

 

Este gráfico muestra la clara evolución ascendente de la presencia de las mujeres en los 

poderes locales, siendo más lenta su evolución en las Alcaldías. 

 

 

 

Gráfico 6.4. Evolución del porcentaje de mujeres alcaldesas, concejalas y 

secretarias en Ayuntamientos de Navarra. Año 2003. 
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Fuente :Elaboración propia a partir de los datos de Federación Navarra de Municipios y Concejos.  
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6.4. Elecciones al Parlamento de Navarra  

 

 

En este apartado vamos a analizar los datos correspondientes a las elecciones al 

Parlamento Foral de los años 1999 y 2003 

 

 

6.4.1. Elecciones año 1999 
 

 

Desde las primeras elecciones en 1979 el aumento de mujeres en las candidaturas ha 

tenido una evolución positiva y sostenida. 

 

En las elecciones autonómicas de 1999 las mujeres suponen el 29% del total de 

candidatas/os. Todavía estamos lejos de la paridad pero ha habido un incremento de 3 

puntos respecto a las anteriores elecciones de 1995. 

 

Los partidos que superan la media porcentual de mujeres en sus listas son : EH, IU, 

Partido carlista y PSN/PSOE. El PSN/PSOE presenta porcentajes cercanos a la paridad. 

Las listas de mayor presencia masculina son las correspondientes a CDN y EA-PNV 

con porcentajes que superan el 80%. 

 

 

Cuadro 6.19. Candidaturas al Parlamento de Navarra (Elecciones 

Autonómicas de 1999) según partidos por sexo. Porcentajes horizontales. 
PARTIDOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

CDN 7 46 13,2 53 

EA/EAJ-PNV 10 43 18,9 53 

EH 18 35 34,0 53 

Independ. Navarra 17 36 32,1 53 

IU 18 35 34,0 53 

Partido Carlista 16 37 30,2 53 

PSN-PSOE 24 29 45,3 53 

UPN 13 40 24,5 53 

TOTAL % 123 301 29,0 424 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el BON del mayo 1999.. 

 

 

Al pasar de candidatas a electas el porcentaje de mujeres desciende solamente un punto 

lo que indican que estaban bien situadas en las listas electorales. 

 

De las 50 personas que componen el Parlamento 14 son mujeres. La coalición EA/PNV 

e IU superan la media de mujeres parlamentarias, superando el 33% aunque por debajo 

del PSN. 
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Cuadro 6.20. Diputadas y diputados en el Parlamento de Navarra según 

partidos. Año 1999. Porcentajes horizontales. 

PARTIDOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 
CDN 0 3 0,0 3 
EA-PNV/EAJ 1 2 33,3 3 

EH 2 6 25,0 8 

IU-EB 1 2 33,3 3 

PSN-PSOE 5 6 45,5 11 

UPN 5 17 22,7 22 

TOTAL 14 36 28,0 50 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Resultados Electorales en Navarra”, documento publicado por la Sección de Estadística del 
Gobierno de Navarra 

 

 

 

Gráfico 6.5. Diputados y diputadas en el Parlamento de Navarra según 

partidos. Año 1999.  
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Fuente : Elaboración propia a partir de los datos del BON mayo 1999. 

 

 

6.4.2. Elecciones 2003 
 

 

En las elecciones de 2003 la participación de las mujeres en las candidaturas 

experimenta un importante incremento suponiendo el 36,6% del total de candidatas/os. 

AUB y Batzarre superan el 40% y el PSN/PSOE el 50%. 
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Cuadro 6.21. Candidaturas al Parlamento de Navarra (Elecciones 

Autonómicas de 2003) según partidos por sexo. Porcentajes horizontales. 
PARTIDOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

Aralar 12 41 22,6 53 

AUB 24 29 45,3 53 

Batzarre 25 28 47,2 53 

CDN 20 33 37,7 53 

EA-EAJ/PNV 13 40 24,5 53 

EKA/PC 18 34 34,6 52 

IU 19 34 35,8 53 

PH 20 32 38,5 52 

PSN/PSOE 27 26 50,9 53 

UPN 15 38 28,3 53 

TOTAL % 193 335 36,6 528 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el BON de mayo 2003. 

 

Al analizar el siguiente cuadro vemos como ha habido un aumento importante de 

mujeres en las candidaturas al Parlamento de Navarra, siendo muy significativo el 

ascenso experimentado en las últimas elecciones. 

 

Cuadro 6.22. Evolución de las candidaturas al Parlamento de Navarra según 

años por sexo. Porcentajes horizontales. 

AÑOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

1979 90 579 13,5 669 

1983 88 453 16,3 541 

1987 157 526 23,0 683 

1991 134 431 23,7 565 

1995 129 393 24,7 522 

1999 123 301 29,0 424 

2003 193 335 36,6 528 

TOTAL 914 3.018 23,2 3.932 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el BON. Marzo 1979, abril 1983, mayo 1987, abril 1991 y mayo 1995, 

mayo 1999 y abril 2003 

 

Todos los partidos presentes en el Parlamento de Navarra, han experimentado una 

evolución positiva en cuanto a la presencia de mujeres en sus candidaturas. Cabe 

destacar que el PSN/PSOE ha superado el 50% de mujeres en sus listas. Los grupos con 

menor presencia de mujeres candidatas son EA-PNV y UPN. 

 

Cuadro 6.23. Evolución de la presencia de mujeres en las candidaturas de 

partidos con escaños en el Parlamento de Navarra de 2003. Porcentajes 

horizontales. 

PARTIDOS 1979 1995 1999 2003 

CDN - - 13,2 37,7 

EA-PNV - 17,3 18,9 24,5 

HB /EH/AUB 11,4 21,2 34,0 45,3 

IU - 21,2 34,0 35,8 

PSN/PSOE 17,1 22,6 45,3 50,9 

UPN 8,8 32,1 24,5 28,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de  publicados en los Boletines Oficiales de Navarra. 
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Al pasar de candidatas a electas el porcentaje de participación de las mujeres desciende 

al 32%, pero este dato supone un crecimiento de 4 puntos respecto al año 1999. Los 

partidos que superan esta media son la coalición EA que cuenta con más mujeres que 

hombres en el Parlamento y PSN/PSOE. 

 

Cuadro 6.24. Diputadas y diputados en el Parlamento de Navarra  según 

partidos. Año 2003. Porcentajes horizontales. 

PARTIDOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 
ARALAR 1 3 25,0 4 
CDN 1 3 25,0 4 

EA 2 1 66,7 3 

IU-EB 1 3 25,0 4 

PSN/PSOE 5 6 45,5 11 

UPN 6 17 26,1 23 

MIXTO 0 1 0,0 1 

TOTAL 16 34 32,0 50 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el BON.  

 

 

 

Gráfico 6.6. Diputados y diputadas en el Parlamento de Navarra según 

partidos. Año 2003. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del BON abril 2003. 
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El aumento de la presencia de mujeres en el Parlamento Foral ha sido una constante 

pasando de 3 diputadas en la primera legislatura a 16 en la actual, aunque éstas todavía 

son menos de la mitad que los hombres. 

La media de participación de mujeres en los Parlamentos autónomicos es de un 35,3% 

por lo que Navarra se situa por debajo de esta media. 

 

 

Cuadro 6.25. Diputadas y diputados al Parlamento de Navarra según 

legislaturas. Porcentajes horizontales. 

AÑOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

1979-1983 3 67 4,3 70 

1983-1987 2 48 4,0 50 

1987-1991 5 45 10,0 50 

1991-1995 8 42 16,0 50 

1995-1999 13 37 26,0 50 

1999-2003 14 36 28,0 50 

2003-2007 16 34 32,0 50 

TOTAL 61 309 16,5 370 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Resultados Electorales en Navarra”, documento publicado por la Sección de Estadística del 

Gobierno de Navarra. 

 
 

Grafico 6.7. Evolución del porcentaje de diputadas al Parlamento de Navarra según legislaturas.  
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos de los partidos. 

  

 

De los partidos con escaños en el actual Parlamento y que se han presentado a anteriores 

comicios, todos menos IU mantienen o aumentan sus porcentajes de participación 

femenina. 
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Cuadro 6.26. Evolución del porcentaje de mujeres en el Parlamento de 

Navarra según partidos. Porcentajes con respecto a los hombres. 
PARTIDOS 1987 1991 1995 1999 2003 

CDN      0,0 25,0 

EA/EAJ-PNV
13

    0,0 0,0 50,0 33,3 66,7 

IU - 0,0 20,0 33,3 25,0 

PSN 20,0 21,1 36,4 45,5 45,5 

UPN 7,1 10,0 23,5 22,7 26,1 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Resultados Electorales en Navarra”, documento publicado por la Sección de Estadística del 

Gobierno de Navarra. 

 

 

a) Mesa del Parlamento de Navarra 
 

 
En la Mesa del Parlamento de Navarra encontramos solamente una mujer. Si lo 

comparamos con la legislatura de 1995 la presencia de mujeres ha experimentado un 

importante descenso ya que entonces de 5 cargos 3 eran ocupados por mujeres 

(Presidenta y Vicepresidenta 1ª), mientras que ahora encontramos solo una mujer. 

 

 

Cuadro 6.27. Composición de la Mesa del Parlamento de Navarra en 1999 

según cargos por sexo. 
CARGOS MUJERES HOMBRES TOTAL N. 

Presidenta/e 0 1 1 

Vicepresidenta/e 1º 1 0 1 

Vicepresidenta/e 2º 1 0 1 

Secretaria/o 1º 1 0 1 

Secretaria/o 2º 0 1 1 

TOTAL 3 2 5 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en la Guía de Instituciones de Navarra. Dpto de Presidencia, 1999. 

 

 

Cuadro 6.28. Composición de la Mesa del Parlamento de Navarra en 2003 

según cargos por sexo. 
CARGOS MUJERES HOMBRES TOTAL N. 

Presidenta/e 0 1 1 

Vicepresidenta/e 1º 0 1 1 

Vicepresidenta/e 2º 1 0 1 

Secretaria/o 1º 0 1 1 

Secretaria/o 2º 0 1 1 

TOTAL 1 4 5 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en la Guía de Instituciones de Navarra. Dpto de Presidencia, 2003. 

 

 
 

                                                 
13

 En las elecciones de 2003 EA y PNV se presentaron en coalición, constituyendo posteriormente dos 

grupos parlamentarios independientes pasando el diputado de PNV al grupo mixto. 
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6.5. Elecciones al Parlamento Español  

 

En las Elecciones Generales de 2000 las mujeres eran el 35% del total de personas que 

configuraban las candidaturas navarras al Parlamento Español (Congreso), mientras que 

los hombres suponían el 65%. En el Senado las mujeres candidatas suponían el 38,5% 

del total. 

 

El aumento respecto a 1996 es claro ya que en aquel año los datos eran de 33,7% para el 

Congreso y un 25,9% para el Senado. 

 

Los partidos mayoritarios de Navarra presentan importantes porcentajes de mujeres en 

sus candidaturas al Parlamento español (Congreso): UPN el 50% y PSN/PSOE el 

62,5%. Para el Senado UPN desciende hasta el 16,7% y PSN/PSOE mantiene la 

paridad. 
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Cuadro 6.29. Candidaturas por Navarra al Parlamento español (Elecciones 

Generales de 2000) según partidos por sexo. Porcentajes horizontales. 

A. CONGRESO 

PARTIDOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

CDN  3 6 37,5 8 

CDS 3 5 37,5 8 

EA 2 6 25,0 8 

EKA (Carlista) 1 7 12,5 8 

EH 3 5 37,5 8 

ES2000 (Plataforma Esp.) 4 4 50,0 8 

FE (Falange) 2 5 25,0 8 

FEI (F. Española Indep.) 2 6 25,0 8 

IU 3 5 37,5 8 

LI (Lucha Internazionalista) 1 7 12,5 8 

PH (Partido Humanista) 2 6 25,0 8 

PNV 1 7 12,5 8 

PSN/PSOE 5 3 62,5 8 

PLN (P. Ley Natural) 6 2 75,0 8 

UPN-PP 4 4 50,0 8 

TOTAL 42 84 35,0 80 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el BOE 

 

 
B. SENADO 

PARTIDOS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

CDN 3 3 50,0 6 

CDS 1 1 50,0 2 

CTC  0 2 0,0 2 

EA 2 4 33,3 6 

EKA 3 3 50,0 6 

FE (Falange) 1 1 50,0 2 

FE2000  0 2 0,0 2 

LI 1 1 50,0 2 

IU 0 2 0,0 2 

PH 2 2 50,0 4 

PNV 2 4 33,3 6 

PSN/PSOE 2 2 50,0 4 

UPN-PP 1 5 16,7 6 

UV (Unio Valenciana) 2 0 100,0 2 

TOTAL % 20 32 38,5 52 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el BOE 

 
 

Como en otros ámbitos de participación política también en este se experimenta un 

crecimiento de la participación de las mujeres siendo de forma mas continuada en el 

Congreso.  
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Cuadro 6.30. Candidaturas por Navarra al Parlamento español según años 

electorales por sexo. Porcentajes horizontales. 
A. CONGRESO 

AÑOS MUJERES N. HOMBRES 

N. 

MUJERES % TOTAL N. 

1979 13 75 14,8 88 

1982 17 90 15,9 107 

1986 31 89 25,8 120 

1989 37 91 28,9 128 

1993 37 75 33,0 112 

1996 27 53 33,7 80 

2000 42 84 35,0 120 

TOTAL (Media) 204 557 26,8 761 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos  del BOE 

 

 
B. SENADO 

AÑOS MUJERES N. HOMBRES 

N. 

MUJERES % TOTAL N. 

1979 3 25 10,7 28 
1982 2 29 6,5 31 

1986 3 34 8,1 37 

1989 7 29 19,4 36 

1993 5 27 15,6 32 

1996 7 20 25,9 27 

2000 20 32 38,5 52 

TOTAL (Media) 47 196 19,0 243 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BOE 

 

 

6.5.1. Diputadas en el Parlamento Español  
 

 

Las mujeres diputadas en el Congreso por Navarra suponen el 40% del total, habiendo 

duplicado su presencia respecto a años anteriores y siendo el espacio de representación 

política  con mayor presencia de mujeres 

 

Cuadro 6.31. Evolución del número de diputadas y diputados por Navarra 

al Parlamento español. Porcentajes horizontales. CONGRESO  
AÑOS MUJERES HOMBRES MUJERES 

% 

TOTAL N. 

Constituyentes (1977) 0 5 0,0 5 

1979-1982 0 5 0,0 5 

1982-1986 1 4 20,0 5 

1986-1989 0 5 0,0 5 

1989-1993 1 4 20,0 5 

1993-1996 1 4 20,0 5 

1996-2000 1 4 20,0 5 

2000-2004 2 3 40,0 5 

TOTAL 6 34 15,0 40 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Oficina de Información del Parlamento español. 
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En el Senado después de varias legislaturas sin la participación de mujeres se alcanza un 

25% de representación femenina en el año 2000. 

 

 

Cuadro 6.32. Evolución del número de senadoras y senadores por Navarra 

al Parlamento español. Porcentajes horizontales. SENADO  
AÑOS MUJERES HOMBRES MUJERES % TOTAL N. 

Constituyentes (1977) 0 4 0,0 4 

1979-1982 0 4 0,0 4 

1982-1986 0 5 0,0 5 

1986-1989 0 5 0,0 5 

1989-1993 0 5 0,0 5 

1993-1996 0 5 0,0 5 

1996-2000 1 4 20,0 5 

2000-2004 1 3 25,0 4 

TOTAL 2 35 5,4 37 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Oficina de Información del Parlamento español. 
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6.6. Presencia de las mujeres en cargos de representación 

política de Navarra en la actualidad 
 

 
La presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de representación de Navarra, tiene 

una desigual representación, siendo mayor en los espacios de representación geográfica 

superior. 

 

Así pues, encontramos la importante presencia de un 40% en la representación navarra 

al parlamento español, seguido del Parlamento de Navarra. 

 

Los porcentajes descienden al acercarnos a la representación en el poder local: 

concejalías y alcaldías donde las mujeres están muy lejos de la paridad.  

 

A pesar de ello la tendencia es positiva ya que respecto a los datos de 1997 han 

aumentado todos los porcentajes. Se han duplicado los porcentajes de las Diputadas al 

Parlamento Español y las mujeres alcaldesas que suponían un 6,7%  han pasado a ser un 

14%. 

 

 

Cuadro 6.33. Representación política en Navarra en la actualidad según 

cargos por sexo. Porcentajes horizontales. Año 2003. 

TIPO DE CARGO MUJERES HOMBRES MUJERES N. TOTAL N. 

