
Página 1

Diagnóstico Igualdad

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Estudio diagnóstico de 

la situación de las mujeres 
en Gijón/Xixón: 

Cuantitativo

Mayo de 2021



Página 2

Diagnóstico Igualdad

Índice Página

Objetivos y Metodología 3

Población 5

Educación y formación 15

Empleo 24

Trabajos de cuidado 45

Salud y Bienestar social 60

Discapacidad 78

Ciencia y  tecnología 91

Violencia de género 101

Mujeres víctimas de trata, prostitución y explotación sexual. 121

Adicciones 128

Perfiles 135

Mujeres mayores 136

Mujeres jóvenes 143

Mujeres inmigrantes 152

Mujeres rurales 162

Hogares monomarentales 167

Mujer y pobreza 171

Mujer y deporte 178

Mujer, movilidad y urbanismo 181

Conclusiones 187

Bibliografía 198



Página 3

Diagnóstico Igualdad

Objetivos y 

Metodología



Página 4

Diagnóstico Igualdad

Antecedentes. Objetivos y metodología del estudio
El objetivo del presente trabajo es el diagnóstico de la situación de las mujeres en Gijón/Xixón
que facilite la elaboración de La Carta Local para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el

Municipio de Gijón que encuentra su fundamentación en la “Carta Europea para la Igualdad de

Mujeres y Hombres en la Vida Local” puesta en marcha por el Consejo de Municipios y Regiones
de Europa CMRE, en 2005.

Para ello se plantea la realización de las siguientes actividades:

a. Análisis estadístico de la información disponible a nivel local, autonómico y nacional que
ayude la investigación obtenida de las fuentes indicadas en la bibliografía y que por su
extensión no se reproducen en este punto. En los casos en que no ha sido posible obtener
información municipal se ha utilizado la información desagregada obtenida a nivel de Asturias
y/o España.

b. Realización de 15 entrevistas en profundidad a personas clave y expertas en los diferentes
campos teniendo en cuenta la perspectiva de género.

c. Envío del cuestionario a otras personas clave representativas.

e. Análisis de la información obtenida y conclusiones, por grandes bloques: población,
educación y formación, empleo, trabajos de cuidado, salud y bienestar social, discapacidad,
ciencia y tecnología, violencia de género, trata de mujeres y adicciones. Así como la creación
de diferentes perfiles: mujeres mayores, jóvenes, inmigrante, rurales, hogares “monomarentales”,
mujer y: pobreza, deporte, urbanismo y movilidad.

Las entrevistas en profundidad aportan una visión subjetiva de la realidad de personas
relacionadas con los ámbitos del estudio, por lo que se ha utilizado un informe que recoge y
refleja dicha realidad, incorporando en las Conclusiones los resultados obtenidos en el estudio.

A continuación se exponen los resultados del estudio cuantitativo.
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Se expone en este cuadro la población de
Gijón en grupos quinquenales y el
porcentaje de mujeres en cada grupo.

Como se puede observar, hasta no
alcanzar los 30 años, la proporción de
mujeres es menor que la de los hombres, y es
a partir de este intervalo de 30 a 35 años
donde por primera vez el número de mujeres
supera el 50% del total (50,2%), hasta
alcanzar en el tramo de mayor edad la
máxima diferencia, con el 69,3% del total de
las personas mayores de 85 años.
Finalmente, las mujeres representan el 52,9%

del total de la población gijonesa y el 52,3%
de la asturiana.

La edad media en Asturias supera en casi
cinco la edad media española, y en el caso
de las mujeres alcanza los 50,18 años, datos
muy similares a los de Gijón, donde el

promedio de las mujeres es de 49,88 años,
mostrando una población envejecida, que
ha sufrido un incremento en la misma de un
año desde el 2015 (48,83 años).

Población de Gijón por sexo y edad 2020 
Población de Gijón por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales)

Edad Mujeres Hombres Total % Mujeres

0-5 3.904 4.095 7.999 48,8%

5-10 4.903 5.281 10.184 48,1%

10-15 5.666 5.960 11.626 48,7%
15-20 5.226 5.638 10.864 48,1%

20-25 4.933 5.304 10.237 48,2%

25-30 5.226 5.325 10.551 49,5%
30-35 6.433 6.372 12.805 50,2%

35-40 8.912 8.419 17.331 51,4%

40-45 11.755 11.379 23.134 50,8%
45-50 11.939 11.663 23.602 50,6%

50-55 10.738 10.381 21.119 50,8%

55-60 10.737 9.655 20.392 52,7%
60-65 10.992 9.099 20.091 54,7%

65-70 10.522 8.381 18.903 55,7%

70-75 10.215 8.054 18.269 55,9%
75-80 7.104 5.415 12.519 56,7%

80-85 5.776 3.644 9.420 61,3%

> 85 8.775 3.896 12.671 69,3%

Total 143.756 127.961 271.717 52,9%
Edad media 

España 44,83 42,28 43,58

Edad media 

Asturias
50,18 46,76 48,54

Edad media 

Gijón
49,88 46,11 48,10

Fuente: INE. Elaboración propia
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Como se observaba en la tabla anterior y en
este gráfico, la población femenina supera a la
masculina, suponiendo el 52,9% del total, es
decir, 143.756 personas. A partir de los 30 años
el número de mujeres es mayor que el de los
hombres, con cierto equilibrio hasta los 50 años,
donde la diferencia se hace más evidente. Sin
embargo, y en términos absolutos el número de
mujeres es inferior al número de hombres hasta
el tramo de edad 50-55 años, con 79.817
hombres frente a 79.635, siendo mayor el
número de mujeres a partir de este momento.
De hecho, a partir de los 55 años, los hombres
suman 48.144 personas frente a las 64.121
personas que alcanzan entre las mujeres.
Como ya se indicó anteriormente, la esperanza
de vida es mayor entre las mujeres.

El índice de feminidad es el número de
mujeres en relación a los hombres, expresado
habitualmente en términos porcentuales. El

índice de feminidad de Gijón es de 111,38,

ligeramente más elevado que el de Asturias de
109,53. Dicho índice es del 216,9% a partir de
los 85 años (Fte.: IAM).

Estructura de la población. Año 2020 

Fuente: INE. Elaboración propia
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Históricamente la población gijonesa ha sufrido pocas variaciones desde la década de los años 90
hasta ahora. De hecho, en 1981 Gijón ya tenía 255.969 personas, y a partir del año 2012 sufre una leve
pérdida de población anual que ha supuesto pasar de 277.733 personas a las actuales 271.717 personas.

Las proyecciones realizadas por el INE para Asturias prevén una caída poblacional del 8,56% para el
año 2033. El INE no realiza proyecciones municipales, que sí realizó la Universidad de Oviedo (REGIOlab)
en el que estima que la pérdida de población de Gijón será menor, del 7,06%, con un envejecimiento de
la población mayor de 65 años, que podrá aproximarse a las 93.000 personas.

En cuanto a la evolución de la población femenina, y como se observa en el cuadro, se ha ido
incrementando ligeramente su peso relativo, de modo que en 1.990 las mujeres suponían el 52,2% del
total de la población gijonesa hasta el 52,9% actual, posiblemente por la denominada brecha de

género, es decir, la esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre (5,4 años en 2019), de
86,2 años y 80,9 años respectivamente (Fte.: INE, 2019). Si bien, esa diferencia ha disminuido como
consecuencia de la mejora de la mortalidad por causas asociadas a conductas y hábitos de riesgo de
la población masculina en edad activa, y como indica el Atlas Mundial de la Longevidad las mejoras en
la sanidad y en la alimentación han contribuido decisivamente a que las personas mayores vivan más
años y en mejores condiciones.

Evolución de la población
Evolución de la población de Gijón por sexo

Año Mujeres Hombres Total Mujeres en %

1.990 138.234 126.714 264.948 52,2

2.000 140.432 126.994 267.426 52,5

2.010 145.981 131.217 277.198 52,7

2.020 143.756 127.961 271.717 52,9

Promedio
1.990-2.020

142.559 128.625 271.183 52,6

Fuente: INE. Elaboración propia
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Una de las características demográficas
de Gijón y de Asturias es su tasa bruta de
mortalidad, de las más altas de España,
superando en ambos casos las 12
defunciones por cada 1.000 habitantes
frente a las menos de 9 a nivel nacional.
Eso unido a la baja tasa de natalidad

supone una pérdida de población y un
envejecimiento de la misma como se
observa por los índices de juventud y
envejecimiento. De hecho, se calcula
para el año 2033 una caída aproximada
de casi 90.000 habitantes en Asturias, un
8,8%. Para dicha fecha, se prevé que las
mujeres supondrán el 52,7% del total de la
población asturiana (INE. Proyecciones
de población).

Otros aspectos se comentarán en los
correspondientes bloques.

Principales indicadores demográficos de la población

Indicadores (2019/20) Gijón Asturias

Densidad de población 1.492,0 96,08

Tasa bruta natalidad* 4,84 5,05

Tasa bruta de mortalidad* 12,12 12,64

T. bruta de Migración neta* 7,43 4,43

Índice de juventud 44,27 42,93

Índice de envejecimiento, % >64 
años / <15 años

240,81 243,34

Índice de dependencia 61,87 60,53

Índice de feminidad 111,38 109,53

Fuente: SADEI. Elaboración propia. * Año 2019
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La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de niñas y niños que nacerían si la
mujer tuviera hijas e hijos en todos sus años reproductivos de acuerdo a la tasa de fecundidad
específicas por edad de población. La TGF mantiene una progresiva disminución, tanto para
Gijón como para Asturias (25,76 en 2019), que como se ha indicado, sufre una de las tasas
mayores de defunción y de los más bajos índices de natalidad. De hecho, en 2019 la natalidad
en Asturias descendió por debajo de uno, siendo una de las más bajas del país, 0,96 hijos. En
Asturias en 2019 nacieron 5.152 personas, casi 600 menos que en 2018, mientras que en Gijón el
número de nacimientos en 2019 fue de 1.315. La TGF en Asturias sería aún más baja sin la
aportación de las mujeres inmigrantes con un TGF de 40,56 puntos, rebajándose a 24,54% (IAM),
más de un punto menos que sin dicha aportación.

Evolución de la población. Fecundidad
Nacimientos Gijón Nacimientos Asturias

Año Niños Niñas Total TGF Niños Niñas Total TGF

2015 1.642 29,49

2016 838 835 1.673 28,67 3.155 3.192 6.347 29,91

2017 826 745 1.571 28,31 2.890 3.123 6.013 28,97

2018 777 739 1.516 26,58 2.757 2.976 5.733 28,18

2019 666 649 1.315 --- 2.523 2.629 5.152 25,76

Fuente: INE. Elaboración propia
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Atendiendo a la población de Gijón por
distritos, se comprueba que el porcentaje

de mujeres en el distrito Centro es superior

al resto, alcanzando el 55% del total de
habitantes de dicho Distrito, que se
corresponde con los barrios denominados
Centro, Cimadevilla y Laviada. En todos
ellos, el porcentaje de mujeres es similar.

El distrito con menor presencia femenina
es el Rural, con el 50,9% del total. De igual
modo, que algunos barrios presentan una
mayor igualdad en la distribución de la
población por sexos, así en Viesques, el
porcentaje de mujeres es del 50,2% del
total, y en Tremañes, por ejemplo, las
mujeres suponen el 49,5% del total, es decir,
1.292 personas de las 2.608 totales. Otros
ejemplos donde las mujeres no son mayoría
son parroquias rurales como Caldones,
Fano, La Pedrera, San Andrés de los
Tacones, Serín, Valdornón y Veriña, si bien
en todas esas parroquias el número de
habitantes totales es pequeño, siendo el
más poblado La Pedrera con 803 personas.

Población de Gijón por Distritos

Fuente: Fundación Municipal de Servicios Sociales. Elaboración propia

Población por Distritos Urbanos y Parroquias Rurales (01/01/20)

Distrito Mujeres Hombres Total % Mujeres

Centro 25.958 21.252 47.210 55,0%

Este 29.634 25.930 55.564 53,3%
Llano 20.884 18.492 39.376 53,0%

Oeste 25.381 23.523 48.904 51,9%

Sur 31.743 29.300 61.043 52,0%
Rural y 

periurbano

11.106 10.702 21.808
50,9%

Totales 144.706 129.199 273.905* 52,8%

• INE y Padrón Municipal no son coincidentes completamente, difiriendo en
este caso en 2.188 habitantes

Población por Distritos Urbanos y Parroquias Rurales (01/01/20)

Distrito Barrios

Centro Centro, Cimadevilla y Laviada
Este La Arena, El Bibio- Parque, Las Mestas, Viesques, El Coto y Ceares

Llano El Llano

Sur Pumarín, Montevil, Contrueces, Polígono de Pumarín, Perchera-La Braña, 
Nuevo Gijón/ La Peral, Santa Bárbara, Roces y Nuevo Roces

Oeste La Calzada, Jove, Tremañes, Natahoyo y Moreda

Rural y periurbano
Parroquias como: Baldornón, Bernueces, Cabueñes, Caldones, Cenero, 
Deva, Fano, Fresno, Granda, Huerces, La Pedrera, Lavandera, Leorio, 
Poago, Porceyo, Ruedes, San Andrés de los Tacones, Santurio, Serín, 
Somió, Vega y Veriña

Fuente: Ayuntamiento de Gijón. Reglamento de organización y funcionamiento de los
distritos de la ciudad de Gijón
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En los últimos cinco años la evolución de la población extranjera en España mantiene una
tendencia creciente, pasando del 10,14% del total en 2015 hasta el actual 11,45% de la
población. La forma de la curva y la evolución es igual en Asturias y en Gijón, si bien con un
porcentaje que supone menos de la mitad que el total español. Así, en Asturias, el 4,45% de la

población es extranjera, cifra que en Gijón se eleva al 5,27%.

En cuanto al porcentaje que suponen las mujeres en el total de población extranjera de Gijón,
tal y como se expone en la tabla adjunta, también tiene una evolución positiva, pasando desde
el 51,5% del total en 2015 al actual 52,1%, lo que supone un incremento de seis décimas
porcentuales.

Las proyecciones de población que realiza el INE, indican que para el año 2035 la población
extranjera en España supondrá un 18,8% del total, cifrándose dicho porcentaje en Asturias en el
11,0%.