Diputadas/os Parlamento Español 2 3 40,0 5 

Senadoras/es Parlamento Español 1 3 25,0 4 

Diputadas/os Parlamento de Navarra 16 34 32,0 50 

Alcaldías 39 234 14,3 273 

Concejalías 360 1.261 22,2 1.621 
Fuente: Elaboración propia a partir de publicaciones oficiales y de datos proporcionados por organismos institucionales. 

 

 

Gráfico 6.8.  Representación política en Navarra según cargos  por sexo. Año 2003. 
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Fuente :Elaboración propia a partir de publicaciones oficiales y datos proporcionados por organismos institucionales.  
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6.7. Mujeres en el Gobierno de Navarra y altos cargos de 

la Administracion Foral 
 

 

En 1999 el Gobierno de Navarra cuenta con una Consejera de Industria y Tecnología, 

Comercio, Turismo y Trabajo: Nuria Iturriagagoitia. 

 

 

Cuadro 6.34. Composición del Gobierno de Navarra (Ejecutivo) por sexo. 

Año 1999. Porcentajes horizontales. 

CATEGORIAS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

Presidencia 0 1 0,0 1 

Consejerías 1 9 11,1 10 

TOTAL 1 10 11,1 11 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guia de Instituciones. Dpto de Presidencia    

 

 
En el año 2003 son dos las mujeres que ocupan una Consejería: Reyes Berruezo en Bienestar Social, Deporte y Juventud y María 

Kutz en Salud. 

 

 

Cuadro 6.35. Composición del Gobierno de Navarra (Ejecutivo) por sexo.  

Año 2003 Porcentajes horizontales. 
CATEGORIAS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

Presidencia 0 1 0,0 1 

Consejerías 2 9 18,2 11 

TOTAL 2 10 18,2 12 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Diario de Noticias” 15 agosto 2003. 

 

 

La presencia de hombres en los altos cargos de la Administración Foral continua siendo 

muy mayoritaria, suponiendo en 1999 el 100% de los Directores generales y el 80% ó 

más en los demás cargos. 

 

 

Cuadro 6.36. Altos cargos de la Administración Foral por sexo. Año 1999. 

Porcentajes horizontales. 

CATEGORIAS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

Direcciones Generales 0 29 0,0 29 

Direcciones de Servicio 19 82 18,8 101 

Secretarías Técnicas y otros cargos 2 8 20,0 10 

Jefaturas de Gabinete 1 7 12,5 8 

Asesorías 0 0 0 0 

TOTAL 22 126 14,9 148 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guia de Instituciones. Dpto de Presidencia    
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En el año 2003 la presencia de mujeres en los altos cargos experimenta un importante 

ascenso pasando del 14,9% al 24,7% de los cargos. 

 

 

 

Cuadro 6.37. Altos cargos de la Administración Foral por sexo. Año 2003. 

Porcentajes horizontales. 
CATEGORIAS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

Direcciones Generales 7 27 20,6 34 

Direcciones de Servicio 29 77 27,4 106 

Secretarías Técnicas y otros cargos 3 8 27,3 11 

Jefaturas de Gabinete 0 9 0 9 

Asesorías 1 1 50,0 2 

TOTAL 40 122 24,7 162 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Diario de Noticias” 15 agosto 2003. 

 

 

Analizando las Consejerías encontramos más mujeres en las de medio Ambiente, 

territorio y vivienda, Agricultura, ganadería y alimentación y Bienestar Social, Deporte 

y Juventud. Las más masculinizadas son Economía y Hacienda y Educación y cultura. 

 

 

Cuadro 6.38. Composición de las consejerías del Gobierno de Navarra según 

consejería por sexo. Año 1999. Porcentajes horizontales. 

CONSEJERIAS MUJERES N. HOMBRES N. MUJERES % TOTAL N. 

Presidencia, Justicia e Interior 4 23 14,8 27 

Economía y Hacienda 1 17 5,6 18 

Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 6 2 75,0 8 

Educación y Cultura 1 17 5,6 18 

Salud 3 17 15,0 20 

Bienestar Social, Deporte y Juventud 5 7 41,7 12 

O. Públicas, Transp. y Comunicaciones 2 9 18,2 11 

Agricultura, Ganadería y Alimentación 6 3 66,7 9 

Industria, Comercio, Turismo y Trabajo 5 12 29,4 17 

Administración Local 1 7 12,5 8 

TOTAL 34 114 23,0 148 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guia de Instituciones. Dpto de Presidencia    

 

 

En el año 2003 ha aumentado el número de mujeres siendo mayor su presencia en 

Bienestar Social, Deporte y Juventud y Cultura y Turismo. Encontramos un importante 

porcentaje en Economía y Hacienda que hasta este momento tenía una clara mayoría 

masculina.  
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Aunque los porcentajes han ido aumentando legislatura tras legislatura todavía siete de 

las once Consejerías cuentan con más de un 80% de varones. 

 

Las mujeres se reparten por las distintas Consejerías entrando en las áreas más 

tradicionalmente masculinas. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.39. Composición de las Consejerías del Gobierno de Navarra en 

2003 según Consejerías por sexo. 
CONSEJERIAS MUJERES 

N. 

HOMBRES 

N. 

MUJERES

% 

TOTAL N.  

Presidencia, Justicia e Interior 2 27 6,9 29 

Economía y Hacienda 6 19 24,0 25 

Administración Local 1 10 9,1 11 

Medio Ambiente, Ordenación Territ., 

Vivienda y M.Amb. 

0 7 0,0 7 

Educación  1 12 7,7 13 

Cultura y Turismo 5 6 45,5 11 

Bienestar Social, Deporte y Juventud 8 6 57,1 14 

Obras Públicas, Transportes  1 9 10,0 10 

Agricultura, ganadería y alimentación 2 7 22,2 9 

Industria, Comercio  2 8 20,0 10 

TOTAL 39 121 24,4 160 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Diario de Noticias” 15 agosto 2003. 
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6.8. Las mujeres en los partidos políticos  
 

 

La media de afiliación femenina a los partidos políticos es de 32,8%. Respecto al año 

1997 no ha habido prácticamente incremento (32%). Las fuerzas políticas que superan 

esta media son UPN y Batzarre, superando este último el 40% de afiliación femenina. 

Los partidos de afiliación más masculina son Aralar e  IU que cuentan con más del 75% 

de hombres en su afiliación. 

 

En términos absolutos el partido que tiene mayor número de afiliadas es UPN. 

 

Cuadro 6.40. Afiliación a partidos políticos en Navarra según partidos por 

sexo. Año 2003. Porcentajes horizontales. 
PARTIDOS MUJERES HOMBRES TOTAL N. 

Aralar 23,6 76,4 - 

Batzarre 44,8 55,2 627 

CDN 26,7 73,3 415 

EA 29,8 70,2 729 

IU-EB 24,1 75,9 800 

PNV 31,3 68,7 - 

PSN/PSOE 32,2 67,8 1.721 

UPN 33,6 66,4 7.047 

Media de Afiliación 32,8 67,2 11.339 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los partidos. 

 

 

Cuadro 6.41 Afiliación en las organizaciones juveniles de los partidos políticos 

en Navarra, según partidos por sexo. Año 2003. Porcentajes horizontales. 
PARTIDOS MUJERES HOMBRES  TOTAL N. 

Aralar 31,0 69,0 - 

Batzarre 35,7 64,3 70 

CDN 42,9 57,1 70 

EA 40,0 60,0 100 

IU-EB 18,9 81,1 53 

PNV 70,0 30,0 - 

PSN/PSOE 49,3 50,7 136 

UPN 43,4 56,6 1436 

Media de afiliación 42,6 57,4 1.795 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los partidos. 

 

 

La media de mujeres en las organizaciones juveniles es mayor (42,6) que en los 

partidos, siendo los partidos que más mujeres jóvenes presentan PNV y PSN/PSOE. Por 

el contrario IU presenta una escasa afiliación femenina en su organización juvenil. 
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Gráfico 6.9. Afiliación en las organizaciones juveniles de los partidos 

políticos en Navarra por sexo. Año 2003. 
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Fuente :Elaboración propia  a partir de los datos facilitados por los partidos  

 
 

En la mayoría de los partidos la participación de las mujeres en la afiliación es mayor 

que en las direcciones de estos. Hay excepciones: CDN, IU y PSOE. Los partidos con 

direcciones más masculinas son Aralar y EA. 

 

 

Cuadro 6.42. Cargos de direccion internos en partidos políticos de Navarra 

según partidos por sexo. Año 2003. Porcentajes horizontales. 

PARTIDOS MUJERES HOMBRES TOTAL N. 

Aralar 11,1 88,9 - 

Batzarre 37,5 62,5 16 

CDN 40,0 60,0 10 

EA 15,8 84,2 19 

IU-EB 25,0 75,0 16 

PNV 27,3 72,7 - 

PSN/PSOE 35,3 64,7 17 

UPN 21,7 78,3 23 

Media 
27,7 72,3 101 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los partidos. 
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Gráfico 6.10. Porcentaje de mujeres afiliadas a partidos políticos en Navarra 

y de mujeres en cargos de dirección. Año 2003. 
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6.9. Las mujeres en los sindicatos  
 

 

La media de afiliación femenina a los sindicatos es de 34,05%. En 1997 era de 24,7 por 

lo que ha habido un aumento de casi 10 puntos en cinco años. 

 

Los sindicatos que presentan un porcentaje mayor que la media son ESK, STEE-EILAS 

y AFAPNA. Estos dos últimos sindicatos tienen una alta  afiliación femenina al tratarse 

de ámbitos laborales muy feminizados: enseñanza y funcionariado. Sin contar con ellos 

la media desciende al 26,5. 

 

Los sindicatos con menor afiliación femenina son CGT, EHNE y LAB. Cinco de los 

nueve sindicatos analizados tienen una afiliación masculina superior al 70%. 

 

Los sindicatos mayoritarios en Navarra presentan porcentajes inferiores a la media de 

Navarra CCOO un 32,8 y UGT 27,3%, e inferiores a sus medias estatales: CCOO 

33,5% y UGT un 30,5%
14

 

 

 

Cuadro 6.43. Afiliación a los sindicatos en Navarra, según sindicatos por 

sexo. 2003. Porcentajes horizontales. 

SINDICATOS MUJERES HOMBRES 
AFAPNA 60,0 40,0 
CCOO 32,8 67,2 

CGT 17,8 82,2 

EHNE 20,0 80,0 

ELA 26,9 73,1 

ESK 37,6 62,4 

LAB 23,5 76,5 

STEE-EILAS 60,6 39,4 

UGT 27,3 72,7 

Media de afiliación 34,05  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los sindicatos. 

                                                 
14 Los datos de UGT son de 2001. La mujer en Cifras, Instituto de la Mujer 
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Al acercarnos a los puestos de responsabilidad las mujeres van desapareciendo. Cabe 

destacar el sindicato LAB con un 66% de mujeres en cargos de dirección seguido de 

CCOO con un 41,67. 

 
Tanto AFAPNA como STEE-EILAS, con una mayor  afiliación femenina que 

masculina, invierten los términos ya que sus direcciones son mayoritariamente 

masculinas. 

 

Hay sindicatos que no cuentan con ninguna mujer en sus cargos directivos estos son 

EHNE y ELA. 

 

 

Cuadro 6.44. Proporción de cargos internos de dirección de sindicatos en 

Navarra según sexo. 2003. Porcentajes horizontales. 

SINDICATOS MUJERES HOMBRES 
AFAPNA 25,0 75,0 
CCOO 41,67 58,33 

CGT 16,67 83,33 

EHNE 0 100,0 

ELA 0,0 100,0 

ESK 20,0 80,0 

LAB 66,0 34,0 

STEE-EILAS 42,9 57,1 

UGT 33,71 66,29 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los sindicatos. 

 

Los porcentajes de mujeres en las direcciones bajan, en la mayoría de los sindicatos, 

respecto a los porcentajes de afiliación femenina. La relación entre afiliación y puestos 

de dirección presenta comportamientos diferentes de unos sindicatos a otros. Aumenta 

la proporción de mujeres en estos cargos respecto a la afiliación en CCOO, LAB y 

UGT. 

 

 

Gráfico 6.11. Porcentaje de mujeres afiliadas a los sindicatos en Navarra y 

de mujeres en cargos de dirección. Año 2003. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por los sindicatos.  
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El porcentaje de mujeres delegadas es muy inferior al de hombres. Seis de los nueve 

sindicatos estudiados presentan porcentajes inferiores al 30 % 

 

Cuadro 6.40. Delegadas y delegados sindicales en Navarra según sindicatos. 

Porcentajes horizontales. 

SINDICATOS MUJERES HOMBRES 

AFAPNA 35,0 65,0 
CCOO 27,1 72,9 

CGT 20,0 80,0 

EHNE 15,0 85,0 

ELA 18,0 82,0 

ESK 32,6 67,4 

LAB 22,5 77,5 

STEE-EILAS 31,6 68,4 

UGT 25,64 74,36 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los sindicatos. 
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7. Violencia de género 
 

 

El ejercicio de la violencia para resolver un conflicto parece ser una práctica demasiado 

extendida en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, los matos tratos que sufren las mujeres 

tienen unos rasgos particulares que la hacen diferente a otras formas de violencia. La ejercen 

mayoritariamente los hombres contra las mujeres que tienen o han tenido, un lazo afectivo de 

pareja con las víctimas y se manifiesta principalmente en el ámbito familiar aunque no es 

exclusivo de él. La violencia de género es el resultado de una estructura social que mantiene la 

división sexual del trabajo, la dependencia económica de las mujeres y la supremacia de unos 

valores, creencias y modelos sociales androcéntricos y jerarquizados según el género donde la 

visión, las experiencias, las maneras de hacer “masculinas” tienen primacía sobre las 

“femeninas”. 

 

Un problema antiguo, en el que lo novedoso resulta ser la consideración de fenómeno social a 

resolver y que sólo muy recientemente ha saltado al espacio público con rotundidad. Sin 

embargo, con más frecuencia de lo que sería deseable, el tratamiento de noticias sobre violencia 

de género por parte de los medios de comunicación tiene más un carácter sensacionalista y de 

suceso vendible y consumible, que riguroso y profesional.  

 

Hace tan sólo unos años, ni siquiera era contemplado en el ordenamiento jurídico como delito. 

La invisibilidad ha sido la práctica social dominante dejando que se resolviera en la intimidad 

del ámbito de lo privado. Gracias a las reivindicaciones de los movimientos de mujeres y al 

avance de la teoría del género social, en los últimos años ha pasado a reconocerse como un 

importante problema social a abordar con seriedad, aunque todavía sólo un 2,7% de la población 

española lo considere un problema muy grave.  

 

Esta falta de visibilización en lo público, ha ido de la mano de la ausencia de estadísticas que 

sirvieran de acercamiento al problema. En los últimos años, y paralelamente a los avances en su 

tratamiento legal, se pone más ahínco en la recogida de la información con cierto rigor 

metodológico. Continuamente se hacen precisiones sobre la propia definición de violencia, 

sobre lo que se considera maltrato psicológico y emocional, qué comportamientos se incluyen 

en él, que se entiende por violencia doméstica, por violencia de género, se matizan las 

relaciones existentes entre víctima y agresor, etc.  

Además, las fuentes que aportan datos sobre violencia de género son muy variadas (cuerpos 

policiales, servicios telefónicos de atención, servicios hospitalarios de urgencias, servicios de 

asesoramiento y atención jurídica, centros y programas de atención a mujeres, fiscalías y 

juzgados, atención psicológica, centros de urgencias y casas de acogida...). En ocasiones, la 

información ni siquiera esta desagregada por sexo o el tratamiento informático de los datos para 

su posterior explotación estadística en inexistente. Y aunque se están haciendo serios esfuerzos 

para homogeneizar la recogida de información, para utilizar conceptos y clasificaciones que 

tengan el mismo significado y contenido, para elaborar plantillas similares que sean la base de la 

recogida de los datos, no son del todo suficientes. Es de esperar que a medida que se vaya 

tomando conciencia no sólo de la importancia del problema, sino también de la eficacia de 

disponer de una buena información para estudiar, analizar y profundizar en el mismo, todo esto 

vaya mejorando.  

 

Ligado a todas estas dificultades metodológicas y a que la recogida de información con 

indicadores un tanto homogéneos es muy reciente, no se puede realizar un análisis comparativo 

en el tiempo.  
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En lo relativo a los datos sobre Navarra, las denuncias interpuestas en las distintas fuentes 

policiales constituye tan sólo una muestra del problema de los malos tratos ya que es 

sobradamente sabido que sólo una parte de las mujeres afectadas llega al punto de la denuncia. 

En el año 2002, 640 mujeres denunciaron en Navarra algún tipo de violencia de género en las 

distintas instancias policiales. Un 31,3% manifiestó sufrir malos tratos físicos y psíquicos, en un 

27,3% de los casos se denunció agresión física y en un 15,6% maltrato de tipo psicológico. Un 

12,4% de las denuncias eran relativas a los delitos contra la libertad sexual, con predominio de 

las agresiones sexuales y más concretamente de la violación.  

Los datos sociodemográficos más relevantes de las 135 mujeres que en el año 2002 pusieron 

alguna denuncia en la Guardia Civil por violencia de género eran: mayoritariamente españolas 

(57%), seguidas de las ecuatorianas (19,3%) y colombianas (9,6); más de la mitad (54%) entre 

20 y 34 años; el 53,4% eran casadas o convivientes en parejas de hecho, un 33,3% solteras y un 

13,3% ya habían roto la pareja con el agresor; el 52% de ellas, llevaban manteniendo una 

situación en la que los episodios violentos se repetían; en el 78,5% de los casos las agresiones se 

produjeron en el domicilio. 

 

A lo largo del año 2002, de los aproximadamente 533 procedimientos abiertos en la Fiscalía del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre violencia de género, en el 95% de los casos los 

hombres habían sido los agresores en su mayoría cónyuge/ex cónyuge, pareja de hecho o ex 

pareja (81%). 

El 43,7% de las denuncias realizadas este año, fueron retiradas por las víctimas. Entre las que 

siguieron su curso, en el 31% de los casos hubo medidas cautelares acordadas judicialmente, la 

mayoría órdenes de alejamiento (81,3%). 

La consideración de delito se produjo en el 80% de los casos. Cinco de ellos fueron tipificados 

de homicidio de los cuales uno de ellos llegó a efecto. Una mujer en la comunidad de Navarra 

perdió la vida por este tipo de violencia en el año 2002. 

 

En este mismo año, 219 fueron las personas acogidas en el Centro de Urgencias de las cuales 

119 eran mujeres que sufrieron violencia de género y 100 menores, hijos o hijas de las mismas. 

La Casa de Acogida fue utilizada por diecisiete mujeres en el 2002.   

A medida de que pasan los años, la ocupación media anual del Centro de Urgencias es mayor. 

En el año 2002 es del 63,3%, más que el doble de lo que fue en el año 2000 (30,2%). Así mismo 

la estancia media de centro aumenta en los años estudiados. En el año 2002 de 12,7 días, algo 

más del doble que la de tres años atrás.  

La edad media de las mujeres atendidas en el Centro de Urgencias está entorno a los 33 años. 

En los últimos años se va incrementando la atención dirigida a las mujeres extranjeras. Así en el 

año 2002, el 44,5% de las mujeres que pasaron por el Centro de Urgencias eran de origen 

español frente al 55,5% de origen extranjero. Son las mujeres de nacionalidad ecuatoriana las 

que mayores porcentajes presentan, el 37,8% del total de mujeres extranjeras que pasaron por el 

centro en ese año. El 95,6% de las mujeres atendidas eran casadas o convivían con parejas de 

hecho; en el 42% de los casos ha existido asistencia sanitaria previa, en el 87,3% asistencia 

jurídica, y en un 25,9% de los casos existían órdenes de alejamiento concedidas. Estas se han 

más que triplicado en un año, de ser un 7,9% en el año 2001, a un 25,9% en el año 2002. En el 

95,6% de los casos, la violencia se ejerce por el cónyuge, pareja habitual, exmarido o 

exconviviente. Un 18,4% de las mujeres atendidas regresaron con el agresor, porcentaje algo 

menor que el de los años anteriores.  

 

Más allá de los cambios introducidos en el tratamiento jurídico-penal de los agresores, en la 

protección y apoyo a las víctimas, la nueva Ley Integral de Violencia, expresa un espíritu que 

señala la desiguadad de género como raiz del problema, alejándose de consideraciones 

individuales y tratamientos aislados, poniendo el acento en la importancia de la prevención a 

través del trabajo educativo. Es de esperar, que los poderes públicos en todos los ámbitos 

territoriales, implementen los recursos necesarios para que su concreción sea un hecho. 
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7.1. Mujeres víctimas de la violencia de género  
 

 

Manejar las cifras en violencia de género es una cuestión delicada en la que hay que 

mantener cierta reserva. Porque ni están todas las que son, ni los datos se recogen de la 

misma manera en los años estudiados. Continuamente se están haciendo precisiones 

importantes sobre lo que se considera maltrato psicológico y emocional, qué 

comportamientos se incluyen en él, que se entiende por violencia doméstica por 

violencia de género, cada vez se profundiza más en el binomio víctima y agresor, etc. 

Por ejemplo, el maltrato psicológico se recoge con más precisión que años atrás. Las 

fuentes que aportan datos sobre violencia de género son muy variadas y aunque se están 

haciendo serios esfuerzos para homogeneizar la información, para utilizar conceptos y 

clasificaciones que tengan el mismo significado y contenido, para elaborar plantillas 

similares que sean la base de la recogida de los datos, no son del todo suficientes. 

Todavía existes importantes fuentes que trabajan con mujeres víctimas de violencia de 

género y continúan recogiendo la información sin tener en cuenta la variable sexo. Es de 

esperar que a medida que se vaya tomando conciencia no sólo de la importancia del 

problema, sino también de la eficacia de disponer de una buena información para 

estudiar, analizar y profundizar en el mismo, todo esto vaya mejorando.  

 

Desde el año 1999 hasta noviembre del 2003, el número de mujeres muertas por 

violencia de género en España presenta una tendencia al incremento. En Navarra, con 

excepción del año 2000, en todos los años hubo una mujer muerta debido a este tipo de 

violencia y en el año 2003 fueron dos, las mujeres que perecieron por esta causa. Esto 

hizo subir la tasa media de muertes de mujeres por violencia de género en Navarra por 

encima de la media del estado situándose entre las cinco primeras comunidades de 

España con una tasa media de 0,1990 de asesinatos/homicidios por cada 100.000 

mujeres. Estos son los casos donde la violencia de género tiene como resultado la 

extinción de la vida de las mujeres. Sin embargo, los datos revelan que aunque el 

resultado de la acción no sea la muerte, situaciones en los que el intento de herir 

gravemente o de acabar con la vida de las mujeres no ha tenido este resultado pero se 

han visto en grave peligro de muerte. En Navarra, en el año 2002, 13 mujeres fueron 

víctimas de un intento de homicidio/asesinato aunque el resultado de la acción del 

agresor no tuvo como fin la muerte de estas mujeres. 
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Cuadro 7.1.  Número de asesinatos/homicidios de mujeres por violencia de 

género en España y Navarra. Años 1999-2003* 

ÁMBITO G. 1999 2000 2001 2002 2003* TOTAL 

Navarra 1 0 1 1 2 5 

España 55 65 73 77 87** 357 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe sobre Violencia contra las mujeres en España. Fundación mujeres 

* Hasta el 24 de Noviembre. 

** Datos de la Red estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género. 
 

 

 

Cuadro 7.2. Tasa media de asesinatos/homicidios de mujeres por violencia 

de género en España y Navarra. Años 1999-2003*. 
Navarra 0,1990 

España 0,1681    
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe sobre Violencia contra las mujeres en España. Fundación mujeres 

* Datos recogidos hasta el primer semestre del año 2003. 
 

 

Cuadro 7.3. Peso
15

 de las Comunidades Autónomas en relación al total de 

mujeres asesinadas en todo el estado. Años 1999-2003* 

COMUNIDADES  PESO MEDIO 

Baleares 1,8720 

Canarias 1,7860 

La Rioja 1,4294 

C. Valenciana 1,2818 

Navarra 1,1843 

Andalucía 1,1331 

Madrid 1,0105 

España 1,0000 

Murcia 0,9919 

Castilla la Mancha 0,9725 

Ceuta 0,9623 

Cataluña 0,9195 

Galicia 0,8967 

Aragón 0,8683 

Castilla León 0,7960 

Asturias 0,4776 

PaísVasco 0,4347 

Extremadura 0,2478 

Cantabria 0,2409 

Melilla 0,0000 
Fuente: Informe sobre Violencia contra las mujeres en España. Fundación mujeres 

* Datos recogidos hasta el primer semestre del año 2003. 

                                                 
15

 El peso que cada comunidad autónoma tiene sobre el resto de comunidades y el conjunto de España, se 

obtiene de la relación entre el número de mujeres muertas de cada comunidad dividido por su población 

de mujeres y la del número de mujeres muertas en todo el territorio español dividido por el total de 

mujeres. 
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Cuadro 7.4. Víctimas de homicidio/asesinato perpetrado por su cónyuge o 

análogo según resultado de la acción en España. Año 2002.   

DELITOS DE HOMICIDIO MUJERES HOMBRES TOTAL 

MUJERES 

% horizontal 

Con resultado de muerte 52* 16 68 76,5 

Sin resultado de muerte         110 31 141 78,0 

TOTAL N. 162 47 209 162 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 

*La no coincidencia de datos con los del informe sobre Violencia contra las mujeres en España se debe a la no coincidencia de 

criterios a la hora de la recogida de la información. 

 

 

 

Cuadro 7.5. Mujeres víctimas de homicidio/asesinato perpetrado por el 

cónyuge o análogo en Navarra según resultado de la acción. Año 2002. 

RESULTADO DE LA ACCION N. % 

Sin resultado de muerte 13 92,9 

Con resultado de muerte 1 7,1 

TOTAL 14 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
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7.2. Denuncias policiales de mujeres en Navarra por malos 

tratos y agresiones  
 

 

En los datos sobre violencia no está de más señalar una serie de cuestiones que aunque 

son sobradamente conocidas para quienes trabajan diariamente en este tema, hay que 

seguir insistiendo en ellas en aras al rigor sobre el tema de la violencia de género.  

 

Los datos que a continuación se presentan son datos de denuncias en las distintas 

fuentes policiales en Navarra referidos al 2002 y a una parte del 2003 (hasta junio de ese 

año). Estos datos sólo recogen una mínima muestra del problema pues como sabemos 

sólo una parte de las mujeres afectadas llega al punto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de denuncia. Se estima que entre el 10% y el 30% de los casos reales se denuncian. 

Frecuentemente las mujeres de clases medias-altas y altas recurren a los despachos 

privados a poner en manos de profesionales sus casos. Normalmente cuando las mujeres 

acuden a poner una denuncia por malos tratos la situación es insostenible. En ocasiones 

sucede que a las instancias policiales acuden mayor número de mujeres que las que 

aparecen como denunciantes pero no derivan en atestados según las propias fuentes 

policiales  por no identificación de la víctima (sobre todo casos de agresiones sexuales). 

La denuncia supone una posición activa de las mujeres ante el maltrato. Es el comienzo 

de una situación de conflicto abierto, y en muchos casos la denuncia es el punto de 

partida de una ruptura o separación de la pareja. La denuncia es el movimiento que 

hacen las mujeres apoyándose en la legalidad vigente de declaración expresa de un 

conflicto abierto junto con el deseo de castigo para el agresor.  

 

En los datos sobre denuncias interpuestas en Navarra se recoge una clasificación del 

tipo de denuncia de violencia de género que recoge desde malos tratos físicos, 

psicológicos, amenazas, delitos contra la libertad sexual como agresiones sexuales, 

abusos sexuales y acoso sexual y supuestos de incumplimiento de sentencias judiciales 

(régimen de visitas y custodia), impago de prestaciones económicas y abandono de 

familia, estos últimos incluidos en la categoría denominada “Otros”. 

 

Analizaremos con detalle los datos del 2002 por corresponder al año completo. Los 

datos del 2003, corresponden únicamente al primer trimestre, debido a que durante el 

periodo en el que se realizó el trabajo de campo, sólo se disponía de información hasta 

esa fecha. Por esta razón no han sido analizados.  

 

En el año 2002, 640 mujeres denunciaron en Navarra algún tipo de violencia de género 

en las distintas instancias policiales. El 46,9% de estas denuncias se hicieron en la 

Policía Nacional, la Guardía Civil recogió el 21,6% y la Policía Foral y las U.P.A.S. de 

Pamplona recogieron el 31,6% de las denuncias. De cada cuatro mujeres que acudieron 

a las instancias policiales a denunciar algún tipo de violencia por razón de género, tres 

correspondían a situaciones de malos tratos.  
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Existe un planteamiento teórico que afirma que cuando se produce maltrato físico, 

simultáneamente y de forma continuada el maltrato psíquico está produciéndose. De 

hecho el desarrollo teórico de ciertos profesionales que trabajan el tema de la violencia 

de género en nuestro país como Luis Bonino, afirman la existencia de una línea de 

continuidad que va desde los llamados “micromachismos” o “microviolencias” hasta las 

formas más agudas de violencia como es la agresión física.  

 

Casi una de cada tres del total de mujeres que denunciaron malos tratos y agresiones en 

el año 2002, lo hicieron por situaciones dónde coexisten los malos tratos físicos y 

psíquicos, aunque en un 27,3% de los casos se denuncia agresión física y en un 15,6% 

maltrato de tipo psicológico. Un 12,4% de las denuncias son relativas a los delitos 

contra la libertad sexual, con predominio de las agresiones sexuales y más 

concretamente de la violación.  
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Cuadro 7.6. Denuncias policiales en Navarra por malos tratos y agresiones 

presentadas por mujeres según Cuerpos de Seguridad. Año 2002. 

 

CUERPOS DE SEGURIDAD TOTAL %verticales 

Cuerpo Nacional de Policía 300 46,9 

Guardia Civil 138 21,6 

Policía Foral 97 15,2 

U.P.A.S Polícía Municipal Pamplona 105 16,4 

TOTAL 640 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados en el Instituto Navarro de la Mujer. 

 

 

 
 

 

Cuadro 7.7 Denuncias policiales en Navarra por malos tratos y agresiones 

realizadas por mujeres según Cuerpos de Seguridad. Enero-junio Año 2003. 

CUERPOS DE SEGURIDAD TOTAL %verticales 

Cuerpo Nacional de Policía 70 28,8 

Guardia Civil 47 19,3 

Policía Foral 69 28,4 

U.P.A.S Polícía Municipal Pamplona 57 23,5 

TOTAL 243 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados en el Instituto Navarro de la Mujer. 

 

 

 
 

 

Cuadro 7.8. Denuncias policiales en Navarra según tipo de malos tratos y 

agresiones realizadas por mujeres. Año 2002. 

TIPOS DE DENUNCIA TOTAL %verticales 

Malos tratos físicos 175 27,3 

Malos tratos psíquicos 100 15,6 

Malos tratos físicos y psíquicos 200 31,3 

Abusos sexuales 17 2,7 

Agresiones sexuales 61 9,5 

Acoso sexual 1 0,2 

Amenazas 24 3,8 

Abandono familia 3 0,5 

Otros 59 9,2 

TOTAL 640 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados en el Instituto Navarro de la Mujer. 
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Cuadro 7.9. Denuncias policiales en Navarra según tipo de malos tratos y 

agresiones realizadas por mujeres. Enero-junio  Año 2003.  

TIPOS DE DENUNCIA TOTAL %verticales 

Malos tratos físicos 88 36,2 

Malos tratos psíquicos 53 21,8 

Malos tratos físicos y psíquicos 41 16,9 

Abusos sexuales 5 2,1 

Agresiones sexuales 14 5,8 

Acoso sexual 2 0,8 

Amenazas 17 7,0 

Abandono familia 6 2,5 

Otros 17 7,0 

TOTAL 243 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados en el Instituto Navarro de la Mujer. 
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7.2.1. Características de las mujeres que pusieron denuncias en la 

Guardia Civil  
 

La información que a continuación se presenta es fruto de una petición específica a los 

distintos cuerpos policiales de los que únicamente la Guardia Civil, proporcionó una 

serie de datos que posteriormente se pudieron explotar y elaborar los cuadros que van en 

este apartado. 

 

Previo al análisis de los datos queremos dejar constancia que pensamos que no existen 

perfiles de agresores, ni de víctimas de la violencia de género; esta, recorre las clases 

sociales, las edades, los niveles socioeconómicos, las nacionalidades...,y se vive en 

mayor o menor medida por todas las mujeres. Es una cuestión de grados y de capacidad 

para aguantar más o menos sufrimiento. Dejado esto claro, los datos nos aportan una 

descripción de las mujeres que pusieron denuncias en la Guardia Civil, pero en ningún 

caso, hablaremos de perfiles de mujeres que sufren violencia de género. 