Evolución de la población extranjera

Evolución de la población extranjera en Gijón por sexo

Año Mujeres Hombres Total Mujeres en 

%

2015 6.303 5.925 12.228 51,5%

2016 6.269 5.919 12.188 51,4%

2017 6.081 5.685 11.766 51,7%

2018 6.348 5.981 12.329 51,5%

2019 6.783 6.264 13.047 52,0%

2020 7.466 6.867 14,333 52,1%

Fuente: INE. Elaboración propia
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Por último, y como se observa en la tabla, la composición de la población
extranjera por grandes grupos de edad se conforma como la población general,
con un menor peso de las mujeres en el tramo de menor edad y mayor peso
específico a medida que se incrementa ésta.

En Gijón el peso porcentual de las mujeres es menor que en Asturias, para todos
los tramos de edad considerados

Población extranjera de por grandes grupos de edad. 2020 

GIJÓN ASTURIAS

Edad Mujeres Hombres Total % Mujeres Mujeres Hombres Total % Mujeres

Menos de 16 

años
965 1.049 2.014 47,9% 2.942 3.158 6.100 48,2%

De 16 a 64 años 6.086 5.503 11.589 52,5% 19.978 16.903 36.881 54,2%

65 y más 415 315 730 56,9% 1.354 986 2.340 57,9%

Total 7.466 6.867 14.333 52,1% 24.274 21.047 45.321 53,6%

Fuente: INE. Elaboración propia
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La estructura de los hogares de Asturias y
de Gijón es muy similar, con casi un tercio
de hogares unipersonales, cifra más alta
que la obtenida en España (25,8%) y en
continuo crecimiento. En el año 2013,
había 130.900 hogares unipersonales en
Asturias, siendo en 2020 un total de
139.800.

Uno de cada diez hogares es
monoparental, siendo mayoritariamente el
progenitor mujer, es decir
“monomarental”, según la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar,
aproximadamente ocho de cada diez
hogares (83,6%).

Hogares según su tamaño por estructura del hogar. Año 2020 

Fuente: INE. Elaboración propia
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El porcentaje de alumnado femenino de
Educación Infantil, Primaria y Educación
Secundaria mantiene similitud con el
porcentaje que representa la mujer sobre la
población total hasta el tramo de los 20
años.

En el caso de la Educación Infantil,
representan el 48,6% del total del alumnado
mientras que en el caso de la Educación
Primaria suponen un 48,4%, cifra similar a la
población y a la media española (48,4%) y
asturiana (48,8%)

Alumnado de Educación Infantil y Primaria en Gijón

Fuente: SADEI. Ministerio de Educación. Elaboración propia

Alumnado de Educación Infantil  por sexo según titularidad del centro en 

Gijón (Curso 18/19)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 2.351 2.499 4.850 48,5%
Privada 1.083 1.131 2.214 48,9%
Totales 3.434 3.630 7.064 48,6%

Alumnado de Educación Primaria según titularidad del centro. Por sexo 

(Curso 18/19)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 4.804 5.167 9.971 48,2%
Privada 2.132 2.236 4.368 48,8%
Totales 6.936 7.403 14.339 48,4%
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Como reflejo de la realidad poblacional,
con una población masculina más numerosa
hasta los 50 años, el porcentaje de mujeres
estudiando la Educación Secundaria se
corresponde con la población real de ese
grupo de edad, siendo ligeramente más alto
(dos décimas) en la educación privada. Esta
tendencia se repite tanto en población
como en el alumnado para Asturias (48,5%).

En el caso de la ESO, se observa una
mayor presencia de mujeres en el ámbito de
la titularidad privada, hasta el punto que la
presencia femenina supera a la masculina,
con el 51,1% del total.

En Bachiller, el porcentaje de mujeres es
superior al de los hombres (51,2%).

En Formación Profesional (FP) básico hay
283 personas, 223 de ellas hombres.

En FP medio, sobre un total de 2.194
personas las mujeres representan el 47,1%
ligeramente por debajo de su población,
para un total del 44,2% en la FP básica y
media.

Alumnado de Educación Secundaria en Gijón 

Fuente: SADEI. Elaboración propia

Alumnado de Educación Secundaria (Curso 18/19) 

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 5.221 5.543 10.764 48,5%
Privada 2.350 2.472 4.822 48,7%
Totales 7.571 8.015 15.586 48,6%

Alumnado de ESO según titularidad del centro, Por sexo (Curso 18/19)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 2.802 3.121 5.923 47,3%
Privada 1.641 1.567 3.208 51,1%
Totales 4.443 4.688 9.131 48,7%

Alumnado de  FP básico y medio según titularidad del centro, Por sexo (Curso 

18/19)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 869 919 1.788 48,6%
Privada 226 463 689 32,8%
Totales 1.095 1.382 2.477 44,2%

Alumnado de Bachiller según titularidad del centro, Por sexo (Curso 18/19)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 1.549 1.498 3.047 50,8%
Privada 481 438 919 52,3%
Totales 2.030 1.936 3.966 51,2%
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Respecto a los ciclos formativos de FP de
grado superior, el resultado indica una
menor presencia femenina, con el 44,3% del
total del alumnado.

La presencia de mujeres en centros de
titularidad privada es mayor que en los que
tienen titularidad púbica en casi cuatro
puntos porcentuales, alcanzando el 47,3%
del total del alumnado de dichos centros.

Que el porcentaje de mujeres sea mayor
en los centros privados se repite en todos los
casos salvo en el alumnado de FP básica y
medio.

Alumnado de Formación Profesional Grado Superior en Gijón

Fuente: SADEI. Elaboración propia

Alumnado de FP de grado superior según titularidad del centro, Por sexo (Curso 

18/19, mayores de 16)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Pública 1.216 1.568 2.784 43,6%
Privada 276 307 583 47,3%
Totales 1.492 1.875 3.367 44,3%

Alumnado de FP de grado superior según titularidad del centro, Por tramos de 

edad (Curso 18/19, mayores de 16)

Tramos de 

edad

Mujeres Hombres Total % Mujeres

16 a 24 783 1.077 1.860 42,1%
25 a 29 174 260 434 40,1%
30 a 39 375 386 761 49,3%
40 a 49 140 128 268 52,2%
50 a 64 20 24 44 45,5%
Totales 1.492 1.875 3.367 44,3%
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En las pruebas de acceso a la universidad, las mujeres continúan representando un
porcentaje mayor que los hombres en el año 2019. El porcentaje de mujeres matriculadas
en España fue del 56,5%, cifra muy similar a la obtenida en Asturias donde se matricularon
3.251 mujeres de un total de 5.675 personas, el 57,3%. La tasa neta de escolarización
universitaria de Asturias es del 28,7% siendo la de España del 31,5% (Ministerio de
Educación y Formación Profesional, MEyFP).

Según los últimos datos disponibles del año 2019(provisionales), de las 21.002 personas
matriculadas en la Universidad en las diferentes modalidades: Grado, Ciclos, Máster y
Doctorado, las mujeres suponen el 53,8% siendo mayoritarias en todos los ámbitos citados
salvo en 1º y 2º ciclo, donde el escaso número no es representativo.

Además, las mujeres suponen seis de cada diez egresados (58,3%).

Alumnado de la Universidad de Oviedo sexo y tipo de formación 

Fuente: EDUCABASE. Elaboración propia

Alumnado de la Universidad (Curso 19/20 Provisional)

Rama de la enseñanza Mujeres Hombres Total % Mujeres

Ciencias Sociales y Jurídicas 5.151 3.153 8.304 62,0%
Ingeniería y Arquitectura 1.306 3.616 4.922 26,5%

Artes y Humanidades 1.420 943 2.363 60,1%
Ciencias de la Salud 2.367 921 3.288 72,0%

Ciencias 1.065 1.060 2.125 50,1%
Estudiantes de Grado 9.464 8.040 17.504 54,1%

1º y 2º ciclo 6 13 19 31,6%
Máster 955 857 1.812 52,7%

Doctorado 884 783 1.667 53,0%

Totales 11.309 9.693 21.002 53,8%

Nº egresados 2.240 1.600 3.840 58,3%
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Un análisis de las estadísticas del
alumnado matriculado en la Universidad de
Oviedo nos indica las preferencias de las
mujeres a la hora de elegir su formación
universitaria, centradas en las Ciencias de
Salud, Sociales, Jurídicas y Humanidades,
donde superan el 60% de las
matriculaciones. Sin embargo, en las

carreras técnicas relacionadas con las

diferentes ingenierías las mujeres están

infrarrepresentadas, y constituyen el 28,9%

de las matrículas en Ingeniería, industria y

construcción y apenas el 17,3% en

informática. Esto ahonda en la denominada
“segunda brecha digital de género”
denominada así porque no tiene que ver
con el uso de Internet (brecha digital
cifrada solo en el uso sino en el área de las
habilidades y herramientas digitales).

Alumnado de la Universidad de Oviedo sexo y tipo de formación 

Fuente: EDUCABASE. IAM 2020. Elaboración propia

Alumnado de la Universidad (Curso 19/20 Provisional)

Titularidad Mujeres Hombres Total % Mujeres

Agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, y veterinaria

30 91 121 24,8%

Artes y humanidades 1.139 693 1.832 62,2%

Ciencias 854 940 1.794 47,6%

Ciencias sociales, periodismo y 
documentación

559 379 938 59,6%

Educación 1.785 630 2.415 73,9%

Informática 189 904 1.093 17,3%

Ingeniería, industria y 
construcción

733 1.800 2.533 28,9%

Negocios, administración y 
derecho

2.074 1.775 3.849 53,9%

Salud y servicios sociales 1.879 654 2.533 74,2%

Servicios 228 187 415 54,9%

Otros Servicios 29 88 117 24,8%

Año 2018/2019 9.534 7.996 17.530 54,0%

Totales 19/20 9.470 8.053 17.523 54,0%
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Como se puede observar en el cuadro, el 39,7% de la población española de
entre 25 y 64 años ha finalizado la educación superior (CINE 5 a 8), siendo Asturias

una de las siete CCAA que se sitúa por encima de esa media, con el 44,2%.

Además, el Principado de Asturias ha sido la Administración educativa con mejor

evolución en la reducción de estudios inferiores a la 2ª etapa, contrayéndolo a la
mitad desde el año 2000 con el 62,7% al 31,1% en 2020.

En España en el año 2019 un 9,5% de hombres y un 11,7% de mujeres con edades
comprendidas entre 25 y 64 años han participado en alguna actividad de
educación o formación permanente (Fte. INE).

Nivel formativo de la población adulta
Nivel de formación de la población adulta (25-64 años) (en %)

Zona Inferior a 2ª etapa Ed. 

Secundaria (CINE 0-2) 

Superior a 2ª etapa Ed. 

Secundaria (CINE 3-4)

Ed. Superior (CINE 5-8)

2010 2020 2010 2020 2010 2020

España 47,1 37,1 21,9 23,2 31,0 39,7

Asturias 45,7 31,1 21,5 24,8 32,8 44,2

Diferencia evolución -1,4 -6,0 -0,4 1,6 1,8 4,5

Fuente: MEyFP. Elaboración propia
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Si se desglosa la información respecto a la formación recibida, la primera conclusión es el
mayor incremento porcentual de las mujeres respecto a los niveles formativos superiores, en
todos los tramos de edad expuestos, especialmente hasta los 54 años, y un nivel educativo

superior al de los hombres. Así, el porcentaje de hombres con el menor nivel educativo (CINE
0-2) que se corresponde con preescolar, primaria y 1ª etapa de educación secundaria
(33,6%) supera en cinco puntos porcentuales al alcanzado por las mujeres (28,6%),
igualándose en el segundo tramo considerado (CINE 3-4) y siendo superior en esos cinco
puntos porcentuales en el ciclo de educación superior y doctorado (CINE 5-8).

Nivel formativo de la población adulta. Por sexo y tramos edad
Nivel de formación de la población adulta (25-64 años) (en %)

Edades
Asturias

Inferior a 2ª etapa 

Ed. Secundaria 

(CINE 0-2) 

Superior a 2ª etapa 

Ed. Secundaria 

(CINE 3-4)

Ed. Superior (CINE 

5-8)

2010 2020 2010 2020 2010 2020 Variación 
CINE (5-8)

25-34 Hombres 38,4 22,1 24,5 29,3 37,1 48,7 11,6
Mujeres 23,7 16,8 24,7 23,8 51,6 59,5 7,9

35-44 Hombres 38,2 29,7 18,8 24,4 43,0 45,9 2,9
Mujeres 32,4 22,0 28,5 24,3 39,1 53,8 14,7

45-54 Hombres 47,1 34,0 24,9 24,5 28,0 41,6 13,6
Mujeres 50,8 27,6 22,8 24,7 26,4 47,7 21,3

55-64 Hombres 62,9 43,6 15,3 22,9 21,8 33,5 11,7
Mujeres 74,3 41,5 11,5 25,6 14,3 32,9 18,6

25-64 Hombres 46,1 33,6 21,0 24,8 32,9 41,6 8,7
Mujeres 45,2 28,6 22,0 24,7 32,7 46,7 14,0

Total Asturias 45,7 31,1 21,5 24,8 32,8 44,2 11,4

Fuente: MEyFP. Elaboración propia
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Según el informe del sistema estatal de Indicadores de la educación del año
2020, en Educación de Adultos (16-24 años), considerando Enseñanzas Iniciales y
Secundaria para personas adultas se observa una similitud en los porcentajes
obtenidos en España y en Asturias.

En el mismo informe se indica que en 2019, el 10,6% de la población de 25 a 64
años participó en alguna actividad de formación en las cuatro semanas previas,
siendo mayor la participación de la mujer en dos puntos porcentuales, el 11,7%
frente al 9,5%. En el caso de Asturias, dicho porcentaje ha sido inferior, con el 8,7%
del total.

Educación a adultos y aprendizaje permanente
Educación adultos (16-24 años)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25-29

España 95,7 90,2 80,0 72,5 66,3 59,8 48,3 39,3 29,6 16,2

Asturias 96,0 91,2 79,9 73,5 67,3 60,8 48,6 40,5 29,6 16,2

Fuente: MEyFP. Elaboración propia
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Empleo
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En España se considera población activa
a las personas con 16 años y más en edad
de trabajar. Según el Observatorio de
Ocupaciones 2020, en el último trimestre de
2019 la población activa en Asturias era del
50,77%, (la menor de España),
incrementándose ligeramente respecto al
anterior año (50,27%).

También se ha producido un incremento
desde el año 2015 en el número de personas
que conforman la población ocupada de
16.600 personas, mayoritariamente hombres
(12.100 personas).

La diferencia entre la población activa y
la población en edad de trabajar se debe a
que parte de la población mayor de 16 años
que no trabaja: estudiantes, pensionistas etc.
En este sentido se observa que el porcentaje
de mujeres es inferior en dos puntos
porcentuales a la población.

Población activa de Asturias por sexo y edad 2020 
Activos por grupos de edad y sexo (en miles) Población en 

edad trabajar

Edad Mujeres Hombres Total % Mujeres % Mujeres

De 16 a 19 años 1,0 0,7 1,7 58,8% 48,5%

De 20 a 24 años 7,6 8,1 15,7 48,4% 48,7%

De 25 a 34 años 33,7 36,7 70,5 47,8% 49,5%

De 35 a 44 años 60,1 66,3 126,4 47,5% 50,1%

De 45 a 54 años 63,9 69,4 133,3 47,9% 50,6%

55 y más años 49,2 47,0 96,3 51,1% 52,1%

Total 215,6 228,2 443,8 48,6% 50,6%

Fuente: INE. Elaboración propia



Página 26

Diagnóstico Igualdad

No existen datos definitivos en cuanto a
la población activa de Gijón, dado que
dicha población se obtiene de la EPA del
INE que no detalla a nivel municipal. La
población en edad de trabajar (mayor de
16 años) de Gijón tiene diferencias
evidentes con la población activa, al
igual que sucede a nivel regional.
Cotejando la población de Gijón y
Asturias en edad de trabajar se observa el
menor peso de la población femenina en
el tramo de edad de las menores de 25
años, y como en los restantes tramos de
edad, la proporción femenina es mayor
en Gijón, con una diferencia de 0,7%, lo
que indica un grado de envejecimiento
superior al de Asturias.

Población activa de Gijón por sexo y edad 2020 

Población en edad de trabajar por grupos de edad y sexo

Edad Mujeres Hombres Total % Mujeres

De 16 a 19 años 4.145 4.458 8.603 48,2%

De 20 a 24 años 4.933 5.304 10.237 48,2%

De 25 a 34 años 11.659 11.697 23.356 49,9%

De 35 a 44 años 20.667 19.798 40.465 51,1%

De 45 a 54 años 22.677 22.044 44.721 50,7%

55 y más años 23.804 20.385 44.189 53,9%

Total 87.885 83.686 171.571 51,2%

Comparación población en edad de trabajar por grupos de edad y sexo

Edad
% Mujeres  Gijón % Mujeres Asturias Diferencial Gijón 

De 16 a 19 años 48,2% 48,5% -0,3%

De 20 a 24 años 48,2% 48,7% -0,5%

De 25 a 34 años 49,9% 49,5% 0,4%

De 35 a 44 años 51,1% 50,1% 0,9%

De 45 a 54 años 50,7% 50,6% 0,1%

55 y más años 53,9% 52,1% 1,7%
Total 51,2% 50,6% 0,7%

Fuente: INE. Elaboración propia
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La tasa de actividad de Asturias es de
50,77%, con más de 443.000 personas
inactivas en la CCAA.

La tasa de paro en 2020 es del 14,12%,
muy similar al anterior año, donde se
produjo un repunte de casi seis décimas.

El empleo está concentrado en el
tramo de edad intermedio de 25 a 54
años.

Para el conjunto de personas inactivas:
estudiantes, pensionistas y jubiladas, y las
que realizan las labores del hogar sin
remuneración. Este último grupo es el de
mayor diferencia entre hombres y
mujeres, y en 2019, suponían el 33,1% de
las mujeres del colectivo inactivo y el
3,3% entre los hombres (INE, EPA).

Situación del mercado laboral en Asturias

Fuente: SEPEPA. INE. SADEI

Situación del mercado laboral (en miles de personas)

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Activas 453,7 451,1 443,8

Ocupadas 391,9 387,0 381.1

Paradas 61,8 64,0 62,7

Tasa actividad (%) 50,77 50,7 50,02

Tasa de paro (%) 13,61 14,19 14,12

Inactivas 439,8 438,7 443,4

Población ocupada según sector de actividad (en miles de personas)

Sector Año 2018 Año 2019 Año 2020 % Ocupación

Agricultura 17,2 14,0 12,6 3,3%

Industria 56,2 53,0 53,9 14,1%

Construcción 22,9 25,4 21,8 5,7%

Servicios 295,7 294,7 292,9 76,9%
Totales 391,9 387,0 381,1 100%

El principal sector de actividad de
Asturias son los servicios que acumula en
nuestra región el 76,9% del total de la
población ocupada

Situación del mercado laboral, grandes grupos de edad (en miles de personas)

<  25 años 25 a 54 años > 55 años Totales

Activas 17,5 330,1 96,3 443,8

Ocupadas 11,2 283,0 86,9 381.1

Paradas 6,3 47,1 9,3 62,7

Tasa actividad (%) 24,90 83,08 22,93 50.02

Tasa de paro (%) 35,70 14,27 9,67 14.12

Fuente: INE (EPA)
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En el cuadro adjunto se muestra la
distribución del mercado laboral por
sexos, observándose una mayor
presencia masculina empleada, es
decir, los hombres acceden al

empleo en mayor grado que las

mujeres, con más presencia en el
grupo inactivo.

Situación del mercado laboral en Asturias. Por sexos

Fuente: SEPEPA. INE. SADEI. Elaboración propia. Tasa de empleo media anual

Situación del mercado laboral (en miles de personas) en 2020 

Mujeres Hombres Total % Mujeres

Activas 215,6 228,2 443,8 48,58%

Ocupadas 184,6 196,6 381,2 48,43%

Paradas 31,0 31,6 62,7 49,52%

Tasa de empleo (%) 39,58 46,71 43,46 ---

Tasa actividad (%) 46,23 54,22 50,02 ---

Inactivas 250,7 192,6 443,3 56,55%

Atendiendo a la situación
observada, la tasa de empleo en
Asturias es menor que la media
nacional en ambos casos. La brecha

de la tasa de empleo tiene una
evolución decreciente, y en la última
década la BTE (Brecha de la Tasa de
Empleo) ha descendido casi dos
puntos en España y casi cinco
puntos en Asturias.

Tasa de empleo. Brecha de género

España Asturias

Año Mujeres Hombres % BTE Mujeres Hombres BTE

2010 42,04 54,82 12,78 37,84 49,90 12,06
2015 41,05 52,05 11,00 38,12 44,67 6,55
2018 44,03 55,70 11,67 39,92 48,23 8,31
2019 44,78 56,28 11,50 39,81 47,59 7,78
2020 43,14 54,20 11,06 39,58 46,71 7,13

Evolución 

2010/2020
+1,10 -0,62 -1,72 +1,74 -3,19 -4,93
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Tasa de actividad por CCAA. Por sexos

Fuente: SEPEPA. INE. SADEI. Elaboración propia. Tasa de empleo media anual de los cuatro trimestres

Evolución de la tasa de actividad de la población de 16 y más años por sexo

España Asturias

Año Mujeres Hombres % BTE Mujeres Hombres BTE

2010 52,70 68,15 15,45 45,49 58,81 13,32

2011 53,39 67,56 14,17 46,10 58,20 12,10

2012 53,98 67,10 13,12 46,38 58,81 12,43

2013 53,94 66,39 12,45 47,06 58,36 11,30

2014 53,67 65,83 12,16 47,25 56,90 9,65

2015 53,70 65,69 11,99 46,83 55,55 8,72

2016 53,64 65,13 11,49 47,39 56,43 9,04

2017 53,24 64,73 11,49 46,59 55,59 9,00

2018 53,06 64,55 11,49 46,92 55,04 8,12

2019 53,30 64,28 10,98 46,91 54,90 7,99

2020 52,24 62,93 10,69 46,23 54,22 7,99

Evolución 2010/2020 -5,22 -0,46 -4,76 -4,59 0,74 -5,33

La brecha de la tasa de actividad tiene una tendencia decreciente, y en la última década
la BTE ha descendido casi cinco puntos en España y algo más de cinco puntos en Asturias. Si
consideramos desde el año 2006, la reducción supera los diez puntos porcentuales en ambos
casos, 10,08 y 10,92 puntos respectivamente.
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En Gijón se ha incrementado la
población ocupada, pero también el
número de desempleadas, que
ascendió en 2020 a 23.935 personas,
empeoramiento posiblemente
influenciado por la crisis sanitaria. El
pasado abril era de 24.523 personas,
el 20,82%. En función de la fuente, la
tasa de paro puede variar, en Gijón
según la EPA en el año 2020 era del
20,51% Según el estudio de INE
“Urban Audit” en Gijón la tasa de
paro es del 15,09%.

Fuente: SEPEPA. INE. SADEI

Situación del mercado laboral (en miles de personas)

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Activas 114.852 115.329 116.699

Paradas 21.328 20.171 23.935

Tasa actividad (%) 50,76 51,03 50,32

Tasa de paro (%) 18,57 17,49 20,51

Población ocupada según sector de actividad

% Ocupación

Agricultura 0,51%

Industria 12,74%

Construcción 6,21%

Servicios 80,54%

Totales 100%
Las similitudes entre los resultados

de Asturias y Gijón, la ciudad más
poblada de la región son numerosos,
en este caso, que la principal
actividad son los servicios que
acumulan ocho de cada diez
trabajos (80,5%)según SADEI.

Situación del mercado laboral en Gijón

Fuente: SADEI. Empleo según condición laboral y rama de actividad
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Una de las incidencias existentes en
cuanto al desempleo son las distintas
fuentes, que nos dan una diferencia en el

número de personas desempleadas

importante. Así, la EPA señala como el
número de paradas en Asturias es de
62.700 en el año 2020. Sin embargo el
Observatorio de Ocupaciones del SEPE a
31 de diciembre de 2020 señala que el
número de demandantes en Asturias es
de 82.070 personas. Y en el caso de SADEI
en el paro registrado por sector
económico nos marca 79.019 personas.
En todo caso, los tres determinan el mismo
efecto, el crecimiento del desempleo en

2020.

Desempleo

Fuente: SEPEPA

Situación de desempleo en Asturias

Año 2018 Año 2019 Año 2020

EPA INE 61.800 64.000 62.700

SEPE 72.804 69.957 82.070

SADEI (Por sector) 73.546 70.533 79.019

Con los datos del SEPE, podemos
evaluar el efecto de la crisis sanitaria
debido a que tras un descenso
continuado del desempleo tanto en
España como en Asturias y Gijón, se
produce un incremento que se eleva a
un 17,3% y 18,7% en Asturias y Gijón
respectivamente. De facto, significa que
en Gijón había en 2020 casi 24.000
personas sin empleo.

Evolución del desempleo según grupos de edad

Asturias Gijón

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Menores 24 5.022 4.625 6.509 1.310 1.130 1.810
Entre 25 y 34 12.840 11.643 14.560 3.442 3.047 3.926
Entre 35 y 44 18.227 16.663 19.105 5.279 4.763 5.404
Entre 45 y 54 19.620 18.978 21.602 5.960 5.714 6.611
Entre 55 y 59 9.634 9.809 10.792 2.878 2.912 3.232
Mayor de 59 7.461 8.239 9.502 2.459 2.605 2.952

Totales 72.804 69.957 82.070 21.328 20.171 23.935
Evolución 

2018/2020
--- -3,91% 17,31% --- -5,42% 18,66%

Fuente: SEPEPA. INE. SADEI
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Si consideramos el desempleo por grupos de edad, tanto a nivel regional como local, es
evidente la brecha existente. Salvo en el caso de los menores de 24 años donde el
número de mujeres paradas es menor que el de los hombres, para el resto de tramos de
edad considerados, el porcentaje de mujeres supera al obtenido por los hombres, siendo
superior a su peso tanto en población como en población activa específico en el tramo
correspondiente, para suponer que el 55,74% de las paradas son mujeres, siendo
especialmente relevante su número en el intervalo de 35 a 54 años, donde suponen el
51,1% de las mujeres que buscan empleo, 6.819 de 13.341 mujeres desempleadas.

Desempleo. Por sexos y edad

Fuente: SEPEPA

Paro según grupos de edad y sexo (2020)

Asturias Gijón

Mujeres Hombres Totales % Mujeres Mujeres Hombres Totales % Mujeres

Menores 24 2.956 3.553 6.509 45,41% 778 1.032 1.810 42,98%
Entre 25 y 34 7.887 6.673 14.560 54,17% 2.116 1.810 3.926 53,90%
Entre 35 y 44 11.038 8.067 19.105 57,78% 3.160 2.244 5.404 58,48%
Entre 45 y 54 11.902 9.700 21.602 55,10% 3.659 2.952 6.611 55,35%
Entre 55 y 59 5.877 4.915 10.792 54,46% 1.802 1.430 3.232 55,75%
Mayor de 59 5.516 3.986 9.502 58,05% 1.826 1.126 2.952 61,86%

Totales 45.176 36.894 82.070 55,05% 13.341 10.594 23.935 55,74%
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Utilizando como base los niveles de desempleo de SEPEPA, nuevamente se observa la
brecha existente en atención a la variable sexo. Además, a mayor nivel formativo se

incrementa el peso relativo de las mujeres en el colectivo desempleado suponiendo el
67,15% del total de parados con formación universitaria, dos de cada tres personas y casi
el 57% con FP. Superior. En ambos casos, se ha venido reduciendo el peso relativo en los
últimos años, de forma más directa en el caso de la FP. Superior, reduciéndose desde el
61,2% en el 2018 hasta el 57,0% en el 2020.

Desempleo. Por nivel de estudios en Gijón

Fuente: SEPEPA

Paro registrado según sexo y nivel de estudios en Gijón

2019 2020

Mujeres Hombres Totales % Mujeres Mujeres Hombres Totales % Mujeres

Analfabetas 63 51 114 55,26% 98 68 166 59,04%
Primaria 1.028 683 1.711 60,08% 1.309 936 2.245 58,31%

Programas FP. sin 
titulación

15 17 32 46,88% 23 19 42 54,76%

Primera etapa de 
Secundaria

5.434 4.840 10.274 52,89% 6.349 5.785 12.134 52,32%

Segunda etapa de 
Secundaria

2.406 1.602 4.008 60,03% 2.720 2.009 4.729 57,52%

Programas FP. con 

tit. 1º y 2ª etapa 26 41 67 38,81% 29 54 83 34,94%

FP. Superior
997 643 1.640 60,79% 1.097 827 1.927 56,93%

Enseñanza 

universitaria 1.275 614 1.889 67,50% 1.296 634 1.930 67,15%

Sin asignar y otras 296 140 436 67,89% 420 262 682 61,58%

Totales 11.540 8.631 20.171 57,21% 13.341 10.594 23.935 55,74%
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El sector que acumula un mayor número de personas desempleadas es el de servicios, que supone tres de
cada cuatro personas sin empleo, sin embargo ese ratio es inferior al del empleo generado, ya que supone
ocho de cada diez empleos como vimos anteriormente.