 

En Navarra, en el año 2002, de las 135 mujeres que pusieron alguna denuncia en la 

Guardia Civil por violencia de género, el 88% de ellas lo hicieron por malos tratos, un 

6,6% lo hicieron por agresiones sexuales, un 2,3% por violación y un 1,5% por acoso y 

abusos sexuales. El maltrato físico es denunciado por el 61,5% de las mujeres y el 

restante 38,5% denunciaron maltrato de tipo psicológico.  

 

Si nos atenemos a la nacionalidad de las víctimas, estas son mayoritariamente españolas 

(57%), seguidas de las mujeres ecuatorianas (19,3%) y colombianas (9,6%). Si nos 

referimos a sus edades, se observa que mayoritariamente están entre los 20 a los 49 

años. A partir de esta edad los porcentajes descienden y también son menos 

significativos entre las menores de 20 años. El mayor número de denuncias se observa 

entre los 20 y 34 años, un 54,1%.  

 

El 53,4% de las mujeres eran casadas o convivientes en parejas de hecho, aunque un 

importante porcentaje de mujeres eran solteras (33,3%) y un 13,3% ya habían roto la 

pareja con el agresor. Como comentábamos anteriormente, la violencia de género no es 

privativo de una tipología de mujeres pongamos por caso pobres y analfabetas. Como se 

observa de esta pequeña muestra, las mujeres que sufren esta violencia tienen niveles de 

estudios diferentes, pertenecen a estratos socioeconómicos distintos, las hay que 

conviven en pareja y también las que están solteras, con descendencia y sin ella, 

concretamente una de cada cuatro denuncias presentadas por mujeres corresponden a 

mujeres sin hijos o hijas, el 71,9% restante los tienen.  

 

Más de la mitad de las mujeres que pusieron denuncia en la Guardia Civil en el año 

2002, el 51,9%, llevaban manteniendo una situación en la que los episodios violentos se 

repetían. La agresión sexual o el maltrato a hijos e hijas por parte del agresor en algunos 

casos coexiste con el mal trato a las mujeres, sin embargo los datos no muestran una alta 

incidencia y por tato asociación de estos hechos. De hecho el 79,3% de ellas 

manifestaron la no existencia de maltrato hacia hijos e hijas.  
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Las agresiones se han realizado en el domicilio en el 78,5% de los casos, pero en el 

21,5% restante se produce en el espacio exterior por lo que el concepto de violencia de 

género va más allá de la denominada violencia doméstica que se inscribe en el ámbito 

de lo privado, del hogar. Es curioso como los datos señalan a hombres que están cerca 

de las mujeres, no son desconocidos, ni extraños. Los conocidos y sobre todo los “más 

cercanos” son los que tienen con toda probabilidad ser sujetos de los malos tratos, el 

74% de las mujeres que llegaron a denunciar señalan al marido y compañero como 

agresor. En el 16,3% de los casos han sido pareja en algún momento de la vida (ex-

compañeros o ex-maridos), es decir que el maltrato se sigue produciendo aún fuera del 

marco familiar; un 5,9% otro tipo de parientes, amigos, novios y únicamente en el 3,7% 

de los casos se trata de un desconocido.  

 

Si se analizan las circunstancias que concurren, se observa que las causas que se 

describen en las denuncias como desencadenantes de la agresión son múltiples y 

variadas. La ingestión de alcohol u otras drogas se relata como la primera circunstancia 

agravante del episodio de malos tratos (23%) y la discusión como el segundo motivo 

(17%). Los celos, la ruptura de la relación de pareja, el carácter violento del agresor son 

factores presentados como agravantes en las denuncias realizadas por mujeres que 

recoge la Guardia Civil en el año 2002. 

 

 

 

Cuadro 7.10. Denuncias  presentadas por mujeres en la Guardia Civil  según 

tipo de delito o falta en Navarra. Año 2002. 

  MUJERES 

TIPO DELITO O FALTA N. % 

Malos tratos 119 88,1 

Agresión sexual 9 6,6 

Acoso 2 1,5 

Abuso sexual 2 1,5 

Violación 3 2,3 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
 

 

 

 

 

Cuadro 7.11. Denuncias presentadas por mujeres en la Guardia Civil por 

malos tratos en el ámbito familiar en Navarra según tipo de malos tratos. 

Año 2002. 

 MUJERES 

TIPO MALOS TRATOS N. % 

Físico 83 61,5 

Psicológico 52 38,5 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
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Cuadro 7.12. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según nacionalidad. Año 2002. 

NACIONALIDAD N. % 

Española 77 57,0 

Ecuatoriana 26 19,3 

Colombiana 13 9,6 

Marroquí 6 4,4 

Argelina 5 3,7 

Países del Este 3 2,2 

Portuguesa 2 1,5 

Brasileña 1 0,7 

Dominicana 1 0,7 

Nigeriana 1 0,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
 

 

Cuadro 7.13. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según edad. Año 2002. 

EDAD N. % 

17-19 6 4,4 

20-24 24 17,8 

25-29 29 21,5 

30-34 20 14,8 

35-39 15 11,1 

40-44 19 14,1 

45-49 10 7,4 

50-54 5 3,7 

55-59 3 2,2 

60-64 2 1,5 

65-70 2 1,5 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 

 

 

 

Cuadro 7.14. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según estado civil. Año 2002. 

ESTADO CIVIL N. % 

Casada 70 51,9 

Soltera 45 33,3 

Separada 11 8,1 

Divorciada 7 5,2 

Pareja de hecho 2 1,5 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
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Cuadro 7.15. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según nivel de instrucción. Año 2002. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N. % 

Bajo 55 40,7 

Básico 28 20,7 

Medio 43 31,9 

Alto 6 4,4 

Sin datos 3 2,2 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
 

 

 

 

Cuadro 7.16. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según nivel socioeconómico. Año 2002. 

NIVEL SOCIOECONOMICO N. % 

Bajo 51 37,8 

Básico 27 20,0 

Medio 50 37,0 

Alto 6 4,4 

Sin datos 1 0,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
 

 

 

 

Cuadro 7.17. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según el número de hijas/os. Año 2002. 

Nº HIJAS/OS N. % 

Sin hijas/os 33 24,4 

1 hija/o 45 33,3 

2 hijas/os 36 26,7 

3 hijas/os 11 8,1 

4 hijas/os 5 3,7 

Sin datos 5 3,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
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Cuadro 7.18. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según el tipo de agresión
16

. Año 2002. 

TIPO DE AGRESION N. % 

Física 79 58,5 

Psicológica 19 14,1 

Física y Psicológica 16 11,9 

Agresión sexual 7 5,2 

Amenazas 7 5,2 

Amenazas con escopeta 1 0,7 

Tentativa de homicidio 3 2,2 

Insultos 1 0,7 

Acoso 1 0,7 

Sin datos 1 0,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 
 

 

 

 

Cuadro 7.19. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según la relación con el agresor. Año 2002. 

RELACION CON AGRESOR N. % 

Cónyuge 62 45,9 

Compañero 38 28,1 

Excónyuge 14 10,4 

Excompañero 8 5,9 

Desconocido 5 3,7 

Hijos 2 1,5 

Compañero laboral 2 1,5 

Amigo 2 1,5 

Novio 1 0,7 

Yerno 1 0,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 

 

 

 

 

                                                 
16

 En los datos que nos ofrece la fuente de la Guardia Civil, aparecen discordancias en la clasificación de 

este cuadro 7.18 y el más general, cuadro 7.10.  



 255 

Cuadro 7.20. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según el lugar de la agresión. Año 2002. 

LUGAR AGRESION N. % 

Domicilio 106 78,5 

Calle 18 13,3 

Campo 5 3,7 

Coche 3 2,2 

Bar  1 0,7 

Discoteca 1 0,7 

Trabajo 1 0,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 

 

 

Cuadro 7.21. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según circunstancias agravantes. Año 2002. 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES N. % 

Alcohol/ Drogas 31 23,0 

Discusión 23 17,0 

Celos 9 6,7 

Separación 8 5,9 

Violencia/ Agresivo 8 5,9 

Enfermedad 3 2,2 

Amenazas 3 2,2 

Descuido 3 2,2 

Económicos 2 1,5 

Otros* 9 6,7 

Sin datos 36 26,7 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 

*"Otros" incluye los siguientes casos: Reincidencia, Coacciones, Visita y custodia de hijas/os, Desavenencias, Problemas psíquicos, 
Reconciliación, Depresión y Presiones. 
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Cuadro 7.22. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según el primer episodio de agresión. Año 2002. 

PRIMER EPISODIO  N. % 

No 70 51,9 

Si 62 45,9 

Sin datos 3 2,2 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 

 

 

 

 

Cuadro 7.23. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según agresión sexual en el matrimonio/relación. 

Año 2002. 

AGRESION SEXUAL N. % 

No 105 77,8 

Si 13 9,6 

Sin datos 17 12,6 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil. 

 

Cuadro 7.24. Denuncias en la Guardia Civil por malos tratos en Navarra 

presentadas por mujeres según maltrato a hijas/os. Año 2002. 

MALTRATO A HIJAS/OS N. % 

No 107 79,3 

Si 8 5,9 

Sin datos 20 14,8 

TOTAL 135 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil 

 

 

 



 257 

7.2.2. Denuncias por malos tratos en España 

Si bien es cierto que no todas las formas de violencia doméstica tienen como agresor a 

un hombre y como víctima a una mujer, a la vista de los datos en el conjunto del 

territorio español, alrededor del 80% de las denuncias son realizadas por mujeres 

aunque se producen variaciones en los distintos territorios que van desde el 78,9% de la 

Comunidad Valenciana hasta el 95,7% del País Vasco. En el año 2002, se produjeron 

51.529 denuncias por malos tratos en España de las que un 84,1% fueron hechas por 

mujeres. En Navarra, el porcentaje de denuncias realizadas por mujeres en ese año fue 

del 82,4%. La violencia de género es violencia masculina contra las mujeres. 

 

El concepto de delito tiene su correlato de menor gravedad en lo que desde la 

legislación se tipifica como “falta”. De cada cuatro denuncias, tres son consideradas 

como faltas, aunque cuando los hombres denuncian lo hacen en mayor medida por actos 

considerados como faltas que cuando son las mujeres las denunciantes. Cuando las 

mujeres son denunciadas lo son por actos de violencia de menor gravedad que los 

perpetrados por los hombres. En el 100% de los casos, los hombres denuncian por 

malos tratos psicológicos. Habría que trabajar seriamente en el establecimiento de 

criterios unificados y rigurosos sobre lo que se considera maltrato psicológico y revisar 

cuánto hay de sesgo de género en lo  que entienden mujeres y hombres por malos tratos 

psicológicos y sobre todo las personas que trabajan directamente en el tema. Por poner 

un ejemplo, que las mujeres se nieguen a satisfacer los deseos que ellos consideran 

derechos por el único hecho de ser hombres y esposos (por ejemplo tener relaciones 

sexuales), es considerado como maltrato por una parte de los hombres maltratadores.  

 

De los datos obtenidos de la macroencuesta “Violencia contra las mujeres” realizada por 

el Instituto de la Mujer, se desprende claramente la diferencia entre la autoclasificación 

de las propias mujeres al responder a las preguntas del cuestionario sobre si han sufrido 

malos tratos y la consideración “técnica” de maltrato. A través de determinadas baterías 

de preguntas indirectas si se contestaban afirmativamente, se consideraba maltrato un 

nivel de vivencia de la violencia que las propias mujeres no percibían como tal. Así 

encontramos porcentajes que triplican los definidos por las propias mujeres. Un 11,1% 

de mujeres son consideradas “técnicamente” como maltratadas frente al 4% que se 

consideran como tal. En este sentido es importarte volver a señalar que lo que es 

considerado como violencia va variando con el tiempo. El concepto va incluyendo 

comportamientos que anteriormente no eran considerados como tal, lo que indica una 

mayor sensibilidad social hacia el tema y un abordaje también más integral.  

  

Por encima de la mayoría y a partir de la propia autodefinición de las mujeres 

sobresalen especialmente Canarias, Madrid, Andalucía, Ceuta y Melilla y La Rioja. 

Navarra se sitúa en un nivel intermedio (3,8%) y Aragón es la comunidad con menor 

porcentaje de maltrato (2,6%) al menos, reconocido por las propias mujeres.  

 

Si nos centramos en la consideración “técnica” de maltrato Madrid, Andalucía y 

Extremadura, son las comunidades que presentan los mayores porcentajes y que más 

sobresalen por  encima de la mayoría de las comunidades (13,4%, 13,3% y 12,1% 

respectivamente). Navarra se sitúa en un nivel intermedio con un porcentaje del 10% y 

es la Rioja la comunidad con el porcentaje menor (6,5%), menos que la mitad que el de 

Madrid y Andalucía.  
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Cuadro 7.25. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o 

análogo en España por sexo. Año 2002 

  %verticales %horizontales 

DENUNCIAS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Delitos  25,5 12,0 23,3 91,8 

Faltas 74,5 88,0 76,7 81,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 84,1 

TOTAL N. 43.313 8.216 51.529* 43.313 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
* Solo se recogen datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

 

 

Cuadro 7.26. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o 

análogo en España por sexo. Año 2002 (porcentajes horizontales). 

DENUNCIAS MUJERES N. MUJERES % HOMBRES N. HOMBRES % TOTAL N. 

Delitos 11.047 91,8 984 8,2 12.031 

Faltas 32.266 81,7 7.232 18,3 39.498 

TOTAL 43.313 84,1 8.216 15,9 51.529 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
* Solo se recogen datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 
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Cuadro 7.27. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o análogo en 

España por sexo. Año 2003 (acumulado hasta abril) 

  %verticales %horizontales 

DENUNCIAS MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Delitos  25,2 11,3 23,0 92,1 

Faltas 74,8 88,7 77,0 81,6 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 84,0 

TOTAL N. 14.229 2.706 16.935* 14.229 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
 

Cuadro 7.28. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o 

análogo en España por sexo. Año 2003 (porcentajes horizontales). 

DENUNCIAS MUJERES N. MUJERES % HOMBRES N. HOMBRES % TOTAL N. 

Delitos 3.585 92,1 306 7,9 3.891 

Faltas 10.644 81,6 2.400 18,4 13.044 

TOTAL 14.229 84,0 2.706 16,0 16.935 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
 

 

Cuadro 7.29. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o análogo 

según CC.AA. por sexo. Año 2002. 

  %verticales %horizontales 

CC.AA MUJER HOMBRE TOTAL MUJER 

Andalucía 20,4 20,0 20,4 84,3 

Aragón 2,3 2,3 2,3 83,9 

Asturias 2,3 2,0 2,3 85,7 

Baleares 3,1 3,1 3,1 84,2 

Canarias 9,2 10,3 9,4 82,5 

Cantabria 1,1 1,1 1,1 84,1 

Castilla la Mancha 3,5 4,1 3,6 81,7 

Castilla y León 4,7 5,5 4,8 81,9 

Cataluña  11,8 10,3 11,6 85,8 

C. Valenciana 12,1 13,0 12,2 83,1 

Extremadura 1,9 2,6 2,0 78,9 

Galicia 4,6 5,5 4,7 81,6 

Madrid 15,6 13,8 15,3 85,7 

Murcia 4,8 3,9 4,7 86,5 

Navarra 0,8 0,9 0,8 82,4 

País Vasco  0,1 0,0 0,0 95,7 

La Rioja 0,6 0,6 0,6 84,3 

Ceuta 0,5 0,5 0,5 84,5 

Melilla 0,6 0,5 0,6 87,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 84,1 

TOTAL N. 43.313 8.213 51.526 43.313 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 



 260 

Cuadro 7.30. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o 

análogo realizadas por mujeres según CC.AA. y gravedad de la agresión. 

Año 2002. 

  % verticales % horizontales 

CC.AA DELITOS FALTAS TOTAL DELITOS FALTAS 

Andalucía 18,0 21,3 20,4 22,4 77,6 

Aragón 3,4 1,9 2,3 38,6 61,4 

Asturias 3,1 2,0 2,3 33,9 66,1 

Baleares 4,8 2,6 3,1 38,9 61,1 

Canarias 7,9 9,6 9,2 22,1 77,9 

Cantabria 0,9 1,2 1,1 20,2 79,8 

Castilla la Mancha 4,2 3,2 3,5 31,1 68,9 

Castilla y León 4,3 4,9 4,7 23,5 76,5 

Cataluña  13,0 11,4 11,8 28,2 71,8 

C. Valenciana 13,4 11,6 12,1 28,2 71,8 

Extremadura 1,4 2,0 1,9 19,4 80,6 

Galicia 4,7 4,6 4,6 25,9 74,1 

Madrid 12,9 16,6 15,6 21,0 79,0 

Murcia 4,2 5,0 4,8 22,4 77,6 

Navarra 1,7 0,5 0,8 55,9 44,1 

País Vasco  0,1 0,0 0,1 72,7 27,3 

La Rioja 0,7 0,6 0,6 30,4 69,6 

Ceuta 0,9 0,3 0,5 47,2 52,8 

Melilla 0,2 0,8 0,6 9,9 90,1 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 25,5 74,5 

TOTAL N. 11.047 32.266 43.313 11.047 32.266 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer. 