Atendiendo a los resultados facilitados por el Observatorio del empleo se puede concluir que el mayor
problema lo soportan las personas sin empleo anterior, que sufren un incremento del 32,4% respecto al año 2020.

En cuanto a las mujeres, y según la EPA para Asturias, en 2020 los subsectores principales que ocupan a más
mujeres en 2020 son: la Administración Pública y defensa, Seguridad Social, educación, actividades sanitarias y
servicios sociales, con 67.800 mujeres, el 36,7% del total, dos puntos porcentuales más que en 2019 (34,5%); un
incremento de puestos de 3.300 respecto al 2019 y 14.100 empleos desde el 2017. De esta forma, parece
consolidarse el fortalecimiento de estas ramas de actividad en cuanto al empleo femenino en Asturias

disminuyendo hostelería y el comercio; en 2018 perdió 7.300 empleadas, 300 en el 2019 y 3.300 en 2020,
sumando una pérdida total de 10.900 empleos. Estos dos sectores llegaron a concentrar a 55.200 mujeres.

Evolución del desempleo por sector de actividad

Fuente: Observatorio del empleo. ALPEE. Elaboración propia

Desempleo en Gijón. Por gran ocupación

abr-08 abr-15 abr-19 abr-20 abr-21 %

Variación mismo 
mes año 2020 

Absoluta          
Relativa

Variación mismo 
mes año 2019 

Absoluta          
Relativa

Variación mismo 
mes año 2015

Absoluta    Relativa

Agricultura y pesca 156 323 285 268 309 1,27% 41 15,30% 24 8,42% -14 -4,33%

Industria 1.552 2.524 1.603 1.965 1.674 6,86% -291 -14,81% 71 4,43% -850 -33,68%

Construcción 1.517 2.940 1.616 2.082 1.749 7,17% -333 -15,99% 133 8,23% -1.191 -40,51%

Servicios 10.837 19.186 15.598 18.296 18.264 74,85% -32 -0,17% 2.666 17,09% -922 -4,81%

Sin empleo anterior 1.299 2.177 1.913 1.816 2.405 9,86% 589 32,43% 492 25,72% 228 10,47%

Totales 15.361 27.150 21.015 24.427 24.401 100% -26 -0,11% 3.386 16,11% -2.749 -10,13%
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La evolución del desempleo en Gijón teniendo en cuenta las grandes ocupaciones, tras un período de
empeoramiento, ha tenido una leve mejoría. Entre el año 2019 y el 2020 se produce un incremento del
desempleo que elevó el número de personas desempleadas en 3.412 (abril 2020). En 2021 se ha reducido el
número de personas sin empleo, dado que se ha pasado de 24.717 personas de enero de 2021 hasta las
24.401 personas del mes de abril. El sector donde más se redujo ha sido en la industria, encabezando el
colectivo de trabajadoras y trabajadores dicho descenso con -11,96%, siendo en servicios donde peores
resultados se obtienen, con un incremento del paro del 6,33%

Evolución del desempleo por gran ocupación

Fuente: Observatorio del empleo. ALPEE. Elaboración propia

Desempleo en Gijón. Por gran ocupación

abr-15 abr-19 abr-20 abr-21 %

Variación mismo mes 
año 2020 
Absoluta             
Relativa

Variación mismo mes 
año 2019 
Absoluta             
Relativa

Variación mismo mes 
año 2015

Absoluta    Relativa

Directoras empresas y AAPP 192 126 162 159 0,65% -3 -1,85% 33 26,19% -33 -17,19%

Técnicas y profes. Científicas e 
intelectuales

2.518 1.884 2.330 2.218 9,09% -112 -4,81% 334 17,73% -300 -11,91%

Técnicas y profesionales apoyo 2.231 1.676 2.066 2.026 8,30% -40 -1,94% 350 20,88% -205 -9,19%

Administrativas 2.800 2.135 2.357 2.327 9,54% -30 -1,27% 192 8,99% -473 -16,89%

Trabajadoras de servicios 7.787 6.672 7.678 8.164 33,46% 486 6,33% 1.492 22,36% 377 4,84%

Trabajadoras  cualificados 
Agricultura y pesca

338 292 310 314 1,29% 4 1,29% 22 7,53% -24 -7,10%

Trabajadoras industria
Manufactureras, y
construcción y minería

4.124 2.546 3.235 2.848 11,67% -387 -11,96% 302 11,86% -1.276 -30,94%

Operarias instaladoras y 
montadoras

1.340 870 1.055 969 3,97% -86 -8,15% 99 11,38% -371 -27,69%

Trabajadoras No cualificadas 5.807 4.810 5.221 5.365 21,99% 144 2,76% 555 11,54% -442 -7,61%

F. Armadas 13 4 13 11 0,05% -2 -15,38% 7 175,00% -2 -15,38%

TOTAL 27.150 21.015 24.427 24.401 100% -26 -0,11% 3.386 16,11% -2.749 -10,13%
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La afiliación de personas como
trabajadoras autónomas tiene generalmente
una evolución positiva, quebrada por la crisis
económica de 2012 que ha supuesto que en
2012 y 2013 se haya reducido el número de
autónomos con respecto al año anterior. En
2020 y a pesar de la crisis sanitaria, el número
se incrementó ligeramente de 3.239.653
personas a 3.257.896 personas en España
(MITES). Suponen aproximadamente, el 17,3%
del total de trabajadoras, que supera
actualmente los 19 millones de personas.

En Asturias, las personas trabajadoras
autónomas representan el 20,5% del total,
73.909 personas sobre un total de 360.448 (a
31 de diciembre de 2020).

Por último, en Gijón, a 31 de diciembre de
2020, había 76.803 trabajadoras de los que el
22,1% eran emprendedoras y emprendedores
(17.011). En abril de 2021, último dato
disponible, el total era de 77.703, siendo el
porcentaje de profesionales en régimen
laboral autónomo del 21,9%.

Autoempleo en Asturias y Gijón

Fuente: MITES. Elaboración propia
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En el régimen general se incluye además el sistema especial agrario y el de empleados del hogar.
De igual modo, en el régimen especial se incluyen mar y minería y carbón

Si en el caso del empleo en el régimen general la distribución es similar a la población, y las mujeres
representan el 51,25% de los empleos, no ocurre lo mismo con el autoempleo o régimen especial,

donde las mujeres representan el 40,04% del total.

Si en 2020 la evolución de los cotizantes fue negativa cerrando el año con 358.860 afiliaciones, que
lastró el inicio de 2021, en los dos últimos meses se ha incrementado la afiliación media, y en mayo el
número de cotizantes en Asturias era de 362.662 personas. El peso porcentual de las mujeres se

incrementa ligeramente pasando a ser del 51,5% en el régimen general y del 40,5% en el de
autónomos. (diciembre 2020). Gijón representa el 21,4% del total de afiliadas. En abril del presente año
las personas afiliadas eran 77.703, alcanzando en el régimen general las 60.684 afiliaciones y en
especial 17.019.

Afiliación. Por sexos y edad. Asturias
Trabajo según régimen, tramos de edad y sexo (2019)

Régimen General Régimen Especial

Totales % Régimen

General

Totales % Régimen

Especial

TOTAL

AFILIADAS

% Total

Mujeres 148.739 51,25% 30.357 40,04% 179.096 48,93%
Hombres 141.467 48,75% 45.457 59,96% 186.924 51,07%

Menores 24 11.750 4,05% 1.236 1,63% 12.986 3,55%
Entre 25 y 34 48.908 16,85% 8.053 10,62% 56.961 15,56%
Entre 35 y 44 86.741 29,89% 20.439 26,96% 107.180 29,28%
Entre 45 y 54 84.389 29,08% 24.474 32,28% 108.863 29,74%
Mayor de 55 58.418 20,13% 21.612 28,51% 80.030 21,86%
Totales 2019 290.206 79,3% 75.814 20,7% 366.020 100%
Totales 2020 285.436 79,5% 73.418 20,5% 358,860 100%
Gijón 2020 59.792 77,9% 17.011 22,1% 76.803 100%

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones del SEPE. MITES. Elaboración propia
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El informe de prospección y detección de necesidades formativas del SEPE 2020 identifica las ocupaciones con
mejor situación en el mercado laboral estatal con un anexo para cada provincia que cumplían una serie de
requisitos. En la lista: ingeniería de construcción y electrónica, atletas y deportistas, entrenadoras/es, técnicas/os en
operaciones de sistemas informáticos, empleadas de salas de juego y afines, personas empleadas administrativas
con tareas de atención al público etc.(Anexo II, pág. 142 del Informe de prospección) y que señalan los posibles
empleos con mejores salidas.

En cuanto a Gijón, atendiendo a su número, la participación de las mujeres en la actividad laboral se aproxima al
50%, siendo ligeramente más bajo en Gijón (48,69%) que en Asturias (49,68%). Sin embargo, ni el tipo de contrato ni
sus características son las mismas para hombres y mujeres.

En el Observatorio del Empleo en la tabla adjunta se comprueba la excesiva tasa de temporalidad de los
empleos, con casi el 91% de los realizados en 2020 de carácter temporal.

En la parte cualitativa varias de las personas entrevistadas mostraban su preocupación por la precariedad laboral

existente, con especial incidencia en las jóvenes, que en muchos casos no tienen que ver con sus estudios, a pesar
de su excelente formación.

Contratos. Por sector de actividad y sexo
Tipo de contrato Gijón (enero 2021)

SECTOR DE ACTIVIDAD TIPO CONTRATO

Mujeres Hombres Totales % Mujeres Agricultura Industria Construcc Servicios Indefinidas Temporales Formativos Totales

Gijón 2.740 2.887 5.627 48,69% 10 1.133 375 4.109 506 5.066 55 5.627

Asturias 8.554 8.663 17.217 49,68% 189 2.895 1.299 12.834 1.766 15.274 177 17.217

Fuente: Observatorio del Empleo. Ayuntamiento de Gijón

Tipo de contrato Gijón (Año 2020)

SECTOR DE ACTIVIDAD TIPO CONTRATO

Agricultura Industria Construcción Servicios Indefinidas Temporales Formativos Totales

Gijón 2020 319 10.820 4.343 61.307 319 10.820 4.343 76.789
En porcentaje 0,42% 14,09% 5,66% 79,84% 8,31% 90,95% 0,74% 100%
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La Estadística de Base de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social tiene por objeto proporcionar
información estadística sobre los cotizantes, según la misma, a diciembre de 2020, la base media general de
cotización de Asturias era de 1.969 euros, exactamente la misma que la media general.

En cuanto a los contratos, tanto en Asturias como en Gijón, mantiene un perfil similar.

Ahora bien, como vemos en las tablas anexas, en los contratos indefinidos se ha producido una evolución

positiva favorable al sector femenino siendo en 2020 el 52,59% del total de contratos indefinidos en Gijón, con un
promedio en el último trienio del 49,79%.

Respecto a la temporalidad, si en Asturias se ha reducido la participación de las mujeres en lo contratos
temporales del 50,33% al 49,06%, en Gijón prácticamente se ha mantenido, siendo del 47,04%. Si bien, y teniendo en
cuenta que existe un mayor porcentaje de mujeres desempleadas

Empleo. Por tipo de contrato y sexo

Fuente: SADEI. SEPE. Elaboración propia

Tipo de contrato Asturias

Contratos Indefinidos Contratos Temporales Total

Mujeres Hombres Totales % Mujeres Mujeres Hombres Totales % Mujeres Mujeres Hombres Totales % Mujeres

Año 2018 16.266 16.424 32.690 49,76% 171.191 168.959 340.150 50,33% 187.457 185.383 372.840 50,28%
Año 2019 13.422 14.552 27.974 47,98% 175.920 174.154 350.074 50,25% 189.342 188.706 378.048 50,08%
Año 2020 10.880 10.643 21.523 50,55% 110.233 114.468 224.701 49,06% 121.113 125.111 246.224 49,19%

Totales 18-20 40.568 41.619 82.187 49,36% 457.344 499.200 914.925 49,99% 497.912 499.200 997.112 49,94%

Tipo de contrato Gijón

Contratos Indefinidos Contratos Temporales Total

Mujeres Hombres Totales % Mujeres Mujeres Hombres Totales % Mujeres Mujeres Hombres Totales % 

Mujeres

Año 2018 4.591 4.626 9.217 49,81% 49.631 55.969 105.600 47,00% 54.222 60.595 114.817 47,22%
Año 2019 3.775 4.155 7.930 47,60% 52.017 60.046 112.063 46,42% 55.792 64.201 119.993 46,50%
Año 2020 3.350 3.032 6.382 52,49% 33.118 37.289 70.407 47,04% 36.468 40.321 76.789 47,49%

Totales 18-20
11.716 11.813 23.529 49,79% 134.766 153.304 288.070 46,78% 146.482 165.117 311.599 47,01%
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Respecto al tipo de jornada, los datos reflejan que las titulares de tres de cada cuatro contratos indefinidos a

tiempo parcial son mujeres, el 75,99%, así como seis de cada diez contratos temporales a tiempo parcial, el 63,65%,

lo que mantiene el desequilibrio entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta ambos tipos de contrato, siete de
cada diez contratos a tiempo parcial lo ocupan mujeres, el 69,9%.

Atendiendo a los resultados de 2018, se mantienen las proporciones, y siete de cada diez mujeres tenían contratos

parciales, el 69,64%

Si se tienen en cuenta los datos de la tasa de escolarización de los menores de tres años, que la mayoría de las
excedencias laborales por cuidados laborales (9 de cada 10) las solicitan las mujeres y las diferencias existentes
incluso en la solicitud de prestaciones por maternidad y paternidad, y lo unimos a los datos expuestos en esta tabla
con relación a la jornada laboral parcial, tenemos una imagen de las desigualdades existentes en el mercado

laboral entre hombres y mujeres, así como de las dificultades para la inserción en el mercado laboral de las mismas.

Empleo. Por tipo de jornada y sexo

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del MISSM. Afiliados a la Seguridad Social. 31 de diciembre de 2019

Afiliados al Régimen General según tipo de contrato, jornada laboral y sexo. Asturias. Año 2019

Contratos Indefinidos Contratos Temporales Total Año 

2018

Tipo Jornada Mujeres Hombres Totales % 

Mujeres

Mujeres Hombres Totales % 

Mujeres

Mujeres Hombres Totales % 

Mujeres

% 

Mujeres

Completa 54.396 82.881 137.277 39,62% 24.972 29.784 54.756 45,61% 79.368 112.665 192.033 41,33% 40,82%
Parcial 22.967 7.257 30.224 75,99% 18.754 10.711 29.465 63,65% 41.721 17.968 59.689 69,90% 69,64%

Fijo discontinua
2.453 1.036 3.489 70,31% --- --- --- --- 2.453 1.036 3.489 70,31% 70,06%

Totales 79.816 91.174 170.990 46,68% 43.726 40.495 84.221 51,92% 123.542 131.669 255.211 48,41% 48,18%
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El gráfico refleja la realidad de los salarios en
España y Asturias de 2017 y 2018.

La media española era de 24.009,12 euros en
2018, con un ligero incremento respecto al año
anterior y en Asturias era de 23.914,61 euros
siendo en si misma una ligera diferencia, que se
dispara si tenemos en cuenta el sexo de la
persona trabajadora. Así, los trabajadores de
sexo masculino en Asturias ganan más de mil
euros más que la media nacional, 27.912.91
euros, mientras que las mujeres trabajadoras de
nuestra región sufren el efecto contrario, y ganan
más de mil euros menos que sus congéneres
nacionales, con 19.744,94 euros.

Con estos datos la brecha salarial (BS) anual

entre hombres y mujeres a nivel nacional es del

21,4% con una reducción respecto al 2017 de
siete puntos porcentuales (28,15) mientras que en
Asturias es del 29,3% y una diferencia de un
punto porcentual con el año anterior. La
diferencia entre Asturias y España supone
prácticamente ocho puntos porcentuales.

La BSBH (salario bruto) es menor, del 20,96% en
Asturias y el 13,08% en España.

Salarios anuales en Asturias por sexo

Fuente: INE. Encuesta de estructura salarial
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Considerando los datos facilitados por el AEAT en su informe del Mercado de trabajo y pensiones en
las fuentes tributarias, la brecha salarial se mantiene muy elevada, en este caso es del 25,4%, siendo
su porcentaje muy superior considerando a los menores de 18 años y a los mayores de 65 años.

Atendiendo al informe anterior de “La Brecha Salarial de Género en Asturias“ se menciona el efecto
que tiene el sector industrial, con mayores salarios y empleo masculino en dicha brecha. El
comportamiento observado es similar en el sector servicios, donde entre 2015 y 2017 se incrementó la
BS en cinco puntos. Este sector concentra el 90% del empleo femenino en la región.

El propio Ayuntamiento de Gijón realizó un estudio sobre brecha y discriminación salarial en 2018 en
el Ayuntamiento, organismos autónomos y empresas municipales como Emtusa, Emulsa, Ema, y
variando entre sus diferentes organismos, tenía una brecha salarial de aproximadamente el 13%.

Salarios y Brecha Salarial. Por grupo de edad y sexo

Fuente: Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. AEAT. Elaboración propia

Salario y brecha salarial según grupos de edad y sexo (2019). Punto de vista del perceptor.

Asturias

Mujeres Hombres Totales BS

Menores 18 1.125 2.477 1.801 54,6%
Entre 18 y 25 5.885 7.629 6.787 22,9%
Entre 26 y 35 14.415 18.544 16.550 22,3%
Entre 36 y 45 18.465 25.083 21.912 26,4%
Entre 46 y 55 20.849 28.273 24.737 26,3%
Entre 56 y 65 22.997 29.682 26.580 22,5%
Mayor de 65 13.080 23.517 18.967 44,4%

Totales 18.091 24.238 21.311 25,4%
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Población inactiva. Por sexos

Fuente: INE. IAM. Elaboración propia.

Situación del mercado laboral (en miles de personas) en 2020 

ASTURIAS NACIONAL

Mujeres Hombres Total % Mujeres Mujeres Hombres Total % Mujeres

Estudiante 28,6 28,7 57,3 49,9% 1.507,3 1.416,1 2.923,4 51,6%

Jubilada o 
prejubilada

67,4 125,6 193,0 34,9% 2.467,7 4.018,8 6.486,5 38,0%

Labores del hogar 84,9 6,9 91,8 92,5% 3.410,0 519 3.929,0 86,8%

Incapacitada 
permanente

15,4 15,9 31,4 49,0% 633,9 618 1.251,9 50,6%

Perceptora de 
pensión distinta 
de la jubilación

48,0 4,7 52,7 91,1% 1.466,9 183,2 1.650,2 88,9%

Otra 6,4 10,9 17,4 36,8% 226,7 377,9 604,7 37,5%

Inactivas 250,7 192,6 443,3 56,6% 9.712,5 7.133,0 16.845,5 57,7%

La población económicamente inactiva abarca a todas las personas de 16 o más años no clasificadas como
ocupadas o paradas (INE): personas que se ocupan de su hogar, estudiantes, pensionistas. En el caso de las mujeres,
el principal motivo de inactividad económica es la realización de las labores del hogar, tanto en Asturias como en
España. En ambos casos, el montante principal de la dedicación a esta tarea recae en las mujeres con el 92,5% y el
86,8% del total. En Asturias la evolución ha sido negativa, y si en 2019 representaban el 20,1% del total de inactivad
entre las mujeres, en 2020 se ha incrementado hasta el 20,7% del total.

La menor tasa de actividad de la población femenina, especialmente en los grupos de mayor edad (a partir de los
65 años), suponen la percepción de pensiones diferentes a la jubilación, especialmente la pensión de viudedad. De
hecho, entre las mujeres, el 83,3% de dichas percepciones tienen lugar a partir de los 65 años, especialmente a partir
de los 70 años, que suponen el 74%.

Las mujeres suponen el 56,6% del total de personas inactivas, un punto porcentual menor que el resultado
nacional.
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La evolución de la población inactiva en Asturias nos muestra una reducción del peso
relativo de las personas pensionistas de ambos tipos y un incremento del resto de clases de
inactividad, en el caso de las labores del hogar avanza un 0,5%, que supone 3.400 personas
más, de ellas 2.850 son mujeres.

Evolución población inactiva en Asturias

Fuente: INE. Elaboración propia
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Trabajos 

de cuidado
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Responsable principal del cuidado de dependientes en Asturias
Responsable principal del 

cuidado de las personas
Personas con discapacidad Menores de 15 años Personas de 75 y más años Totales

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Usted solo/a (la persona 
entrevistada)

4,2 2,4 3,3 9,5 2,1 6,0 6,4 2,6 4,6 20,1 7,1 13,9

Su pareja 0,1 0,5 0,3 0,5 2,1 1,2 0,2 0,5 0,3 0,8 3,1 1,8

Usted, compartiendo con su 
pareja

0,5 1,0 0,7 8,8 12,7 10,6 0,8 1,9 1,3 10,1 15,6 12,6

Usted, compartiendo con una 
persona contratada

0,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,5 0,8 0,6

Otra persona del hogar que no 
es su pareja

0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,3 0,5 1,7 1,4 1,5

Una persona contratada 0,2 0,1 0,2 1,0 0,6 0,8 0,1 0,0 0,1 1,3 0,7 1,1

Abuelas/os --- --- --- 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4

Ellas mismas (no quieren 
atención especial)

0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 2,2 1,8 2,0 2,9 2,5 2,7

Servicio de ayuda a domicilio 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7

Otra situación 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,9 1,3 1,1

Subtotales 6,3 5,6 5,9 21,5 19,6 20,6 11,7 8,2 9,9 --- --- ---

No hay personas de esas 
características

89,3 90,8 90,0 74,6 76,7 75,7 84,6 87,6 86,2 --- --- ---

Fuente: ESA 2017. Elaboración propia
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Los trabajos de cuidados son todas
aquellas tareas y actividades de
mantenimiento de la vida cotidiana y los
hogares así como de las relaciones
sociales y cuidados de personas no
autónomas (infantil, mayores y enfermos
crónicos). Habitualmente estos trabajos de
cuidados los realizan familiares y no son

remunerados.

La información estadística disponible
más fiable es la IV Encuesta de Salud
Asturiana (ESA) de 2017. En el bloque que
hace referencia a los cuidados de
personas dependientes, discapacitadas y
menores de 15 años o mayores de 75 años.

Adaptando la información a los hogares
que tienen personas dependientes o con
discapacidad, la principal cuidadora es la

mujer, sola en cuatro de cada diez casos

(39,3%).

Trabajos de cuidados en Asturias 

Fuente: ESA 2017. Observatorio Igualdad de Oportunidades Elaboración propia
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El incremento de la esperanza de vida y el
envejecimiento de la población unido a la
mayor tasa de supervivencia de personas con
enfermedades crónicas y/o alteraciones
congénitas ha supuesto el incremento de la
atención a las personas con dependencia .

Según el estudio “Situación sociofamiliar de
las personas en situación de dependencia
perceptoras de la Prestación Económica por
Cuidados Familiares (PECF) y sus cuidadores
principales” del Equipo de Servicios Sociales
Territorial de Gijón, de la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar del Principado
de Asturias sobre personas dependientes del
año 2106, la mayoría son mujeres, cuidadas

en su domicilio por familiares. Su edad media
era de 81 años, generalmente viudas, Las
personas que las cuidan también son mujeres,
con una edad media de 57 años,
mayoritariamente la hija.

Trabajos de cuidados en Gijón. Personas dependientes 

Fuente: Equipo de Servicios Sociales Territorial de Gijón
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Ayuda en el cuidado de dependientes en Asturias
En el último mes, si ha necesitado ayuda para el cuidado de menores y/o personas dependientes, para hacer tareas del 
hogar, recados o gestiones, o para su cuidado personal ¿ha encontrado fácilmente a alguien que le ayudara?

Frecuencia Mujeres Hombres 15-29 30-44 45-64 65 y más

Área

Sanitaria 

V

Total

Siempre 20,9 16,8 15,4 23,7 14,8 21,6 20,8 19,0

Frecuentemente 7,6 5,9 5,8 7,6 6,5 6,9 7,8 6,8

A veces 8,3 4,5 2,8 7,2 6,3 8,0 6,2 6,5

Nunca 13,0 14,3 13,3 13,9 14,5 12,6 11,8 13,7

No la he necesitado 48,3 57,3 59,6 46,2 56,2 50,3 51,7 52,5

Totales 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: ESA 2017. Elaboración propia

La mitad de las personas entrevistadas en el 2017 afirmaron no necesitar ayuda para el
cuidado de dependientes, que en el caso de los hombres alcanza el 57,3% de las respuestas.

Se incluye el área sanitaria V que recoge Gijón y Carreño por ser la aproximación más fiel
al concejo de Gijón en cuanto a resultados municipales.

Al menos una de cada diez personas no encuentra la ayuda para el cuidado de
dependientes y otros en esta área sanitaria V (11,8%), cifra inferior a la obtenida en Asturias,
del 13,7%.
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Tareas del hogar en Asturias

Responsable principal de las tareas de casa según sexo (en %)

Responsable Mujeres Hombres 15-29 

años

30-44 

años

45-64 

años

65 y más 

años

Total Diferencia

Usted solo/a (la persona 
entrevistada)

57,8 25,8 21,8 45,0 47,2 45,4 42,8 32,0

Su pareja 0,6 20,7 0,9 9,4 10,3 15,0 10,1 -20,1

Usted, compartiendo con su 
pareja

19,1 28,8 13,4 30,6 28,1 16,9 23,7 -9,7

Otra persona del hogar que no es 
su pareja

8,6 12,7 44,4 8,8 3,3 4,5 10,5 -4,1

Otras opciones 13,9 12,0 19,5 6,2 11,1 18,2 12,9 1,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 ---

Fuente: ESA 2017. EWCS 2015 INE. Elaboración propia

Confirma la ESA de 2017 la diferencia existente en la realización de trabajo no
remunerado, en este caso las tareas del hogar, donde casi seis de cada diez mujeres
entrevistadas (57,8%) afirman realizar la tarea solas. Además, el 19,1% realiza la tarea con su
pareja. Es decir, en ocho de cada diez casos la mujer participa en las tareas del hogar.

Como se ve en la columna diferenciadora, la realización de la tarea solo por la mujer
duplica el resultado obtenido por el hombre.

Atendiendo a la edad de la persona entrevistada, solo el grupo de menor edad, de 15 a
29 años tiene un comportamiento diferente en la realización de la tarea de forma individual,
pero se concentra en otra persona que no es su pareja, con el 21,8% de las respuestas. La
participación de la pareja se reduce con la edad, desde el 30,6% en los de menor edad
hasta el 16,9% en los mayores de 65 años.
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La encuesta de condiciones de trabajo que realiza el INE con una periodicidad irregular tiene su última
toma de datos en 2015, por lo que se expone a título orientativo. Dadas las circunstancias sanitarias
acaecidas como consecuencia del COVID-19, se han modificado específicamente parte de estas
actividades, como consecuencia del incremento del teletrabajo. De hecho, según la EPA de 2019, el
Principado de Asturias lideraba la proporción de personas ocupadas que trabajan normalmente desde casa
entre las CCAA, con el 6,6% del total, para una media del 4,8% en España. El INE solo indica el porcentaje de
la plantilla que utilizará el teletrabajo en el primer semestre de 2021, el 45,5% de los establecimientos y el 35,3%
de las plantillas. El informe Sociedad Digital en España 2020-2021 de la Fundación Telefónica indica que el
22,4% de las personas pueden teletrabajar en Asturias, cifra prácticamente igual a la media española, 22,3%,
señalando que en 2020, como consecuencia del COVID, el 16,2% de las personas ocupadas teletrabajaban.

En todo caso, y a nivel orientativo, por su antigüedad, la encuesta de 2015, corroboraba la mayor

dedicación de las mujeres trabajadoras a las tareas domésticas, al cuidado de los hijos y la menor

disponibilidad para otras actividades de ocio.