 

Cuadro 7.31. Porcentaje de mujeres maltratadas, según CC.AA. Año 2002 

CC.AA MUJERES TIPO A* MUJERES TIPO B* 

Madrid 13,4 4,7 

Andalucía 13,3 4,3 

Extremadura 12,1 4,0 

Canarias 11,5 6,5 

Castilla La Mancha 11,5 3,1 

País Vasco 11,0 3,7 

Castilla y León 10,7 3,9 

Murcia 10,7 3,8 

Galicia 10,2 3,5 

Navarra 10,0 3,8 

C. Valenciana 9,9 3,2 

Ceuta y Melilla 9,8 4,3 

Cataluña 9,7 4,0 

Asturias 9,3 3,2 

Baleares 9,2 3,8 

Aragón 7,2 2,6 

La Rioja 6,5 4,3 

TOTAL 11,1 4,0 

Fuente: Macroencuesta “Violencia contra las mujeres” 

* Mujeres consideradas “técnicamente” como “maltratadas” 

** Mujeres autoclasificadas como “maltratadas” 
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7.3. Otras fuentes importantes para el estudio de la 

violencia de género en Navarra. 
 

 

Los datos procedentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

corresponden a los procedimientos abiertos cuando se cursa una denuncia ocurridos 

entre enero y diciembre del año 2002. Esta institución puede ser una fuente de gran 

interés para el estudio de la violencia de género por el tipo de información que recoge, 

pero buena parte de ella no estaba desagregada por sexo.  

 

A lo largo del año 2002, de los aproximadamente 533 procedimientos abiertos sobre 

violencia de género en Navarra, el 91,9% tenían como víctima a una mujer, el restante 

8,1% se trataba de víctimas del sexo masculino. Sería de interés conocer el volumen real 

de menores y ancianos que son víctimas de la violencia y diferenciarlo claramente de 

los hombres adultos. En el 95% de los casos los hombres habían sido los agresores y el 

81% de estos casos tienen como agresor al cónyuge/ex cónyuge, pareja de hecho o ex 

pareja.  

 

La consideración de delito ocurre en más del 80% de los casos y en su vertiente más 

grave, en este año 2002, se produjeron 5 casos de homicidio de los cuales una de ellos 

llegó a efecto. Una mujer en la comunidad de Navarra perdió la vida por este tipo de 

violencia.  

 

En el año 2002, 227 denuncias fueron retiradas por las víctimas, casi la mitad del total 

de denuncias, concretamente el 43,7%. Este dato de por sí interesante no estaba 

desagregado por sexo pero aún con esa limitación lo hemos incluido por corresponder 

mayoritariamente a mujeres (91,9%).  

De las 292 denuncias que siguieron su curso, en 91 de ellas (31%), hubo medidas 

cautelares acordadas judicialmente. Las más numerosas entre las medidas cautelares 

adoptadas fueron las órdenes de alejamiento, (81,3%), en un 12% de los casos fue la 

prisión provisional y en proporciones menores otras como internamiento psiquiátrico, 

intervención de armas, detención judicial. Las órdenes de alejamiento están siendo 

seriamente cuestionadas dado que está siendo probada su ineficacia en los casos de 

mujeres muertas a manos de agresores sobre los que existían estas medidas.  
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7.3.1. Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 

 

Cuadro 7.32. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos según el 

sexo de las víctimas. Año 2002. 

SEXO N. % 

Mujeres 490 91,9 

Hombres 43 8,1 

TOTAL 533 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 

 

 

 

Cuadro 7.33. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos según el 

sexo del Agresor/a. Año 2002. 

SEXO N. % 

Mujeres 26 5,0 

Hombres 489 95,0 

TOTAL 515 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 

 

 

Cuadro 7.34. Porcentaje de denuncias retiradas por las víctimas. Año 2002. 

DENUNCIAS N. % 

Retiradas  227 43,7 

No retiradas 292 56,3 

TOTAL 519 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

 

 

Cuadro 7.35. Medidas cautelares acordadas judicialmente. Año 2002. 

MEDIDAS CAUTELARES N. % 

Ordenes de Alejamiento 74 81,3 

Prisión Provisional 11 12,1 

Internamiento Psiquiátrico 3 3,3 

Intervención de armas 2 2,2 

Detención judicial 1 1,1 

TOTAL 91 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
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7.3.2. Servicio de Atención Jurídica a la Mujer (S.A.M.) 

 

 
A través del convenio establecido entre el Instituto Navarro de la Mujer y los Colegios 

de Abogados de Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella, se creó el Servicio de Atención 

Jurídica a la Mujer, lo que supuso un gran avance en lo relacionado con la asesoría y 

asistencia jurídica de las mujeres que sufren violencia de género. Atiende las 24 horas 

del día, y su tarea básica es la de la información orientación, asesoramiento y 

acompañamiento.  

 

En el año 2002, 446 mujeres fueron atendidas por el Servicio de Atención Jurídica de la 

Mujer. El 60,9% de las actuaciones fueron realizadas en el área de Pamplona. Este 

mismo porcentaje, 60,9%, fueron asistencias de urgencia por casos de violencia de 

género, el 35,6% correspondieron a consultas, un 2,9% juicios de faltas y un 0,4% 

recursos de apelación.  

 

 

Cuadro 7.36. Mujeres atendidas por el Servicio de Atención Jurídica a la 

Mujer (S.A.M.) según actuaciones realizadas por Colegios de Abogados/as 

de Navarra. Año 2002. 

ACTUACIONES REALIZADAS C. Estella C. Pamplona C. Tafalla C. Tudela TOTAL 

Asistencia de Urgencia 38 167 16 51 272 

Consultas realizadas 11 98 25 25 159 

Juicios de Faltas 4 5 0 4 13 

Recursos de Apelación 0 2 0 0 2 

TOTAL 53 272 41 80 446 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el S.A.M. 
 

 

 

Cuadro  7.37. Mujeres atendidas por el Servicio de Atención Jurídica a la 

Mujer (S.A.M.) según actuaciones realizadas por Colegios de Abogados/as 

de Navarra.  Año 2003 (Primer semestre). 

ACTUACIONES REALIZADAS C. Estella C. Pamplona C. Tafalla C. Tudela TOTAL 

Asistencia de Urgencia 17 66 11 29 123 

Consultas realizadas 4 8 0 19 31 

Juicios de Faltas 6 5 1 7 19 

Recursos de Apelación 0 1 0 0 1 

TOTAL 27 80 12 55 174 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el S.A.M. 
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7.3.3. S.O.S.- NAVARRA 

 
Otro de los servicios que existen en Navarra para la atención de mujeres víctimas de 

malos tratos y/o agresiones sexuales, es el recurso telefónico del 112 S.O.S. Navarra. 

Este servicio atiende llamadas de mujeres que pretenden interponer una denuncia por 

violencia de género, mujeres en situaciones de urgencia bien porque han sufrido una 

agresión o prevean que suceda, y también cubre necesidades de información y 

asesoramiento de mujeres para actuar o dar los pasos oportunos en este tema. En el año 

2002, 302 actuaciones se produjeron en este servicio por malos tratos y agresiones de 

las cuales el 60,9% se produjeron en Pamplona y su comarca y el resto se efectuaron en 

el resto de zonas de Navarra. Lógicamente estos porcentajes guardan relación con el 

peso específico de población que cada zona tiene en el conjunto de la comunidad foral 

de Navarra.  

 

 

Cuadro 7.38. Atenciones realizadas a mujeres por el Servicio S.O.S. Navarra 

del Gobierno de Navarra según zonas. Año 2002. 

ZONAS N. % 

Pamplona y Comarca 184 60,9 

Tudela y Comarca 34 11,3 

Tafalla y Zona Media 28 9,3 

Tierra Estella 17 5,6 

Noroeste y Pirineos 17 5,6 

Sin especificar 22 7,3 

TOTAL 302 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por S.O.S. Navarra. 
 

 

Cuadro 7.39. Atenciones realizadas a mujeres por el Servicio S.O.S. Navarra 

del Gobierno de Navarra según zonas. Año 2003 (Acumulado hasta 

septiembre). 

ZONAS N. % 

Pamplona y Comarca 149 65,6 

Tudela y Comarca 31 13,7 

Tafalla y Zona Media 28 12,3 

Tierra Estella 11 4,8 

Noroeste y Pirineos 8 3,5 

TOTAL 227 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por S.O.S. Navarra. 
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7.3.4. Centro de Urgencias  
 

Gracias a la buena recogida y sistematización de la información de las mujeres que son 

atendidas en el centro de urgencias y en la casa de acogida para mujeres que sufren 

malos tratos en Navarra se ha podido presentar la siguiente información que permite 

hacer una descripción detallada de las características de las mujeres que han sido 

atendidas en estos dos importantes recursos. Como en apartados anteriores la mayoría 

de los datos que se presentan corresponden al año 2002, por ser el último con 

información completa, pero en algunos casos se nos ha proporcionado información 

desde 1999, lo que permite observar la evolución que se ha producido en los últimos 

años.  

 

El Centro de Urgencias y la Casa de Acogida son recursos básicos en lo relativo a cubrir 

necesidades urgentes de mujeres maltratadas que tienen que abandonar rápidamente sus 

domicilios en aras a la preservación de su vida y la protección de sus hijos e hijas 

cuando estos existen.  

 

En el año 2002, 219 personas fueron acogidas en el Centro de Urgencias de las cuales 

119 eran mujeres que sufrieron violencia de género y 100 menores, hijos o hijas de las 

mismas.  

 

A medida de que pasan los años, el Centro de Urgencias va teniendo un nivel de 

ocupación media a lo largo del año mayor. En el año 2002, la ocupación media es del 

63,3% más que el doble de lo que fue en el año 2000 (30,2%), siendo el incremento más 

intenso el que se produce del año 2000 al 2001. Así mismo la estancia media aumenta 

en los años estudiados. En el año 2002 es algo más que el doble que la de 1999, 12,7 

frente a 5,7 días. En el año 2002, el 79,6% de los casos son derivados por los cuerpos de 

Policía y Guardia Civil. El mayor porcentaje de derivaciones proviene de las U.P.A.S. 

de la Policía Municipal (24,3%), alrededor del 20% de la Policía Foral y Guardia Civil y 

en el 14,2% de la Policía Nacional. Los Servicios Sociales derivaron en el año 2002 el 

9,2% de los casos.  

 

En relación a las características de las mujeres atendidas, su edad media está entorno a 

los 33 años, una de cada cuatro de las mujeres atendidas en el año 2002 eran nacidas en 

Navarra, porcentaje que va disminuyendo en el transcurso de los años estudiados. En 

1999 eran el 53,4% y en el 2002 25,2%. Esto es debido fundamentalmente al 

incremento de la atención dirigida a las mujeres extranjeras. Así en el año 2002, el 

44,5% de las mujeres que pasaron por el Centro de Urgencias eran de origen español 

frente al 55,5% de origen extranjero. Son las mujeres de nacionalidad ecuatoriana las 

que mayores porcentajes presentan, el 37,8% de las 66 mujeres extranjeras que pasaron 

por el centro de urgencias en el 2002. Con proporciones menores están las marroquís 

(12%) y las colombianas (9%).  

 

El número de menores atendidos por el Centro de Urgencias también ha aumentado en 

los últimos años sobre todo el incremento más intenso se produce del año 2000 al 2001. 

Del total de mujeres atendidas en este recurso en el año 2002, 74 de ellas, lo que supone 

el 62,2% sobre el total,  lo hicieron con hijos o hijas. La mayoría de ellas, lo hicieron 

con un hijo o hija, el 64,8%, pero también es importante la proporción de las que lo 

hicieron con dos hijos o hijas, una de cada cuatro.  
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El 95,6% de las mujeres atendidas eran casadas o convivían con parejas de hecho y una 

minoría eran solteras (2,5%) y separadas (1,6%). La mayoría de las mujeres tenían un 

bajo nivel de estudios, el 46,2% de ellas el Graduado Escolar y un 19,2% eran 

analfabetas o Sin Estudios. Sin embargo un 34,6% se reparten entre titulaciones de 

mayor nivel, Bachillerato/COU, F.P.y Estudios Universitarios.  

En el 42% de los casos ha existido asistencia sanitaria previa, en el 87,3% asistencia 

jurídica previa, y en un 25,9% de los casos existían órdenes de alejamiento. Cabe 

destacar como a lo largo de los años el porcentaje de mujeres que llegan al centro de 

urgencias con una denuncia previa es mayor. El 58,1% de ellas lo hicieron en 1999, y el 

87,3% en el año 2002. Así mismo en un año se han duplicado las órdenes de 

alejamiento concedidas, un 7,9% en el año 2001 y un 25,9% en el año 2002. El 73% de 

las mujeres atendidas tuvieron algún tipo de prestación económica. 

 

En el 95,6% de los casos la violencia se ejerce por el cónyuge, pareja habitual, exmarido 

o exconviviente. En el resto de los casos se trata de otros miembros del grupo familiar. 

La precariedad laboral y el paro se reflejan en la situación laboral de los agresores en un 

60,3% de los casos. Un 18,4% de las mujeres atendidas regresaron con el agresor, 

porcentaje algo menor que el de los años anteriores.  

 

 

Cuadro 7.40. Personas acogidas en el Centro de Urgencias. Años 2001-2002. 

 2001 2002 

  N. % N. % 

Mujeres 126 51,6 119 54,3 

Hijas/os 118 48,4 100 45,7 

TOTAL 244 100,0 219 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

 

Cuadro 7.41. Evolución de la ocupación media anual de las mujeres en el 

Centro de Urgencias. Años 2000-2002. 

  2000 2001 2002 

Ocupación media 30,2 56,6 63,3 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

 

Cuadro 7.42. Evolución de la estancia media de las mujeres en el Centro de 

Urgencias. Años 1.999-2.002. 

  1999 2000 2001 2002 

Estancia media 5,7 8,9 10,1 12,7 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
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Cuadro 7.43. Edad media de las mujeres en el Centro de Urgencias. Años 1999-

2002. 

  1999 2000 2001 2002 

Edad Media 33 34 32 32 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

 

Cuadro 7.44. Porcentaje de mujeres nacidas en Navarra en el Centro de 

Urgencias. Años 1999-2002. 

  1999 2000 2001 2002 

Mujeres nacidas en Navarra 53,4 41,5 22,2 25,2 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

Cuadro 7.45. Mujeres en el Centro de Urgencias según nacionalidad. Año 

2002. 

Nacionalidad Mujeres %vertical 

Española 53 44,5 

Ecuatoriana 25 21,0 

Marroquí 8 6,7 

Colombiana 6 5,0 

Argelina 4 3,3 

Búlgara 3 2,5 

Cubana 3 2,5 

Rumana 3 2,5 

Boliviana 2 1,6 

Brasileña 2 1,6 

Peruana 2 1,6 

Portuguesa 2 1,6 

Chilena 1 0,8 

China 1 0,8 

Congoleña 1 0,8 

Francesa 1 0,8 

Nigeriana 1 0,8 

Portuguesa/Española 1 0,8 

TOTAL 119 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 
 

 

 

Cuadro 7.46. Porcentaje de mujeres extranjeras en el Centro de Urgencias. 

Años 1999-2002. 

  1999 2000 2001 2002 

Mujeres extranjeras 21,4 23,8 43,6 54,7 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
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Cuadro 7.47. Evolución del número de hijas/os por mujer en el Centro de 

Urgencias. Años 2000-2002. 

  2000 2001 2002 

HIJAS/OS POR MUJER MUJERES % MUJERES % MUJERES % 

1 hija/o 19 51,0 39 54,1 48 64,8 

2 hijas/os 12 32,5 22 30,5 18 24,3 

3 hijas/os 5 13,5 9 12,5 6 8,1 

4 hijas/os 0 0,0 2 2,7 2 2,7 

6 hijas/os 1 2,7 0 0,0 0 0,0 

TOTAL MUJERES 37 100,0 72 100,0 74 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 
 

Cuadro 7.48. Mujeres en el Centro de Urgencias según estado civil. Años 

1999-2002. 

  1999 2000 2001 2002 

ESTADO CIVIL % % % N. % 

Casadas 54,5 42,0 50,7 57 47,8 

Solteras 22,7 32,0 7,1 3 2,5 

Separadas 20,0 16,6 3,1 2 1,6 

Pareja de hecho 0,0 0,0 38,8 57 47,8 

Viudas 2,0 1,1 0,0 0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 119 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 
 

 

Cuadro 7.49. Porcentaje de mujeres que han recibido asistencia sanitaria 

previa al ingreso en el Centro de Urgencias. Años 2000-2002. 

  2000 2001 2002 

Asistencia sanitaria previa 35,4 44,4 42,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

Cuadro 7.50. Porcentaje de mujeres que han utilizado asistencia jurídica 

previa al ingreso en el Centro de Urgencias. Años 1999-2002.  

  1999 2000 2001 2002 

Denuncia 58,1 78,1 80,1 87,3 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

Cuadro 7.51. Mujeres en el Centro de Urgencias según demandas. Años 

2001-2002.  

DEMANDAS 2001 2002 

Asesoramiento 53,3 52,9 

Protección 29,3 29,4 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 
 

 

Cuadro 7.52. Porcentaje de Órdenes de Alejamiento concedidas a las 

mujeres del Centro de Urgencias. Años 2.001-2.002. 

  2001 2002 

Ordenes de Alejamiento 7,9 25,9 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
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Cuadro 7.53. Mujeres en el Centro de Urgencias que regresaron con su 

agresor. Años 2.000-2.002. 

  2000 2001 2002 

Mujeres que regresaron con su agresor 22,0 22,0 18,4 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

Cuadro 7.54. Mujeres en el Centro de Urgencias según prestación 

económica percibida. Año 2002. 

PRESTACION ECONOMICA 2002 

Metálico 31,9 

Económicas de otro tipo 41,1 

Sin prestación 36,9 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

 

 

Cuadro 7.55. Mujeres en el Centro de Urgencias según derivación. 

Años 2001-2002. 

Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 

 
 

 

Cuadro 7.56. Nivel de estudios de las mujeres en el Centro de Urgencias 

según. Años 2001-2002. 

  2001 2002 

NIVEL DE ESTUDIOS N. % N. % 

Analfabetas 5 6,3 6 5,0 

Sabe leer y Escribir 21 16,6 17 14,2 

Certificado Escolaridad 60 47,6 55 46,2 

Bachillerato o C.O.U. 13 10,3 14 11,7 

F.P. Grado Medio 16 12,6 14 11,7 

F.P. Grado Superior 5 3,9 4 3,3 

Estudios Universitarios Grado Medio 5 3,9 5 4,2 

Estudios Universitarios Grado Superior 1 0,7 4 3,3 

TOTAL 126 100,0 119 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 
 

  2001 2002 

DERIVACION N. % N. % 

Juzgados 1 0,7 2 1,6 

Servicio Atención Jurídica Mujer (S.A.M.) 4 3,1 1 0,8 

Servicios Atención Mujer (Ayunt. Pamplona) 8 6,3 6 5,0 

Servicios Sanitarios 3 2,3 2 1,6 

Servicios Sociales 11 8,7 11 9,2 

Policía Nacional 27 21,4 17 14,2 

Policía Foral 13 10,3 24 20,1 

Policía Municipal/ U.P.A.S. 26 20,6 29 24,3 

Guardia Civil 27 21,4 25 21,0 

Entidades de Iniciativa Social 1 0,7 0 0,0 

Otros 5 3,9 2 1,6 

TOTAL 126 100,0 119 100,0 
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Cuadro 7.57. Mujeres en el Centro de Urgencias según su relación con el 

agresor. Años 2001-2002. 

  2001 2002 

RELACION CON EL AGRESOR N. % N. % 

Cónyuge 64 50,7 57 47,8 

Excónyuge 4 3,1 1 0,8 

Compañero habitual 45 35,7 56 47,0 

Excompañero habitual 3 2,3 0 0,0 

Hermano 1 0,7 0 0,0 

Padre 4 3,1 2 1,6 

Cuñado 1 0,7 0 0,0 

Otros 4 3,1 3* 2,5* 

TOTAL 126 100,0 119 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 

* En el año 2002 en el apartado “Otros” se incluye una situación de  maltrato puntual, otra en el que la agresora era la hija, y otra en 
el que eran agresores los suegros y el compañero habitual. 

 

 

 

Cuadro 7.58. Relación con la actividad económica del agresor. Años 2001-

2002 

 2001 2002 

RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA  N. % N. % 

Autónomo 9 7,8 6 5,0 

Cuenta ajena fijo 20 15,8 23 19,3 

Cuenta ajena eventual 48 38,0 51 42,8 

Parado con subsidio 3 2,3 4 3,3 

Parado sin subsidio 19 15,0 17 14,2 

Pensionista de invalidez 5 3,9 2 1,6 

Pensión contributiva 3 2,3 4 3,3 

Baja por enfermedad 0 0,0 3 2,5 

En situación irregular 4 3,1 4 3,3 

NS/NC 11 8,7 1 0,8 

Otras situaciones 3 2,3 4 3,3 

TOTAL 126 100,0 119 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
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7.3.5. Casa de Acogida. 
 

Diecisiete fueron las mujeres que utilizaron la Casa de Acogida por situaciones 

de malos tratos en el año 2002. De ellas el 58,8% eran de nacionalidad española 

y el resto extranjeras. El 94,1% eran casadas o convivían con parejas estables y 

un 5,9 eran solteras. Tres de cada cuatro son derivadas por el propio Centro de 

Urgencias, un 11,7% por los Servicios Sociales de Base, un 5,8% por el Servicio 

de Atención a la mujer del Ayuntamiento de Pamplona y con las mismas 

proporciones del Servicio de Atención Jurídica (S.A.M.). El nivel de estudios 

predominante es muy bajo ya que un 41,1% carecían del nivel mínimo de 

titulación (11,7% eran analfabetas, un 29,4% únicamente sabían leer y escribir) y 

un 29,4% habían alcanzado el certificado de Estudios Primarios. Sin embargo, 

también nos encontramos con que un 17,6% habían alcanzado el nivel de 

Estudios Universitarios.  

 

Cuadro 7.59. Mujeres en la Casa de Acogida según nacionalidad. Año 2002. 

 2002 

NACIONALIDAD N. % 

Española 10 58,8 

Marroquí 3 17,6 

Portuguesa 2 11,7 

Venezolana/Española 1 5,8 

Búlgara 1 5,8 

TOTAL 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 

 

 

 

Cuadro 7.60. Mujeres en la Casa de Acogida según Zona Básica de procedencia.  

Año 2002. 

ZONA BASICA N. % 

Pamplona 10 58,8 

Valtierra 2 11,7 

Lesaka 1 5,8 

Huarte 1 5,8 

Estella 1 5,8 

Alsasua 1 5,8 

Santesteban 1 5,8 

TOTAL 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 
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Cuadro 7.61. Mujeres en la Casa de Acogida según estado civil. Años 1999- 

2002. 

  1999 2000 2001 2002 

ESTADO CIVIL % % % N. % 

Casadas 58,6 35,7 66,6 12 70,6 

Parejas de Hecho 40,4 42,9 33,4 4 23,5 

Separadas 0,0 14,2 0,0 0 0,0 

Solteras 0,0 7,1 0,0 1 5,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 

 
 

Cuadro 7.62. Mujeres en la casa de acogida según derivación. Años 1999-

2002. 

  1999 2000 2001 2002 

DERIVACION % % % N. % 

Casa de Acogida Barañain 5,2 0,0 0,0 0 0,0 

Casa de Acogida Logroño 0,0 7,1 0,0 0 0,0 

Servicios Sociales Base 42,1 28,5 20,0 2 11,7 

Servicio Atención Mujer (Ayuntamiento) 15,7 14,2 20,0 1 5,8 

S.A.M (Colegio Abogados/as) 0,0 0,0 6,6 1 5,8 

Centro Urgencias  36,8 50,0 53,3 13 76,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 
 

Cuadro 7.63. Mujeres en la Casa de Acogida según nivel de estudios. Años 

2000-2002. 

  2000 2001 2002 

NIVEL DE ESTUDIOS % % N. % 

Sabe leer y escribir 28,5 20,0 5 29,4 

Certificado estudios primarios 42,8 53,3 5 29,4 

F.P. Grado Medio 7,1 6,6 2 11,7 

F.P. Grado Superior 0,0 6,6 0 0,0 

Estudios Universitarios 7,1 6,6 3 17,6 

Analfabetas 0,0 6,6 2 11,7 

Cursando Graduado 14,2 0,0 0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 

 

 
 

Cuadro 7.64. Mujeres en la Casa de Acogida según las circunstancias 

agravantes del agresor. Años 1999-2002. 

  1999 2000 2001 2002 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES % % % N. % 

Consumo Droga 63,1 71,4 66,6 4 23,5 

Minorías Etnicas 31,5 14,2 0,0 2 11,7 

Enfermedad Mental 5,2 7,1 7,1 1 5,8 

Otras* 0,0 0,0 13,3 4 23,5 

Ninguna 0,0 7,1 13,3 6 35,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 

*En el apartado "Otras" en el año 2.002 existen cuatro casos: tres correspondientes a agresores con consumo de drogas y 
pertenecientes a minorías étnicas, y otro con enfermedad mental y consumo de drogas 
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7.3.6. Servicios de Atención a la Mujer de los Ayuntamientos de Navarra. 
 

Lo primero que hay que señalar en estos datos es la precaución de tomar los 

números como algo indicativo. Los propios servicios han ido variando la forma 

de recoger los casos de violencia de género a lo largo de los años, se recoge más 

y mejor. El marco teórico, los conceptos utilizados, la significación de los 

mismos, los criterios de sistematización de la información han ido variando. Por 

ello existen dificultades para la comparación de los datos en los distintos años en 

un mimo servicio o entidad y mucho más entre cada una de las fuentes. Las 

dificultades para homogeneizar criterios existen y así, cada servicio establece una 

recogida de la información distinta. En unos servicios sólo se presenta el número 

de mujeres atendidas en el año, y en otros se ofrece una información mucho más 

detallada. En un mismo servicio la forma de recoger los datos puede variar. No 

obstante con todas estas limitaciones y respetando el criterios de las personas 

responsables que nos los han proporcionado se han querido presentar en este 

informe.  

 

El Servicio de Atención a la Mujer de Pamplona, lleva doce años de andadura aunque 

para este informe únicamente se nos han proporcionado cifras correspondientes al año 

2001,2002 y 2003 referidas al número total de mujeres atendidas. En relación a los 

casos atendidos por violencia de género, se nos ha proporcionado un porcentaje 

estimado por el equipo de profesionales que compone este servicio.  

En el año 2003, 381 mujeres fueron atendidas por el Servicio de Atención a la Mujer de 

Pamplona. Un 90% de los casos corresponden a mujeres que han sufrido malos tratos 

físicos, psicológicos, abusos sexuales, violaciones, y todo tipo de agresiones 

relacionadas con el género. Con el paso de los años cada vez más mujeres acuden a este 

recurso. Se puede observar en la evolución de mujeres atendidas ocurrida entre el año 

2001 y el 2003.  

 

Desde 1997 a al 2003, el Servicio de Atención a la Mujer de Tudela recoge 168 de 

mujeres atendidas por violencia de género. El año 2002, es que registra el mayor 

número de casos, 38, pero en los últimos años no bajan de 30. En la evolución de los 

años se observa un claro aumento de las consultas por este tema. Cada vez es mayor la 

proporción de mujeres que llega al Servicio de Atención a la Mujer por situaciones 

relacionadas con la violencia de género.  

En el año 2003, fueron 30 las mujeres atendidas por violencia de género en el 

S.A.M. de  Tudela, pero sólo de 25 de ellas se tiene una información más precisa. 

De estas 25 mujeres, casi una de cada tres pone denuncia por agresión y en la 

misma proporción han sido asistidas por lesiones. Las cinco órdenes de 

alejamiento solicitadas fueron concedidas. De las 30 mujeres atendidas, dos son 

las mujeres que han ido a la casa de acogida por las características del agresor. 
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En relación a la edad, la mayoría tiene entre 25 y 49 años. El 80,0% de las mujeres 

atendidas en el 2003 estaban casadas o eran convivientes con pareja de hecho. El nivel 

de estudios que predomina es muy bajo. Sin finalizar estudios un 72%, y un 20% con 

Graduado Escolar. En el 50% de los casos de mujeres atendidas en el 2003 existe una 

carencia de recursos económicos propios bien, por que se busca empleo y no se 

encuentra o porque la dedicación al hogar y la familia es exclusiva. El nivel de ingresos 

familiares es en el 60% de los casos menor que  900 euros al mes y en uno de cada tres 

casos nos encontramos con  niveles de precariedad económica. El 80% tienen hijos e 

hijas, el 96% de las agresiones se produjeron en el domicilio y en el 76% de los casos 

no se recoge “circunstancias agravantes” como pueden ser una dependencia grave, 

diferencias étnicas o sociales, aunque de los 6 casos que sí las presentan, ser inmigrante 

aparece con más frecuencia.  

 

En el Aula de la Mujer de Alsasua, 18 mujeres que sufrieron malos tratos acudieron en 

el año 2002 al servicio, de los cuales el 72,2% eran malos tratos físicos y psicológicos.  

El servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Barañain recoge esta 

problemática desde  1999 y se observa el incremento del número de mujeres que acuden 

al servicio por violencia de género. En el año 2003, fueron 12, frente a 2 que lo hicieron 

en 1991. +Cada vez más mujeres se atreven a hacer público una problemática que 

antaño quedaba circunscrita al hogar.  

 

En el Servicio de Atención a la Mujer de Burlada, se recogen en el año 2002, 6 casos 

por malos tratos y en uno de ellos, la víctima es un hombre.  

 

En el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Berriozar, se recoger 165 

casos de mujeres víctimas de la violencia de género desde el año 1998 al 2002. La 

tendencia que se observa en estos cinco años es también ascendente, concretamente los 

casos registrados en al año 2002, cuarenta y nueve, casi duplican los del año 1998. Los 

casos de malos tratos en el ámbito doméstico representan el 89,7%, de los cuales el 

81,6% se efectúan por el marido o compañero. Se recogen también un 4% de casos de 

agresiones sexuales y un 6,1% de maltrato psicológico en el marco laboral.  

 

En el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Estella, se registraron 32 

casos de mujeres víctimas de malos tratos en el año 2002. 

En el año 2002, y en el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Villava, 

12 son las mujeres que acudieron al servicio víctimas de malos tratos. Desde el año 

1996 hasta el 2002, la tendencia al incremento es clara.  

Por último, la Asociación Andrea, registra en el año 2002, 51 casos de mujeres 

atendidas por violencia de género, un 96% por malos tratos y un 3,9% por agresión 

sexual.  
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Cuadro 7.65. Mujeres atendidas y víctimas de malos tratos y agresiones 

según el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona. 

Años 1997-2003.  

AÑOS MUJERES ATENDIDAS* MUJERES MALTRATADAS** 

2001 278 90% 

2002 302 90% 

2003 381 90% 

TOTAL 961 90% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Tudela. 

*Referidos únicamente a los nuevos casos.  

** El servicio nos da el dato de aproximadamente un 90% de los casos atendidos son de mujeres que sufren violencia de género en 
el concepto más amplio 

 
 

 

 

Cuadro 7.66. Mujeres atendidas por malos tratos en el Servicio de Atención 

a la Mujer en Tudela. Años 1997-2003. 

MUJERES ATENDIDAS 1997 1998 2000 2001 2002 2003 

Malos tratos 18 20 30 32 38 30 
Fuente : Elaboración propia a partir de las memorias de los S.S.B. 

 

 
 

 
Cuadro 7.67. Mujeres atendidas por violencia de género en el SAM de 

Tudela. Año 2003. 

MUJERES ATENDIDAS S.A.M. VIOLENCIA N % 

Mujeres que ponen denuncia por agresión 9 36,0 

Juicios celebrados  2 8,0 

Ordenes de alejamiento solicitadas 5 20,0 

Ordenes de alejamiento concedidas 5 20,0 

Mujeres asistidas por lesiones 9 36,0 

Denuncias retiradas 0 0,0 

Mujeres que han vuelto con el agresor 5 20,0 

TOTAL MUJERES ATENDIDAS 25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  
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Cuadro 7.68. Tipo de violencia que denuncian las mujeres atendidas por 

violencia de género en el SAM de Tudela. Año 2003. 