Actividades de trabajo no remunerado. Por sexos 
Horas al día dedicadas a actividades de trabajo no remunerado por trabajadores que realizan dichas actividades por sexo 

en España (en %)

MUJERES HOMBRES

Actividad < 2 Horas 2 horas > 2 horas Ns < 2 Horas 2 horas > 2 horas Ns Totales

Cuidado y educación de sus 
hijas/os o nietas/os

8,7 23,1 60,9 7,3 14,9 36,7 43,3 5,1 100

Cocinar y realizar las tareas 
domésticas

18,4 43,3 34,2 4,2 49,0 35,5 11,9 3,7 100

Cuidado de familiares ancianos o 
con alguna discapacidad

21,8 24,8 36,3 16,9 30 28,6 36,3 5,0 100

Actividades deportivas, culturales 
o de ocio

62,7 24,5 6,9 5,9 51,3 33,8 12,4 2,5 100

Hacer un curso o formación 19,3 16,4 61,4 2,9 18,6 34,0 39,8 7,7 100

Fuente: EWCS 2015 INE. Elaboración propia
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Se han señalado anteriormente las causas
principales de la inactividad, siendo en el caso
de las mujeres la principal las tareas del hogar.
Aquí se introduce el concepto de entrada en
el grupo de inactivos al abandonar el empleo

para cuidar a otras personas dentro del hogar.
De hecho, en este caso el 100% son mujeres
según el informe del IAM de “Asturianas en
Cifras,” basado en la EPA del INE, alcanzando
en 2019 la cifra de 2.200 mujeres y en los
últimos años una media de 2.040 personas y

siendo una carga eminentemente femenina,

promediando el 92,9% del total.

Atendiendo a que Gijón representa el 21,4%
del total de afiliados, alrededor de 400

mujeres abandonaron su trabajo en nuestra
ciudad para atender obligaciones familiares
que incluían el cuidado de personas.

Inactividad laboral causada por los cuidados en Asturias
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Fuente: ESA 2017. IAM. Asturianas en cifras 2020
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Tradicionalmente la asunción de ciertos roles familiares en el que el cuidado de familiares enfermos
y dependientes ha recaído en las mujeres, como ya hemos señalado anteriormente. A ello, se unen
dos aspectos determinantes en la desigualdad por razón de género y en la conciliación familiar son
las prestaciones a los progenitores por el nacimiento y cuidado de las hijas e hijos, relacionado con
la inactividad laboral y la vuelta a la población activa, la escolarización de los menores de tres años,
que no es obligatoria

En el primero de los aspectos, hubo cambios legislativos recientes, con el incremento del anterior
permiso de paternidad pasando de 13 días a cinco semanas (2019) y posteriormente a doce
semanas (2020) y dieciséis semanas en el presente año. Con estas modificaciones, sin los resultados
aún no publicados de 2020, se ha producido un incremento en las prestaciones del segundo
progenitor que ha pasado a ser mayoritario. Así en 2019, el 56% de las prestaciones son al segundo
progenitor (3.628 en Asturias) y 2.853 al primero.

Prestaciones por nacimiento y cuidado de menores en España y Asturias 

Prestaciones 
totales

Primer progenitor Total 
segundo 

progenitor

% Total 
segundo 

progenitor
Opción a favor del 

segundo progenitor
% a favor del 

segundo progenitor
Total primer 
progenitor

Totales

España 421.672 2.825 1,5% 185.261 236.411 56,1% 100

Asturias 6.481 57 2,0% 2.853 3.628 56,0% 100

Prestaciones por nacimiento. Por sexos 

Fuente: IAM. Asturianas en cifras 2020. Anuario de Estadísticas de la Seguridad Social 2019
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Respecto a las excedencias, como se adjunta, existen diferencias entre Asturias y España. En
ambos se incrementa la petición de excedencia en el cuidado de menores por parte de los hombres,
elevándose casi un 9% a nivel nacional y un 32,3% a nivel provincial, pero debido a su escaso número
(41 peticiones) no es representativo y fluctúa año a año. La participación de los hombres a nivel
nacional es mayor en ambos casos, si bien en el cuidado de menores la cifra es muy parecida y
nueve de cada diez excedencias son de mujeres.

En el caso de los cuidados familiares, se incrementa la presencia masculina ligeramente hasta el
11,1% en Asturias. A nivel nacional, la corresponsabilidad de los hombres es más elevada y roza el 20%
del total.

Tipo de excedencias. Por sexos 

Fuente: IAM. Asturianas en cifras 2020. Anuario de Estadísticas de la Seguridad Social 2019

Excedencia cuidado menores Excedencia cuidado familiares Totales

Asturias Mujeres Hombres Total % Mujeres Mujeres Hombres Total % Mujeres Mujeres Hombres Total % Mujeres

Año 2018 467 31 498 93,8% 114 14 128 89,1% 581 45 626 92,8

Año 2019 492 41 533 92,3% 115 14 129 89,1% 607 55 662 91,7

Variación regional 5,4% 32,3% 7,0% -1,6% 0,9% 0,0% 0,8% 0,0% 4,5% 22,2% 5,8% -1,2%

Variación 
nacional

4,3% 8,9% 4,7% -0,4% 0,7% 9,0% 2,1% -1,4% 3,6% 8,9% 4,2% -0,5%
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La escolarización de los menores de tres años no es obligatoria, existiendo por tanto diferencias estadísticas
reseñables a nivel de CC.AA. y a nivel nacional. Así, en Asturias la tasa neta de escolaridad es del 23,0%, muy
lejos del 39,6% de la media española o del 55,6% del País Vasco en el curso 18/19 (último disponible por
CC.AA.), siendo una de las más bajas del país, siendo un factor que no favorece la conciliación de los
progenitores.

En Asturias existen 78 centros de Educación Infantil de Primer ciclo, de los que 67 son públicos y 11 son
privados.

Además, al no ser obligatoria, las plazas públicas existentes en Gijón en 2019 en las doces escuelas de
Primer Ciclo de Infantil se habían cubierto completamente (883), quedando 280 menores en lista de espera.
A lo largo del tiempo siempre ha habido lista de espera en el ámbito público. En la actualidad de trece
centros, estimándose 958 plazas públicas.

Escolarización de menores de tres años. Por sexos 

Fuente: IAM. Asturianas en cifras 2020. Datos y cifras. Curso escolar 2020/2021. MEFP. Elaboración propia

Escolarización de 0 a 3 años (1º 

ciclo)
Escolarización de 3 a 6 años (2º ciclo) Totales

Mujeres Hombres Total % Mujeres Tasa neta 0 

a 2 años 

Mujeres Hombres Total % Mujeres Mujeres Hombres Total % Mujeres

Asturias 4.209 4.578 8.787 47,9 39,6 20.021 21.006 41.027 48,8 24.230 25.584 49.814 48,6

España 468.898 505.942 974.840 48,1 23,0 1.278.189 1.357.252 2.635.441 48,5 1.747.087 48,5

Tasa de escolarización Primer Ciclo Infantil (17/18)

0 años 1 año 2 años Total Centros Públicos Centros Privados

Asturias 8,9 21,4 33,4 21,6 87,0   13,0   

España 12,3   40,2   60,0   38,2 51,0   49,0   
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Tiempo propio 

y vida personal
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Ocio y  tiempo libre. Los jóvenes

Principales actividades realizadas en el tiempo libre 

Mujer Hombre 15-19 20-24 25-29 Total

Beber, ir de copas 66,4 67,8 53,2 75,8 70,0 67,1

Salir con amistades 99,0 98,5 97,9 99,5 98,8 98,8

Hacer deporte 84,8 92,6 86,8 90,3 89,0 88,8

Viajar 95,7 93,3 91,8 94,9 96,1 94,5

Cine 89,8 89,3 90,2 91,4 87,5 89,5

Conciertos 86,2 75,6 81,4 80,9 80,3 80,8

Escuchar música 96.9 95.1 98.6 95.4 94.7 96.0

Leer libros 85.6 71.2 75.8 79.7 78.8 78.2

Ver la televisión 84,3 81,3 85,6 83,1 80,5 82,8

Ordenador 89,0 94,0 90,2 91,6 92,6 91,6

Videojuegos 25,8 65,0 51,6 47,1 40,2 45,7

No hacer nada 83,1 83,9 87,3 79,3 84,3 83,5

Fuente: Injuve. Observatorio de la Juventud. 2015

Se exponen los resultados del estudio que Injuve realizó a nivel nacional en el año 2015 sobre
hace referencia a algunas de las actividades realizadas por los jóvenes a nivel nacional pero
dan una orientación de qué hacen en su tiempo libre. Existen diferencias en función del sexo. Las
mujeres prefieren ir a conciertos y leer libros mientras que los hombres realizan más actividades
deportivas y utilizan más los videojuegos
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Disponibilidad de tiempo libre. Asturias
¿Considera que cuenta con al menos una hora diaria para usted mismo/misma, que le permita realizar actividades con las 

que disfrutar y/o relajarse?

Mujeres Hombres Primarios Medios Universitarios
Área

Sanitaria V
Total

Todos los días 65,0 75,0 80,2 65,2 67,7 64,6 69,8

Casi todos los días 16,2 13,9 10,9 17,4 14,1 18,7 15,1

Algunos días
10,8 7,3 6 10,4 10,5 10,1 9,2

Casi nunca
4,9 2,9 1,9 4,5 5,7 4,5 3,9

Nunca
2,4 0,8 0,7 2,2 1,2 1,7 1,6

Totales
100

100 100 100 100 100 100

Fuente: ESA 2017. Elaboración propia

En la encuesta de ESA se preguntaba a las personas encuestadas por el tiempo libre,
básicamente si disponían de al menos una hora diaria para si mismas. Tres de cada cuatro
hombres afirmaban disponer de dicho tiempo de ocio todos los días, el 75%, cifra que
disminuía hasta el 65% entre las mujeres. De igual modo, la disponibilidad de tiempo de ocio
era mayor entre las personas con menos estudios finalizados, y así, 8 de cada 10 de este
grupo disponían de tiempo libre todos los días, cifra que en mayores niveles de estudios se
reducía al 65,2% y 67,7% respectivamente. En el área sanitaria V asimilable a Gijón, la cifra
de las personas con disponibilidad de tiempo de ocio todos los días es del 64,6%, ligeramente
menor que el total de Asturias, con el 69,8%
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Ocio y  tiempo libre en Asturias
Personas que realizan actividades culturales

< Tres meses
Tres meses y un 

año
Más de un año

Nunca o casi

nunca
Total

Lectura frecuente de libros 55,0 8,0 20,0 17,0 100

Visita museos 18,0 19,0 37,0 26,0 100

Exposiciones 15,0 16,0 34,0 36,0 100

Galerías de arte 6,0 9,0 34,0 51,0 100

Totales 100 100 100 100

Fuente: SADEI 2018/19. Anuario de estadísticas deportivas 2019. Elaboración propia

En Asturias, casi siete de cada diez personas afirman tener tiempo libre todos los días. En el cuadro adjunto se ofrecen
algunas de las estadísticas relacionadas con los hábitos culturales, en los que se puede observar que la lectura frecuente de
libros es la de mayor éxito.

En cuanto al ejercicio físico, que también se relaciona posteriormente con la salud, en Asturias se promedian 4,66 horas de
ejercicio a la semana. En 2018, las licencias federadas deportivas eran de 101.024, una de cada diez personas, triplicando los
hombres (77.007 hombres) a las mujeres, con 24.017 licencias, diferencias que se redujeron en 2019 y en 2020. Este último año,
con 102.022 licencias, 74.922 de hombres y 27.100 de mujeres.

Existen multitud de factores por los que existen diferencias. La Asociación Para Mujeres en el Deporte Profesional AMPDP)
realizó un “Estudio sobre el trato justo y equitativo de las mujeres como atletas profesionales y sus derechos laborales en un
entorno deportivo” publicado en diciembre de 2020 en los que señala algunos de esos factores como los roles históricos y
leyes deficientes (hasta 1964 no podían competir en el Campeonato de atletismo español), infrarrepresentación en los órganos
rectores de los diferentes deportes (en 2018, solo 3 de las 66 federaciones deportivas estaban presididas por una mujer),
diferencias en los uniformes (sexismo), desigualdad salarial, problemas legales (cláusulas anti-embarazo), pérdidas de
beneficios, falta de incentivos económicos etc.

En la encuesta de hábitos deportivos en España de 2015, el 46,6% de la asturianos asegura realizar práctica deportiva
semanal, frente al 34,3% de las asturianas, en ambos casos por debajo de la media nacional con 50,4% y 42,1%
respectivamente. El gasto medio de las personas vinculado al deporte en Asturias en 2017 fue ligeramente superior a la media
española, de 123,4 euros.
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Bienestar social 

y salud
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Indicadores de salud (I) 
RESUMEN DE INDICADORES DE GIJÓN

Valor IC Mínimo IC Máximo Asturias Ranking  

(37)

Diferencia

Mortalidad
(32)* Tasa de años potenciales de vida perdidos (por mil) 27,92 27,81 28,04 28,84 32 0,92

Morbilidad Autopercepción de la salud (%) 9,35 8,46 10,24 7,50 41 -1,85
(41) Prevalencia de personas enfermas crónicas (%) 50,12 49,93 50,31 51,58 5 1,46

Prevalencia personas tratadas con psicótropos (%) 24,03 23,94 24,12 24,36 20 0,33
Asistencial

(37)
Demora Quirúrgica (días) 69,60 69,34 69,86 73,35 46 3,75
Cuidados inadecuados en diabetes (%) 44,52 43,87 45,16 46,70 22 2,18
Ausencia de control mamográfico (%) 22,19 21,97 22,41 21,94 58 -0,25
"Hospitalizaciones evitables" (por mil) 33,48 33,35 33,60 36,62 25 3,14

Estilos Prevalencia de fumadores (%) 24,85 22,48 27,22 27,90 26 3,05
de vida Prevalencia de sobrecarga ponderal (%) 21,20 20,89 21,52 25,03 16 3,83

(46) Actividades sedentarias (%) 40,53 36,67 44,39 36,50 67 -4,03

Consumo insuficiente de frutas y verduras (%) 19,39 17,54 21,24 19,10 63 -0,29

Consumo excesivo de alcohol (%) 9,31 8,43 10,20 11,70 25 2,39
Consumo excesivo de refrescos y comida rápida (%) 15,27 13,82 16,73 19,00 46 3,73
Embarazo en adolescentes (por mil) 29,40 28,82 29,99 27,86 59 -1,54
Seguridad vial (%) 5,91 5,88 5,93 5,70 45 -0,21

Factores Nivel de estudios bajos (%) 76,60 69,30 83,90 81,50 3 4,9

Socio Desempleo (%) 12,57 12,51 12,63 11,23 69 -1,34

Eccos Personas en clase social VI o VII (%) 38,60 34,92 42,28 48,10 4 9,5

(68) Beneficiarios de Salario Social (‰) 27,57 27,47 27,68 26,68 67 -0,89

Personas sin soporte social no institucional (%) 11,80 10,68 12,92 13,70 53 1,9

Familias monomarentales o monoparentales(%) 31,10 28,24 33,96 24,96 77 -6,14

Personas en riesgo de exclusión social (%) 22,20 20,08 24,32 20,50 61 -1,7
Calidad Nivel de contaminación del aire 6,00 5,98 6,02 4,00 77 -12

(77) Calidad ambiental residencial (%) 73,30 66,31 80,29 52,20 75 -21,1

Fuente: Observatorio de Salud en Asturias. Elaboración propia. *Posición en cada bloque entre los concejos asturianos
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Se ha expuesto la diapositiva anterior, que procede del Observatorio de Asturias, porque
expone a través de multitud de indicadores la situación de salud actual de Gijón, a la que
asigna el puesto 37 entre los 78 concejos, lo que indica que hay mucho margen de mejora,
para la ciudad más grande de Asturias, ocupando en dicho ránking el puesto 32 en mortalidad,
y puestos retrasados en otros aspectos. Además, a lo largo del informe se podrá comprobar
que estos indicadores generales, suelen ser más perjudiciales entre las mujeres, afianzando la
brecha de género existente.