MALOS TRATOS  N % 

Maltrato físico  5 20,0 

Maltrato psicologíco  20 80,0 

TOTAL  25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  

 
 

Cuadro 7.69. Edad de las mujeres atendidas por violencia de género en el 

SAM de Tudela. Año 2003. 

EDAD N % 

25-49 23 92,0 

50-64 1 4,0 

65 y más 1 4,0 

TOTAL  25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  

 

Cuadro 7.70. Estado civil de las mujeres que han sido atendidas en el SAM  

de Tudela en el año 2003. 

ESTADO CIVIL  N. % 

Casadas 20 66,7 

Pareja de hecho 4 13,3 

Solteras 2 6,7 

Separadas 4 13,3 

TOTAL  30 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de las memorias de los S.S.B. 

 

Cuadro 7.71. Nivel de estudios de las mujeres atendidas por violencia de 

género en el SAM de Tudela. Año 2003. 

NIVEL DE ESTUDIOS  N % 

Sin terminar Graduado Escolar  18 72,0 

Graduado Escolar  5 20,0 

Diplomatura  2 8,0 

TOTAL  25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  

 

 

 

Cuadro 7.72. Relación con la actividad de las mujeres que han sido 

atendidas por violencia de género en el SAM de Tudela en el año 2003. 

RELACION CON LA ACTIVIDAD N. % 

Amas de Casa 9 30,0 

Paradas  6 20,0 

Empleadas Hogar 2 6,7 

Autónoma 1 3,3 

S.Servicios 8 26,7 

Industria 2 6,7 

Otros 2 6,7 

TOTAL  30 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de los S.S.B. 



 277 

 

 

Cuadro 7.73. Nivel económico de las mujeres atendidas por violencia de 

género en el SAM de Tudela. Año 2003. 

NIVEL ECONOMICO  N % 

Medio 10 40,0 

Medio-bajo 6 24,0 

Bajo 9 36,0 

TOTAL  25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  

 

 

Cuadro 7.74. Número de hijas/os de las mujeres atendidas por violencia de 

género en el SAM de Tudela. Año 2003. 

Nº DE HIJOS/AS N % 

Uno 7 28,0 

Dos 5 20,0 

Tres 3 12,0 

Hijos/as de anteriores matrimonios o unión 5 20,0 

Sin hijos  5 20,0 

TOTAL  25 100 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  

 

 

 

Cuadro 7.75. Lugar de las agresiones de las mujeres atendidas por violencia 

de género en el SAM de Tudela. Año 2003. 

LUGAR DE LAS AGRESIONES  N % 

Domicilio 24 96,0 

Vía pública  1 4,0 

TOTAL  25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  

 

 

Cuadro 7.76. Circunstancias sociales agravantes de las mujeres atendidas 

por violencia de género en el SAM de Tudela. Año 2003. 

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES AGRAVANTES  N % 

Emigración  3 12,0 

Etnia gitana  2 8,0 

Drogadicción 1 4,0 

No hay dato 19 76,0 

TOTAL  25 100,0 
Fuente : Elaboración propia a partir de datos del SAM de Tudela.  
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Cuadro 7.77. Mujeres víctimas de malos tratos según el Aula de la Mujer 

del Ayuntamiento de Alsasua, según tipo de delito. Años 2002 y 2003 

(acumulado hasta septiembre). 

TIPO DE MALOS TRATOS 2002 2003 

Maltrato físico y psicológico 13 5 

Maltrato psicológico 5 1 

TOTAL 18 6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Aula de la Mujer del Ayuntamiento de Alsasua. 
Los datos son las respuestas que las propias mujeres dan cuando se les pregunta si sufren malos tratos. 

 

 
 

Cuadro 7.78. Mujeres víctimas de malos tratos según el Servicio de Atención 

a la Mujer del Ayuntamiento de Barañain según tipo de delito. Años 1999-

2003 (acumulado hasta septiembre). 

MALOS TRATOS 1999 2000 2001 2002 2003 

Maltrato físico 0 1 2 3 2 

Maltrato psicológico 1 3 5 3 7 

Ambos 1 2 2 4 3 

TOTAL 2 6 9 10 12 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Barañain. 
 

 

 

Cuadro 7.79. Personas víctimas de malos tratos según el Servicio de 

Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Burlada según sexo. Año 2002. 

SEXO N. % 

Mujeres 5 83,3 

Hombres 1 16,7 

TOTAL 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Burlada. 

 
 

 

 

Cuadro 7.80. Mujeres víctimas de malos tratos y agresiones según el Servicio 

de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Berriozar. Año 2002. 

TIPO DE DELITO N. % 

Malos tratos físicos y/o psicológicos de pareja o marido 40 81,6 

Maltrato del padre 1 2,0 

Maltrato de sus hijos 2 4,1 

Maltrato de su hija 1 2,0 

Agresión de otro joven 1 2,0 

Intento de violación 1 2,0 

Maltrato psicológico trabajo. Mobbing. 3 6,1 

TOTAL 49 100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Berriozar. 
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Cuadro 7.81. Mujeres víctimas de malos tratos y agresiones según el 

Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Berriozar. Años 

1998-2002. 

AÑOS MUJERES MALTATADAS 

1998 27 

1999 27 

2000 29 

2001 33 

2002 49 

TOTAL 165 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Berriozar. 

 

 
 

Cuadro 7.82. Mujeres víctimas de malos tratos según el Servicio de 

Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Estella. Año 2002. 

TIPO DE DELITO N. 

Malos tratos 32 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Estella. 
 

 

 

Cuadro 7.83. Mujeres víctimas de malos tratos según el Servicio de 

Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Villava. Años 1999-2002. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Villava 
 

 

 

Cuadro 7.84. Mujeres víctimas de malos tratos y agresiones según 

ANDREA según tipo de delito. Años 2001-2002. 

  2.001   2.002   

TIPO DE DELITO N. % N. % 

Malos tratos físicos y psicológicos 27 77,1 32 62,7 

Malos tratos psicológicos 4 11,4 17 33,3 

Agresión sexual 4 11,4 2 3,9 

TOTAL 35 100,0 51 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el ANDREA. 

 TIPO DELITO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Malos tratos 5 6 6 6 8 8 12 



 280 

 

ANEXOS 
1. POBLACIÓN 

 

Cuadro A.1.1. Migraciones en Navarra según tipo de migración por sexo. Año 2001. 

MIGRACIONES MUJERES HOMBRES 

Migraciones Internas 49,3 47,2 

   

Migraciones Externas 50,7 52,8 

Inmigraciones 29,1 29,6 

  Origen Estado Español 24,2 24,5 

  Origen Extranjero 4,9 5,2 

Emigraciones 21,6 23,2 

  Destino Estado Español 21,6 23,2 

  Destino Extranjero * * 

TOTAL % 100,0 100,0 

TOTAL N. 11.207 12.539 
Fuente: Estadística de Variaciones porcentuales 2001. INE. 

* La fuente INE no aporta datos de la población emigrante al extranjero . 

 

Cuadro A.1.2. Población no nacional residente en Navarra, según 

continente de nacionalidad por sexo. Año 2001. 

  %verticales %horizontales 

 CONTINENTES MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

Europa 22,4 22,6 22,5 44,2 

Asia 1,8 1,8 1,8 43,6 

África 10,9 32,1 22,7 21,3 

América del Norte 1,1 0,7 0,8 56,6 

Iberoamérica 63,3 42,4 51,7 54,4 

Oceanía 0,1 0,1 0,1 42,1 

Apátrida 0,0 0,0 0,0 50,0 

No consta 0,4 0,3 0,3 56,1 

TOTAL  % 100,0 100,0 100,0 44,4 

TOTAL N. 10.771 13.503 24.274 10.771 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE de los Censo de Población y Vivienda 2001. 
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2. TRABAJO 
 

 

Cuadro A.2.1. Población femenina de 16 y más años zona Noroeste según su por edad . 

 Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

33,2 65,1 56,0 44,5 22,8 1,2 35,6 

Ocupadas 27,1 56,6 49,6 40,1 21,1 1,1 31,3 

Parad. sin empleo anterior 2,7 1,4 0,6 0,3 0,1 0,0 0,8 

Parad. con empl. anterior 3,5 7,0 5,9 3,3 1,6 0,1 3,5 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

65,4 33,5 42,6 54,0 76,5 96,9 62,9 

Jubiladas 0,0 0,0 0,1 0,8 5,1 35,6 9,5 

Pensionistas 0,0 0,2 0,4 1,62 7,7 30,2 8,7 

Incapacitadas 0,0 0,5 1,2 1,7 2,4 1,9 1,3 

Escolares, estudiantes 60,5 12,8 6,9 3,6 1,3 0,1 12,4 

Labores del hogar 2,5 16,8 31,8 44,7 57,8 26,1 28,6 

Otra situación 2,4 3,1 2,3 1,7 2,3 3,0 2,5 

No consta 
1,4 1,4 1,4 1,5 0,9 1,8 1,4 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 

TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro A.2.2. Población femenina de 16 y más años zona Pirineo según su 

actividad economica por edad. Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

28,9 69,0 64,9 55,4 27,1 1,5 35,8 

Ocupadas 22,8 59,4 58,9 52,2 24,5 1,4 31,9 

Parad. sin empleo anterior 1,7 1,6 0,3 0,5 0,0 0,0 0,6 

Parad. con empl. anterior 4,3 7,9 5,7 2,7 2,7 0,1 3,3 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

70,6 30,1 34,2 43,8 72,4 97,3 63,3 

Jubiladas 0,0 0,0 0,0 0,13 4,7 3,6,3 12,2 

Pensionistas 0,0 0,0 0,3 1,2 5,6 25,9 9,2 

Incapacitadas 0,0 0,0 1,1 2,3 1,9 1,0 1,0 

Escolares, estudiantes 67,1 18,5 10,9 4,5 2,2 0,1 12,4 

Labores del hogar 2,6 9,9 20,9 34,3 55,6 31,3 26,6 

Otra situación 0,8 1,5 1,0 0,8 0,4 1,2 0,9 

No consta 
0,5 0,9 0,9 0,78 0,4 1,2 0,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001.. 

 

Cuadro A.2.3. Población femenina de 16 y más años zona Pamplona según su por 

edad.  Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

28,3 65,6 62,4 51,7 25,4 1,2 40,5 

Ocupadas 22,0 56,2 54,2 46,2 21,8 1,1 34,8 

Parad. sin empleo anterior 2,4 1,5 0,9 0,5 0,4 0,1 1,0 

Parad. con empl. anterior 3,9 7,9 7,4 5,0 3,1 0,1 4,7 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

69,4 32,0 35,9 46,8 73,1 96,9 57,6 

Jubiladas 0,0 0,0 0,1 0,9 6,5 27,7 6,3 

Pensionistas 0,1 0,1 0,4 1,4 6,5 31,9 7,3 

Incapacitadas 0,1 0,3 0,9 1,9 2,9 2,3 1,4 

Escolares, estudiantes 65,4 20,3 12,9 8,0 3,7 0,7 17,3 

Labores del hogar 1,9 8,5 19,1 32,0 50,6 30,4 22,6 

Otra situación 1,9 2,8 2,5 2,5 2,8 3,9 2,8 

No consta 
2,3 2,3 1,7 1,4 1,5 1,8 1,8 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro A.2.4. Población femenina de 16 y más años zona Estella según su 

actividad económica por edad. Año 2001*. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

28,0 68,8 61,5 44,3 21,4 0,8 33,4 

Ocupadas 19,5 56,9 53,1 38,5 18,7 0,7 28,0 

Parad. sin empleo anterior 36, 2,5 1,4 0,6 0,2 0,0 1,2 

Parad. con empl. anterior 4,9 9,3 7,0 5,1 2,4 0,0 4,2 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

71,4 29,9 37,7 55,0 77,8 98,4 65,7 

Jubiladas 0,1 0,0 0,1 1,0 6,5 28,1 9,4 

Pensionistas 0,1 0,0 0,3 1,4 5,6 31,6 10,4 

Incapacitadas 0,0 0,3 1,0 1,8 3,0 1,8 1,3 

Escolares, estudiantes 66,5 14,6 7,5 4,4 1,6 0,2 12,1 

Labores del hogar 3,2 13,2 27,5 44,9 58,3 34,0 30,5 

Otra situación 1,5 1,5 1,2 1,5 2,8 2,5 1,9 

No consta 
0,6 1,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

Cuadro A.2.5. Población femenina de 16 y más años zona Navarra media 

Oriental según su actividad economica por edad. Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

31,9 67,1 59,0 40,7 18,9 1,1 33,1 

Ocupadas 24,0 55,9 50,4 35,9 16,9 1,01 27,9 

Parad. sin empleo anterior 3,7 1,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,9 

Parad. con empl. anterior 4,2 9,6 7,9 4,5 1,8 0,1 4,3 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

66,8 30,8 38,9 56,9 77,6 95,7 64,3 

Jubiladas 0,0 0,0 0,0 0,5 4,7 24,1 7,6 

Pensionistas 0,1 0,1 0,5 1,4 7,1 31,2 10,2 

Incapacitadas 0,1 0,4 1,0 0,8 2,5 1,8 1,1 

Escolares, estudiantes 61,9 13,6 6,7 3,6 1,7 0,2 11,5 

Labores del hogar 4,2 15,8 29,7 50,0 60,6 36,2 32,6 

Otra situación 0,5 0,8 1,0 0,5 0,9 2,1 1,1 

No consta 
1,2 2,0 2,0 2,5 3,5 3,2 2,5 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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Cuadro A.2.6. Población femenina de 16 y más años zona  Ribera según su 

actividad económica por edad. Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

39,6 71,5 64,1 52,0 24,5 1,0 37,8 

Ocupadas 31,6 62,6 58,5 47,7 22,5 0,7 33,5 

Parad. sin empleo anterior 2,9 1,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,6 

Parad. con empl. anterior 5,1 7,9 5,3 4,2 1,8 0,3 3,7 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

59,4 27,0 35,1 47,1 74,6 98,3 61,2 

Jubiladas 0,0 0,0 0,1 1,0 9,3 28,6 9,4 

Pensionistas 0,0 01 0,4 1,0 7,3 33,9 10,8 

Incapacitadas 0,1 0,4 0,9 2,0 3,0 1,5 1,3 

Escolares, estudiantes 52,3 9,1 4,2 1,9 0,8 0,1 9,5 

Labores del hogar 6,6 16,9 29,0 40,9 53,9 32,4 29,4 

Otra situación 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,7 0,8 

No consta 
1,0 1,4 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 

 

 

Cuadro A.2.7. Población femenina zona Tudela de 16 y más años según su 

actividad economica por edad. Año 2001. 

EDAD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más TOTAL 

ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

36,6 69,9 57,9 43,5 20,4 0,7 36,5 

Ocupadas 28,7 59,3 50,5 38,4 17,3 0,7 31,1 

Parad. sin empleo anterior 3,6 1,9 0,8 0,5 0,4 0,0 1,1 

Parad. con empl. anterior 4,3 8,8 6,6 4,7 2,7 0,0 4,3 

ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA 

62,0 28,7 40,9 55,7 79,1 98,8 62,6 

Jubiladas 0,0 0,0 0,2 0,8 4,8 23,8 6,7 

Pensionistas 0,2 0,2 0,4 2,1 7,3 34,8 10,0 

Incapacitadas 0,2 0,4 0,5 1,7 2,2 1,8 1,1 

Escolares, estudiantes 56,8 12,3 7,7 3,6 0,9 0,2 12,0 

Labores del hogar 4,1 15,2 31,6 47,0 62,7 36,4 31,8 

Otra situación 0,7 0,6 0,5 0,6 1,2 2,0 1,0 

No consta 
1,4 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,9 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N.        

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Población de Navarra de 2001. 
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7. VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

A.7.1.1. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o análogo, 

según CC.AA. por sexo y gravedad de la agresión. Año 2002. 