Los indicadores que posicionan a Gijón más negativamente respecto al resto de concejos se
concentran en los factores socio-económicos, con cuatro de siete indicadores con posiciones
muy retrasadas entre la 53 (personas sin soporte social no institucional) y la 77, la peor posición
de todos los indicadores, para el número de población infantil viviendo en familias
“monomarentales”/monoparentales que en el caso de Gijón supera en cinco puntos a la
media de la región.

Indicadores de salud (II) 
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Como ya se ha indicado en la población, Asturias en general y Gijón en particular son zonas con una
población envejecida, y que hasta la llegada del Covid-19 tenía un incremento constante en la
esperanza de vida, así en 1975 (primer año recogido por el INE), la esperanza de vida en Asturias era de
73,26 años, que se elevaba a 76,65 años para las mujeres y rebajándose a 69,74 para los hombres. En el
año 2000, dichas cifras habían mejorado ostensiblemente y una persona de Asturias tenía una esperanza
de vida de 79,50 años. En 2019, la esperanza es de 82,83 años, rozando los 80 años en el caso masculino
(79,87) y superando los 85 en el femenino (85,63). Para Gijón, las cifras son muy similares, con ligeras
variaciones. Por último y como se comenta posteriormente la expectativa de buena salud es sin
embargo superior en los hombres (62,4 años) que en las mujeres (60,7).

Estados de salud

78,70
78,85 79,07 79,22 79,56 79,57 79,71

85,3 84,82 84,86 85,03 85,13 85,35 85,54
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80

85

90
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Esperanza de vida
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Fuente: INE. SADEI. Elaboración propia
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A pesar del envejecimiento de la población, existen diferentes factores que condicionan la esperanza
de vida dentro del mismo concejo como la contaminación, las desigualdades sociales y los hábitos de
alimentación, entre otros. El proyecto Medea es una acción estratégica del CIBER de Epidemiología y
Salud Pública de España que tiene por objetivo analizar las desigualdades socioeconómicas y
medioambientales en áreas pequeñas de ciudades de España y de Europa, entre las que se encuentra
Gijón y de la que se expone una captura a título de ejemplo, menciona como los barrios de mayor
mortalidad los de la zona oeste para ambos sexos, especialmente en Jove.

Las diferencias más evidentes por sexos se observan en Viesques y Somió donde los hombres tienen
riesgo medio-bajo mayoritariamente y las mujeres más alto.

Estados de salud. Barrios 

Fte.: Atlas de Mortalidad del Proyecto MEDEA3, https://www.uv.es/medea/atlas/IntroAtlas.htm
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La tasa bruta de mortalidad de

Gijón y Asturias es más elevada que
la de España, teniendo en el caso de
Gijón una tendencia a estabilizarse
en el entorno de las doce
defunciones por cada mil habitantes,
siendo la española más próxima a las
nueve defunciones por cada mil
habitantes.

Uno de los motivos de esa
diferencia en la tasa con respecto a
España, que se explica
posteriormente es por el
envejecimiento de la población
asturiana, y por ende de la gijonesa.

Mortalidad 
Tasa bruta de mortalidad (Defunciones por mil habitantes)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tendencia
Gijón 11,72 11,92 12,18 12,14 12,15 12,12 Estabilidad

Asturias 12,15 12,98 12,73 12,77 12,93 12,64 Variable
España 8,48 9,06 8,79 9,07 9,10 8,83 Descenso

Fuente: INE. Elaboración propia
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Fuente: INE. Elaboración propia



Página 67

Diagnóstico Igualdad

Respecto a la mortalidad, lo más interesante es observar que hasta los 79 años el ratio de
masculinidad es mayor que 100, que indica que las muertes de los hombres superan a las
defunciones de las mujeres, y a partir de esa edad, y debido al mayor número de población
femenina se invierte esa tendencia. De hecho en Asturias y Gijón, el ratio de masculinidad
total es inferior a 100, lo que indica que mueren más mujeres que hombres mientras en España
es al revés, situándose en los últimos años entre 102 y 103 puntos.

Mortalidad. Por  sexo y tramos edad
Tasa bruta de mortalidad

Edades
Gijón

Ratio de masculinidad a 

la defunción

Gijón 

Asturias

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hasta 49 años Hombres 54 59
186,3 159,5

335 218

Mujeres 27 37 218 125

50-59 años Hombres 96 105
174,5 152,2

424 432

Mujeres 63 69 243 236

60-69 años Hombres 250 227
220,1 183.1

953 871

Mujeres 126 124 433 468

70-79 años Hombres 389 381
181,9 192,9

1.326 1.343

Mujeres 204 198 729 766

80-89 años Hombres 578 562
86,6 88,5

2.394 2.274

Mujeres 682 635 2.764 2.519

> 89 años Hombres 247 268
43,7 43,9

1.106 1.139

Mujeres 594 611 2.531 2.502

Totales Hombres 1.614 1.603
95,2 95,8

6.421 6.277

Totales Mujeres 1.696 1.674 6.817 6.616

Fuente: SADEI. Elaboración propia
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La principal causa de mortalidad en
Gijón tiene que ver con las enfermedades
del sistema circulatorio, que aglutinan 961
fallecimientos en 2019 con un resultado
bastante parejo de hombres y mujeres, de
hecho este elemento es común a Asturias
y España. Este grupo incluye las
enfermedades isquémicas del corazón
(primera causa para los hombres) y
cerebrovasculares (primera causa para
las mujeres).

La causa principal entre los hombres
son los tumores que suma 536 decesos,
entre éstos, el más numeroso para los
hombres es el tumor maligno de la
tráquea, bronquios y pulmón donde tres
de cada cuatro decesos es un hombre.

El porcentaje más desequilibrado, dado
que el número de personas fallecidas es
muy reducido, son las enfermedades de
la piel, donde el 73,3% de las fallecidas
son mujeres.

En las causas externas, accidentes de
toda índole, suicidios etc. donde la
presencia femenina es inferior.

Causas de mortalidad 

Fuente: SADEI. Elaboración propia

Causa principal de muerte en Gijón por sexo (Año 2019)

Causa principal Mujeres Hombres Total
Total en 

%

% 

Mujeres

I-Enfermedades infecciosas y 
parasitarias

26 17 43 1,3% 60,5%

II-Tumores 393 536 929 28,3% 42,3%

III-Enfermedades de la sangre y 
trastornos de la inmunidad

7 6 13 0,4% 53,8%

IV-Enfermedades endocrinas y 
metabólicas

72 47 119 3,6% 60,5%

V-Trastornos mentales y del 
comportamiento

125 61 186 5,7% 67,2%

VI-VII-VIII-Enfermedades del 
sistema nervioso y de los sentidos

100 69 169 5,2% 59,2%

IX-Enfermedades de sistema 
circulatorio

512 449 961 29,3% 53,3%

X-Enfermedades de sistema 
respiratorio

171 184 355 10,8% 48,2%

XI-Enfermedades de sistema 
digestivo

82 82 164 5,0% 50,0%

XII-Enfermedades de la piel y del 
tejido subcutáneo

11 4 15 0,5% 73,3%

XIII-Enfermedades 
osteomusculares y del tejido 
conjuntivo

27 15 42 1,3% 64,3%

XIV-Enfermedades del sistema 
genitourinario

62 42 104 3,2% 59,6%

XV-Embarazo, parto y puerperio 0 0 0 0,0% ---

XVI-Afecciones originadas en el 
periodo perinatal

0 4 4 0,1% 0,0%

XVII-Malformaciones congénitas y 
anomalías cromosómicas

4 2 6 0,2% 66,7%

XVIII-Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos sin clasificar 

25 15 40 1,2% 62,5%

XX-Causas externas de 
traumatismos y envenenamientos

57 70 127 3,9% 44,9%

TOTALES 1.674 1.603 3.277 100% 104,4%
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Se exponen las principales
enfermedades crónicas que suponen el
mayor porcentaje de defunciones, ya no
solo en Gijón y en el Principado sino a
nivel mundial (más del 60% de las muertes
según las Estadísticas Mundiales de la
OMS se deben a enfermedades no
transmisibles), siendo la principal la tensión
alta. Además son los principales
consumidores de los recursos sanitarios,
especialmente en el tramo de mayores
de 64 años con mayor incidencia en las
mujeres (Estrategia de Atención a la
Población con Enfermedad Crónica de la
Consejería de Sanidad, antes del Covid
19).

Algunas de las enfermedades
ginecológicas tienen un grado de
prevalencia elevado como el dolor
menstrual habitual y los problemas
ginecológicos.

Enfermedades crónicas
Enfermedades crónicas por sexo (Año 2017)

Causa principal Mujeres Hombres
Coeficiente

feminidad

Dolor espalda crónico (lumbar) 34,4 27,7 1,242

Dolor espalda crónico (cervical) 34,3 20,3 1,690

Artrosis, artritis o reuma 32,2 17,1 1,883

Varices en las piernas 27,7 9,4 2,947

Tensión alta 23,8 24,8 0,960

Migraña, dolor fuerte de cabeza 19,3 8,9 2,169

Depresión 19,2 9,4 2,043

Colesterol alto 17,6 16,6 1,060

Dolor menstrual habitual 16,4 --- ---

Ansiedad crónica 13,7 5,7 2,404

Alergia crónica 13,5 9,0 1,500

Problemas ginecológicos (miomas, endometriosis…) 11,3

Hemorroides 10,3 6,3 1,635

Asma 10,0 7,9 1,266

Problemas tiroides 9,5 1,3 7,308

Cataratas 9,4 5,8 1,621

Incontinencia urinaria 8,5 1,8 4,722

Diabetes 8,4 8,6 0,977

Problemas crónicos de piel 8,1 5,6 1,446

Estreñimiento crónico 8,0 1,1 7,273

Otras enferm. corazón 6,9 8,1 0,852

Lesiones permanentes por accidente 6,8 8,5 0,800

Osteoporosis 6,8 0,9 7,556

Bronquitis crónica, enfisema, EPOC 5,9 6,9 0,855

Problemas de la menopausia 5,4 -- ---

Otras enfermedades: tumores, úlcera, embolia… 16,8 22,3 0,753

Fuente: ESA 2017. IAM. Asturianas en cifras 2020
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En el estilo de vida, las mujeres mantienen una

dieta más equilibrada que los hombres, que
destacan por ejemplo, en el consumo de refrescos
(21,4% de las respuestas frente al 11,7%).

En cuanto a la percepción del propio peso, la
mitad de las mujeres, el 49,3%, tienen una
percepción más ajustada de la realidad que los
hombres con el 44,5%

Uno de cada tres hombres no hace ejercicio

(30,7%), cifra similar a la obtenida entre las mujeres
(35,7%). Si a ello se une el porcentaje de personas
que solo lo realizan ocasionalmente, el resultado es
que ocho de cada diez mujeres y siete de cada
diez hombres no hacen ejercicio o lo hacen
ocasionalmente.

En cuanto al consumo de alcohol, casi la mitad
de los hombres (48,6%) consumen alcohol al menos
una vez a la semana, cifra que disminuye entre las
mujeres a una de cada tres (29,6%).

En las relaciones sexuales una de cada cuatro
personas no utilizan preservativo, cifra que se eleva
hasta casi el 50%, si tenemos en cuenta solo a los
que han tenido dichas relaciones el último año. El
problema en el caso de ellas, es que apenas un
tercio (34,2% en cualquier tipo de relación coital)
usan siempre el preservativo, con los riesgos
vinculados a su no uso como la transmisión de
enfermedades sexuales y embarazos no deseados .

Hábitos y estilos de vida

Hábitos y estilos de vida por sexo (Año 2017)

Mujeres Hombres Totales

Consume frecuentemente fruta fresca 
(no zumos)

83,1 78,5 83,1

Verduras, hortalizas 77,2 62,0 70,1

Zumos naturales 41,,4 36,4 39,0

Refrescos azucarados 11,7 21,4 16,4

Ejercicio físico (horas a la semana) 4,44 4,87 4,66

Percepción ajustada del propio peso 49,3 44,5

Consumo de tabaco diario 25,6 30,7 28,0

Consumo de alcohol al menos 
semanalmente

29,9 48,6 38,7

No han mantenido relaciones 35,4 40,8 37,9

No usan preservativo en sus relaciones 
(sobre la población que sí  tiene 
relación)

55,9 43,8 49,4

Acude a exámenes de salud laboral 35,1 54,8 44,4

Fuente: ESA 2017. IAM. Asturianas en cifras 2020 (6.2. Conductas y estilos de vida)
Elaboración propia
*Consumo frecuente: tres o más veces a la semana
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El número de accidentes laborales ha

tenido una evolución creciente, más
pronunciada en el caso de Asturias que en
el de Gijón. El peso relativo de las mujeres
en los accidentes laborales es del 32,6% en
Gijón y del 29,1% en Asturias, entorno en el
que se han movido los últimos años.