  %verticales %horizontales 

  MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

CC.AA DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS 

Andalucía 18,0 21,3 16,5 20,5 17,8 21,1 92,4 82,3 

Aragón 3,4 1,9 4,5 2,0 3,5 1,9 89,6 80,7 

Asturias 3,1 2,0 3,1 1,9 3,1 2,0 91,9 82,8 

Baleares 4,8 2,6 6,0 2,7 4,9 2,6 89,9 80,9 

Canarias 7,9 9,6 6,1 10,9 7,8 9,8 93,6 79,8 

Cantabria 0,9 1,2 0,8 1,2 0,9 1,2 92,6 82,2 

Castilla la 

Mancha 4,2 3,2 4,3 4,1 4,2 3,4 91,8 77,8 

Castilla y León 4,3 4,9 4,4 5,7 4,3 5,0 91,8 79,3 

Cataluña (*) 13,0 11,4 12,9 9,9 13,0 11,1 91,9 83,6 

C. Valenciana 13,4 11,6 13,9 12,8 13,4 11,9 91,6 80,2 

Extremadura 1,4 2,0 0,7 2,9 1,4 2,2 95,7 75,7 

Galicia 4,7 4,6 4,3 5,6 4,6 4,7 92,5 78,4 

Madrid 12,9 16,6 16,8 13,4 13,2 16,0 89,6 84,7 

Murcia 4,2 5,0 3,0 4,1 4,1 4,8 94,1 84,6 

Navarra 1,7 0,5 1,7 0,8 1,7 0,5 91,7 73,0 

País Vasco (*) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 94,1 100,0 

La Rioja 0,7 0,6 0,4 0,6 0,7 0,6 95,1 80,3 

Ceuta 0,9 0,3 0,3 0,5 0,9 0,4 97,1 75,7 

Melilla 0,2 0,8 0,2 0,5 0,2 0,7 93,1 87,3 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,8 81,7 

TOTAL N. 11.047 32.266 981 7.232 12.028 39.498 11.047 32.266 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
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Cuadro A.7.2. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o 

análogo, según CC.AA. por sexo.  Año 2003 (Acumulado hasta abril). 

  %verticales %horizontales 

  MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES 

CC.AA DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS 

Andalucía 19,9 21,1 21,6 21,2 20,0 21,1 91,5 81,6 

Aragón 3,0 2,0 4,6 1,9 3,1 2,0 88,3 82,8 

Asturias 2,2 2,7 2,6 2,6 2,2 2,7 90,8 82,1 

Baleares 5,8 2,5 6,9 3,0 5,9 2,5 90,9 78,6 

Canarias 8,9 9,0 6,9 11,5 8,8 9,5 93,8 77,7 

Cantabria 0,6 1,4 1,0 2,0 0,6 1,5 87,5 75,4 

Castilla la Mancha 3,9 3,4 2,3 4,9 3,8 3,7 95,2 75,6 

Castilla y León 4,9 4,4 4,6 4,2 4,9 4,4 92,7 82,4 

Cataluña (*) 11,9 9,7 12,4 8,0 12,0 9,4 91,8 84,4 

C. Valenciana 12,8 11,7 11,8 12,6 12,7 11,9 92,7 80,5 

Extremadura 1,3 2,2 0,3 2,1 1,2 2,2 97,8 82,5 

Galicia 5,6 4,6 4,6 5,8 5,5 4,8 93,5 78,1 

Madrid 10,3 18,0 13,7 14,5 10,6 17,3 89,8 84,6 

Murcia 5,4 5,0 2,0 3,6 5,1 4,7 97,0 85,9 

Navarra 1,3 0,5 2,3 1,0 1,4 0,6 87,3 69,5 

País Vasco (*) 0,1 0,0 0,7 0,0 0,2 0,0 71,4 100,0 

La Rioja 0,7 0,8 0,3 0,3 0,7 0,7 96,3 93,0 

Ceuta 1,1 0,4 1,3 0,5 1,1 0,4 90,7 77,4 

Melilla 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 90,0 82,7 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,1 81,6 

TOTAL N. 3.585 10.644 306 2.400 3.891 13.044 3.585 10.644 
Fuente: Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
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Cuadro A.7.3. Denuncias por malos tratos producidos por el cónyuge o 

análogo realizadas por mujeres según CC.AA. y gravedad de la agresión.  

Año 2003 (Acumulado hasta abril) 

  % verticales %horizontales 

CC.AA DELITOS FALTAS TOTAL DELITOS FALTAS 

Andalucía 19,9 21,1 20,8 24,1 75,9 

Aragón 3,0 2,0 2,3 32,9 67,1 

Asturias 2,2 2,7 2,6 21,8 78,2 

Baleares 5,8 2,5 3,3 44,5 55,5 

Canarias 8,9 9,0 9,0 25,0 75,0 

Cantabria 0,6 1,4 1,2 12,5 87,5 

Castilla la Mancha 3,9 3,4 3,5 27,8 72,2 

Castilla y León 4,9 4,4 4,6 27,2 72,8 

Cataluña (*) 11,9 9,7 10,3 29,2 70,8 

C. Valenciana 12,8 11,7 12,0 27,0 73,0 

Extremadura 1,3 2,2 2,0 16,1 83,9 

Galicia 5,6 4,6 4,9 28,9 71,1 

Madrid 10,3 18,0 16,0 16,2 83,8 

Murcia 5,4 5,0 5,1 26,6 73,4 

Navarra 1,3 0,5 0,7 45,7 54,3 

País Vasco (*) 0,1 0,0 0,0 83,3 16,7 

La Rioja 0,7 0,8 0,7 24,5 75,5 

Ceuta 1,1 0,4 0,6 48,8 51,3 

Melilla 0,3 0,6 0,5 11,8 88,2 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 25,2 74,8 

TOTAL N. 3.585 10.644 14.229 3.585 10.644 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
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Cuadro A.7.4. Víctimas de homicidio/asesinato perpetrado por el cónyuge o 

análogo, según resultado de la acción, por CC.AA. Año 2002. 

  MUJERES HOMBRES 

  Delitos de 

Homicidio/

Asesinato 

Con 

resultado 

de muerte 

Sin 

resultado 

de muerte 

Delitos de 

Homicidio/

Asesinato 

Con 

resultado de 

muerte 

Sin 

resultado 

de muerte  CC.AA. 

Andalucía 21,6 21,2 21,8 23,4 12,5 29,0 

Aragón 5,6 3,8 6,4 0,0 0,0 0,0 

Asturias 0,6 0,0 0,9 2,1 6,3 0,0 

Baleares 4,3 5,8 3,6 4,3 0,0 6,4 

Canarias 13,0 13,5 12,7 6,4 6,3 6,4 

Cantabria 0,6 0,0 0,9 2,1 0,0 3,2 

Castilla La Mancha 3,7 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 

Castilla y León 4,3 5,8 3,6 6,4 0,0 9,6 

Cataluña 14,2 13,5 14,5 8,5 12,5 6,4 

C. Valenciana 19,1 21,2 18,2 27,7 37,5 22,5 

Extremadura 3,7 1,9 4,5 0,0 0,0 0,0 

Galicia 1,9 3,8 0,9 6,4 12,5 3,2 

Madrid 6,2 7,7 5,5 6,4 12,5 3,2 

Murcia 0,6 0,0 0,9 4,3 0,0 6,4 

Navarra 0,6 1,9 0,0 2,1 0,0 3,2 

País Vasco  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Rioja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceuta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Melilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 162 52 110 47 16 31 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
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Cuadro A.7.5. Víctimas de homicidio/asesinato perpetrado por el cónyuge o 

análogo, según resultado de la acción, por CC.AA.  

Año 2003 (Acumulado hasta abril) 

  MUJERES HOMBRES 

  Resultado de la acción 

  Delitos de 

Homicidio/

Asesinato 

Con 

resultado 

de muerte 

Sin 

resultado 

de muerte 

Delitos de 

Homicidio/

Asesinato 

Con 

resultado 

de muerte 

Sin 

resultado 

de muerte   

Andalucía 21,8 42,9 8,8 14,3 0,0 20,0 

Aragón 1,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Asturias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Baleares 3,6 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 

Canarias 10,9 4,8 14,7 14,3 0,0 20,0 

Cantabria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Castilla La Mancha 5,5 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 

Castilla y León 1,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Cataluña 20,0 14,3 23,5 14,3 50,0 0,0 

C. Valenciana 9,1 4,8 11,8 42,9 50,0 40,0 

Extremadura 1,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Galicia 1,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Madrid 9,1 4,8 11,8 14,3 0,0 20,0 

Murcia 5,5 4,8 5,9 0,0 0,0 0,0 

Navarra 3,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

País Vasco  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

La Rioja 3,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ceuta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Melilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 55 21 34 7 2 5 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
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Cuadro A.7.6. Personas muertas a manos de su cónyuge o análogo según 

CC.AA por sexo. Año 2002. 

  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Andalucía 21,2 12,5 19,1 

Aragón 3,8 0,0 2,9 

Asturias 0,0 6,3 1,5 

Baleares 5,8 0,0 4,4 

Canarias 13,5 6,3 11,8 

Cantabria 0,0 0,0 0,0 

Castilla La Mancha 0,0 0,0 0,0 

Castilla y León 5,8 0,0 4,4 

Cataluña 13,5 12,5 13,2 

C. Valenciana 21,2 37,5 25,0 

Extremadura 1,9 0,0 1,5 

Galicia 3,8 12,5 5,9 

Madrid 7,7 12,5 8,8 

Murcia 0,0 0,0 0,0 

Navarra 1,9 0,0 1,5 

País Vasco  0,0 0,0 0,0 

La Rioja 0,0 0,0 0,0 

Ceuta 0,0 0,0 0,0 

Melilla 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 52 16 68 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer. 
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Cuadro A.7.7. Personas muertas a manos de su cónyuge o análogo según 

CC.AA por sexo. Año 2003 (acumulado hasta abril). 

  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Andalucía 42,9 0,0 39,1 

Aragón 0,0 0,0 0,0 

Asturias 0,0 0,0 0,0 

Baleares 0,0 0,0 0,0 

Canarias 4,8 0,0 4,3 

Cantabria 0,0 0,0 0,0 

Castilla La Mancha 0,0 0,0 0,0 

Castilla y León 0,0 0,0 0,0 

Cataluña 14,3 50,0 17,4 

C. Valenciana 4,8 50,0 8,7 

Extremadura 0,0 0,0 0,0 

Galicia 4,8 0,0 4,3 

Madrid 4,8 0,0 4,3 

Murcia 4,8 0,0 4,3 

Navarra 9,5 0,0 8,7 

País Vasco  0,0 0,0 0,0 

La Rioja 9,5 0,0 8,7 

Ceuta 0,0 0,0 0,0 

Melilla 0,0 0,0 0,0 

TOTAL % 100,0 100,0 100,0 

TOTAL N. 21 2 23 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Mujer en Cifras. Instituto de la Mujer 
 

 

 

 

Cuadro A.7.8.Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos en el 

ámbito doméstico o familiar en Navarra. Año 2002. 

  INCOADAS 

TIPO N. % 

Diligencias Previas 360 69,4 

Juicio Ordinario de Faltas 120 23,1 

Proc. Abreviado 31 6,0 

Sumario 5 1,0 

Expediente de Menores 2 0,4 

Jurado 1 0,2 

TOTAL 519 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
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Cuadro A.7.9. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos en el 

ámbito doméstico o familiar en Navarra según naturaleza de la infracción 

penal. Año 2002. 

  INCOADAS CALIFICADAS 

SENTENCIAS 

CONDENATORIAS 

DELITOS N. % N. % N. % 

Maltrato Habitual 298 63,0 41 57,7 22 42,3 

Amenazas 70 14,8 13 18,3 12 23,1 

Lesiones Simples y Cualificadas 42 8,9 4 5,6 5 9,6 

Coacciones 16 3,4 5 7,0 4 7,7 

Quebrantamiento de Medidas Cautelares 12 2,5 0 0,0 4 7,7 

Abusos Sexuales 10 2,1 4 5,6 2 3,8 

Coac. o amenazas sobre partes o testigos 9 1,9 0 0,0 2 3,8 

Violación 4 0,8 0 0,0 0 0,0 

Homicidio Intentado 3 0,6 2 2,8 0 0,0 

Detención Ilegal 3 0,6 1 1,4 0 0,0 

Allanamiento de morada 2 0,4 0 0,0 0 0,0 

Asesinato Consumado 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

Asesinato Intentado 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

Otra Agresión Sexual 1 0,2 1 1,4 1 1,9 

Desobediencia 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 473 100,0 71 100,0 52 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 

 

Cuadro A.7.10. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos en el 

ámbito doméstico o familiar en Navarra según naturaleza de la infracción 

penal. Año 2002. 

  INCOADAS SENTENCIAS CONDENATORIAS 

FALTAS N. % N. % 

Lesiones 29 39,2 32 47,8 

Amenazas 22 29,7 10 14,9 

Maltrato 11 14,9 13 19,4 

Vejación injusta 6 8,1 2 3,0 

Coacciones 6 8,1 9 13,4 

Injurias 0 0,0 1 1,5 

TOTAL 74 100,0 67 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 
 

Cuadro A.7.11. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos según 

el parentesco de la víctima con el agresor. Año 2002. 

PARENTESCO N. % 

Cónyuge/Ex cónyuge 227 43,5 

Pareja de Hecho/ Ex pareja 196 37,5 

Progenitor/a (Padre/Madre) 38 7,3 

Hijos/as Popios/as 32 6,1 

Hijos/as del cónyuge 6 1,1 

Pupilo/a 1 0,2 

Nieto/a 1 0,2 

No clasificados 21 4,0 

TOTAL 522 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
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Cuadro A.7.12. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos en el 

ámbito doméstico o familiar en Navarra según edad de las víctimas. Año 

2002. 

EDAD N. % 

Menores de 18  35 6,8 

18-30 196 38,2 

31-50 241 47,0 

Más de 50 41 8,0 

TOTAL 513 100,0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 

 

 

Cuadro A.7.13. Procedimientos incoados (abiertos) sobre malos tratos en el 

ámbito doméstico o familiar en Navarra según la edad de los agresores. Año 

2002. 

EDAD N. % 

Menores de 18  2 0,4 

18-30 140 27,3 

31-50 286 55,8 

Más de 50 37 7,2 

TOTAL 465 90,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
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Cuadro A.7.14. Mujeres en el Centro de Urgencias según la zona básica de 

procedencia. Año 2002. 

ZONA BASICA Mujeres %verticales 

Ansoáin 3 2,5 

Artajona 1 0,8 

Alsasua 7 5,9 

Berriozar 9 7,6 

Buñuel 5 4,2 

Bilbao 1 0,8 

Beriain 3 2,5 

Barañain 3 2,5 

Burlada 2 1,7 

Cascante 1 0,8 

Cintruenigo 3 2,5 

Estella 7 5,9 

Echavacoiz 3 2,5 

Irurzun 3 2,5 

Larraga 3 2,5 

Lodosa-Mendavia 2 1,7 

Lesaka 1 0,8 

Lekumberri 1 0,8 

Noain 1 0,8 

Olite 2 1,7 

Peralta 3 2,5 

Pamplona 43 36,1 

San Adrián 2 1,7 

Santesteban 1 0,8 

Tafalla 2 1,7 

Tudela 2 1,7 

Valtierra 1 0,8 

Villava 4 3,4 

TOTAL 119 100,0 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 

 

Cuadro A.7.15. Mujeres en el Centro de Urgencias según circunstancias 

agravantes del agresor. Años 2000-2002. 

 2000 2001 2002 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES % % N. % 

Enfermedad mental 4,7 1,5 5 4,2 

Enfermedad Mental/ Consumo drogas 0,0 1,5 0 0,0 

Consumo de drogas 38,0 23,0 24 20,1 

Consumo drogas/ Gitano 0,0 5,5 3 2,5 

Consumo drogas/ Inmigrante 0,0 16,6 25 21,0 

Consumo drogas/ Ludopatías 0,0 1,5 0 0,0 

Pertenece a Minorías Étnicas 28,5 23,8 33 27,7 

Otras 1,1 7,1 5* 4,2* 

TOTAL* 72,3 80,9 90 79,8 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra 

*Para hallar los porcentajes se ha tomado como referencia el total de personas agresoras, es decir, 84 en el año 2.000, 126 en el año 

2.001 y 119 en el 2.002. Por tanto el 73,3% en el año 2.000, el 80,9 en el año 2.001 y el 79,8% en el año 2.002 de estos hombres 
tienen alguna circunstancia agravante. 
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Cuadro A.7.1.16. Nacionalidad de las personas agresoras. Años 2001-2002. 

NACIONALIDAD 2001 2002 

Española 50,7 51,3 

Ecuatoriana 27,2 31,5 

Otras 22,1 17,2 

TOTAL % 100,0 100,0 

TOTAL N. 126 119 
Fuente: Centro de Urgencias. Gobierno de Navarra. 
 

Cuadro A.7.17. Mujeres en la Casa de Acogida según la localidad de 

procedencia. Año 2002. 

  2002 

LOCALIDAD DE PROCEDENCIA N. % 

Pamplona 10 58,8 

Villafranca 2 11,7 

Lesaka 1 5,8 

Zubiri 1 5,8 

Villatuerta 1 5,8 

Alsasua 1 5,8 

Santesteban 1 5,8 

TOTAL 17 100,0 
Fuente: Casa de Acogida. Gobierno de Navarra. 
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