Salud laboral

Fuente: Informe Siniestralidad Laboral en Asturias. IAPRL. Elaboración propia
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Accidentes labores en 2019

Leves Graves y mortales Totales

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total % 

Mujeres

Gijón 927 1.917 2.844 5 10 15 932 1.927 2.859 32,6%

Asturias 3.138 7.631 10.769 23 69 96 3.161 7.700 10.861 29,1%
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Solo un tercio de los accidentes laborales en Asturias tiene como protagonista a una mujer (29,1%), porcentaje que no
alcanza en ninguno de los sectores considerados a excepción de los servicios, donde el peso relativo de las mujeres en los

accidentes laborales aumenta hasta el 48,68% del total, siendo el sector en el que menor desequilibrio existe por sexo.

Además, sobre el total de accidentes laborales sufridos por mujeres, el 91,2% de los mismos han sido en el sector servicios
(2.884 casos).

El motivo del accidente desagregado por sexo solo figura de forma agregada en el IAPRL para siniestros graves y
mortales, y en detalle en el Informe de “Siniestralidad laboral y perspectiva de género, Asturias 2012-2017”, de 2017 del
propio IAPRL, en las páginas 21 y siguientes señalan que “se concentra en accidentes por sobreesfuerzo, trauma psíquico,
radiaciones, ruido, etc.´” la diferencia entre ambos sexos proviene de la forma, sobre todo en los accidentes por
sobreesfuerzo, siendo en las mujeres por “movimiento” en el 40% de los casos y en los hombres por “movimiento y
manipulación de objetos”

En las conclusiones de dicho informe, en la página 34, las autoras Martín y López diseñaron un sistema de priorización en
la prevención de accidentes basándose en el número de accidentes y su incidencia, priorizando en el caso de las mujeres
los subsectores de la agricultura, industria de la alimentación, servicios de comidas y bebidas y servicios a edificios. En el
caso de los hombres: fabricación de productos metálicos, de maquinaria, construcción de edificios y actividades de
construcción especializada.

Salud laboral. Siniestralidad por sectores y sexo

Fuente: Investigación de enfermedades profesionales IAPRL 2019. Elaboración propia

Accidentes labores en 2019

Año 2017 Año 2018 Año 2019

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total % 

Mujeres

Agricultura y pesca 104 392 496 99 415 514 102 430 532 19,17%

Industrias extractivas 19 696 715 28 747 775 26 535 561 4,63%

Industria 144 2.176 2.320 143 2.196 2.339 126 2.197 2.323 5,42%

Construcción 6 979 985 19 1.043 1.062 23 1.497 1.520 1,51%

Servicios 2.727 2.855 5.582 2.775 2.848 5.623 2.884 3.041 5.925 48,68%

Totales 3.000 7.098 10.098 3.064 7.249 10.313 3.161 7.700 10.861 29,10%
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Bienestar social
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La Fundación Municipal de Servicios Sociales en Gijón y la Consejería de Bienestar Social en el
Principado son las encargadas de realizar las actuaciones en materia de bienestar social.

Según la Memoria de la FMSS de 2019, de un presupuesto de algo más de 23 millones de euros, el
29,7% se destina a personas con especiales dificultades, mientras que prácticamente el 25% se
dedica a personas mayores y dependientes. Un 17,5% más va al programa de Infancia y mujer y el
1,3% a la atención a los inmigrantes. Según el mismo informe la población atendida en 2019 ha sido
de 53.489 personas, casi 5.000 personas menos que el año 2018, pero que de facto, supone 2 de

cada 10 personas residentes en la ciudad.

Bienestar Social. Programas y Presupuestos FMSS 

Presupuesto (en miles de €)
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De las 14.374 problemáticas presentadas en la
Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS),
la más numerosa, el 42,6% (6.117 peticiones) son
de cobertura de las necesidades básicas, casi
una tercera parte (27,3%) hacen referencia a la
convivencia personal-familiar y una cuarta parte
se refiere a información (25,6%).

Evidentemente no todas las personas que
viven una situación problemática acuden a la
FMSS, pero el número de peticiones y de
personas atendidas es lo suficientemente
importante para tomarlo como referencia, dado
que la mitad de las valoraciones sobre
convivencia, el 50,4% se engloban en el
apartado de la limitación de la autonomía
personal y uno de cada 10 casos, el 11,6% hace
referencia a los malos tratos.

Problemáticas presentadas en 2019 en la FMSS

25,6%

27,3%

4,6%

42,6%
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C onvivencia Personal -  F amiliar
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Fuente: FMSS
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El salario social básico es una prestación económica periódica que garantiza, a las personas que carecen
de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, el complemento de sus ingresos hasta
unos límites que en cada caso son calculados según el tamaño de la unidad económica de convivencia
independiente. En Gijón, una de las funciones de la FMSS es gestionarla.

En 2019 el número de tramitaciones disminuyó hasta 1.119, lo que supone más de un 20% de reducción, (en
2020 se tramitaron 1.012, con incidencias debido a la crisis sanitaria). Sin embargo a 31 de diciembre de 2019
había aprobadas 7.108 solicitudes activas, donde el 65,3% de los titulares son mujeres, confirmando la
feminización de la pobreza. Este porcentaje se mantiene para Asturias (cercano al 63%, según información de
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales hasta el año 2015, que ya no facilita datos desagregados para el
SSB). El 83,3% son españoles y el 16,7% extranjeros, cifra que supone triplicar el peso de la población extranjera
de Gijón, del 5,6%.

La mayoría de los solicitantes de SSB están entre los 35 y los 54 años, en edad activa. Y uno de cada diez
solicitantes tiene más de 65 años, el 11,7%. Por último, casi la mitad vive sola (45,5%).

Salario Social. Perfil del solicitante

Nº tramitaciones
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Las denominadas pensiones no contributivas o PNC, proporcionan una prestación
económica a aquellas personas en situación de necesidad protegible y sin recursos
suficientes para su subsistencia, siendo compatible con el salario social básico que
existe en Asturias. Existen tres modalidades: PNC de jubilación, de invalidez y
complemento para titulares de PNC que residan en una vivienda de alquiler.

Como se puede observar, salvo en la denominada PNC de invalidez, donde el
número de personas beneficiarias es similar independientemente del sexo, en el
resto de PNC, la principal beneficiaria es una mujer, debido precisamente a no
poder acceder a la pensión contributiva ordinaria.

Pensiones no contributivas 
Prestaciones no contributivas (2019) (en número) por tipo y sexo

Ambos Sexos Hombres Mujeres

España Asturias España Asturias España Asturias

Invalidez 193.122 3.960 93.834 1.930 99.288 2.029
Jubilación 259.570 4.748 63.976 1.189 195.594 3.559
Asistenciales 2.953 3 399 1 2.554 2
Económicas personas con 

discapacidad
12.043 424 3.315 85 8,728 339

Complemento de pensión 23.934 859

Fuente: MTES. Elaboración propia
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Discapacidad
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Asturias es la segunda Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de su población con alguna

discapacidad. Situándose en el 11,2 % siendo la media nacional el 6,8%.

En cuanto a personas con discapacidad del Principado de Asturias, 49.631 personas tienen menos
menos del 33% del Grado de Discapacidad reconocido (G.D.), que representan el 4,10% del total
en España. Mientras que la aportación porcentual en el caso de una discapacidad superior al 33%
es del 3,64% del total nacional.

En todo caso, la aportación porcentual de personas con discapacidad de Asturias al total
nacional es superior al peso de la población asturiana en España, que supone el 2,2%.

Personas con discapacidad. 2018

Fuente: INE. Base Estatal de personas con discapacidad. 2018. Revisado en  2020. 

PERSONAS CON GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO MAYOR O IGUAL A 33%
G.D.<33%

G.D.>=33% 33%<=G.D.<45% 45%<=G.D.<64% 64%<=G.D.<75% G.D.>=75%

CCAA Y PROVINCIA
%

sobre 
valora 

das

%
sobre 
valora 

das

% sobre 
pers. con 
discapaci

dad

% sobre 
pers. con 
discapaci

Dad

% sobre 
pers. con 
discapaci

Dad

% sobre 
pers. con 
discapaci

dad

Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Asturias 49.631 30,1 115.152 69,9 55.386 48,1 18.068 15,7 27.029 23,5 14.669 12,7

España 1.209.278 27,7 3.163.992 72,3 1.280.553 40,5 567.811 17,9 788.352 24,9 527.276 16,7
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Un total de 178 personas con discapacidad menores de 65 años solicitaron el Servicio de Ayuda a
Domicilio en 2019, de las cuales 112 eran mujeres, lo que equivale al 62,9 % del total.

Casos según al área sanitaria. Asturias. 2019

Fuente: Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS
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Respecto a la evolución de las personas usuarias el número de mujeres ha ido en aumento,
pasando de 83 mujeres en 2017 a 112 en 2019.

En 2019 el número de mujeres usuarias de menos de 65 años con discapacidad es del 62,9 %, que
es el máximo porcentaje registrado de usuarias en los últimos 3 años, aunque siempre ha
predominado el número de mujeres por encima de los hombres en este caso.

En cuanto al crecimiento ha ido aumentando en número a lo largo de los últimos 3 años, pasando
de 633 usuarias a 662, lo que supone un incremento del 4,58 %

Evolución de personas usuarias del SAD en Asturias

Fuente: Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Elaborado por ObservASS y elaboración propia. 

2017 Mujeres % Hombres 2018 Mujeres % Hombres 2019 Mujeres % Hombres

Asturias 1.212 633 52,23 579 1.273 658 51,69 615 1.263 662 52,41 601

Área V (Gijón y alrededores) 134 83 61,94 51 165 97 58,79 68 178 112 62,92 66
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En Asturias, el porcentaje de mujeres con un grado de discapacidad superior al 33% es superior al de los
hombres, en dos puntos porcentuales, alcanzando entre ellas el 12,2%.

El 55,1% del total de personas con discapacidad > 33% tienen 65 o más años (63.502 personas) mientras que
de 35 a 64 años suponen el 38,9% del total I44.821).

Atendiendo al resto de grados de discapacidad desagregado por sexo, los datos son a nivel nacional, y se
ofrecen como orientativos para Asturias. En resumen, en todos los casos el porcentaje de mujeres supera al de los
hombres a excepción del G.D. 33% al 45%. En todo caso, a nivel nacional el número de hombres y mujeres con
G.D. >=33% está prácticamente igualado, con un porcentaje del 50,2% en el caso de los varones.

Si recogemos la información del Observatorio Estatal para la Discapacidad dependiente del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social en sus conclusiones de Igualdad de género para 2030 publicado el 3 de
marzo de 2020, señala “Las mujeres con discapacidad presentan en todas las variables relacionadas con empleo
las peores cifras (actividad, empleo, desempleo) no sólo respecto a los varones con discapacidad sino también
respecto a las personas sin discapacidad en edad laboral. En 2018, la tasa de actividad de las mujeres se situaba
en 33,6%, esto es 44 puntos menos que la población sin discapacidad. La tasa de paro de las mujeres con
discapacidad es de 25,0%, 10 puntos superior a la de la población sin discapacidad (INE,2018). Concluyendo con
la necesidad fundamental de “empoderar a las mujeres y niñas con discapacidad”

Personas con discapacidad. 2018

Fuente: INE. Base Estatal de personas con discapacidad. 2018. Revisado en 2020.  

TOTAL HOMBRES MUJERES

Personas 
con

G.D .>=33 
%

% sobre 
población

Personas 
com G.D 
.>=33 %

P erso nas 
com G.D 
.>=33 %Población Población

% sobre 
población

Población
% sobre 

población

Asturias 1.028.244 115.152 11,2 490.738 60.114 12,2 537.506 55.038 10,2
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La tasa de prevalencia de discapacidad entre la población activa en España es de un 6,2 % lo que
indica que más del 6% de las personas con edad activa para desarrollar un trabajo está representado
por el colectivo de personas con alguna discapacidad.

En cuanto al sexo, los hombres son los que más porcentaje representan, con un 7% y en cuanto a la
edad, la población de 45 a 64 años que alcanza un 9,8% es decir, 10 de cada 100 personas en esa
franja de edad tienen algún grado de discapacidad.

Prevalencia discapacidad edad activa por CCAA. 2019.

Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. España.
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La tasa de actividad a nivel nacional es de un 34%
en 2019 según datos del INE, que es muy lejana
comparativamente con las personas sin discapacidad
que tienen una tasa de empleabilidad del 77,7 %. Sólo
un tercio del colectivo con discapacidad está activo
en la actualidad, lo que genera un importante sesgo
en cuanto a oportunidades laborales.

Atendiendo a la variable sexo de la población
discapacitada, los hombres tienen una tasa algo
mayor que el colectivo de mujeres discapacitadas.

La edad entre 25 a 44 años es la que mejor
empleabilidad tiene así como los que disponen de
estudios superiores.

Personas con discapacidad. Empleabilidad

Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad. Año 2019 

Fuente: INE. El empleo de las personas con discapacidad

Tasa (%) Media = 100
Ratio

PCD/PSD

Sexo Hombres 34,6 101,8 0,42

Mujeres 33,3 97,9 0,46

Edad 16 a 24 23,4 68,8 0,64

25 a 44 49,1 144,4 0,55

45 a 64 29,9 87,9 0,38

Estudios Sin estudios 3,8 11,3 0,08

Primaria 19,1 56,3 0,3

Secundaria 36,4 107,1 0,5

Superiores 50,3 147,9 0,56

Asturias España

Personas con discapacidad ocupadas y
paradas(activas) 18.100 638.600

Población con discapacidad en edad activa 57.200 1.876.900

Tasa de actividad (%) 31,6 34,0



Página 85

Diagnóstico Igualdad

Atendiendo a la tasa de actividad por CCAA, Asturias se encuentra en la parte baja de la lista,
con un 31,6%, por debajo de la media nacional citada anteriormente del 34%. Las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla (46,5%), Aragón (40%) y Castilla La Mancha (40%) son las únicas zonas
donde la tasa de actividad de las personas con discapacidad iguala o supera el 40%.

Personas con discapacidad. Empleabilidad

Fuente: Informe ODISMET. Fundación ONCE. Observatorio de la discapacidad y el mercado de trabajo en España. 2019.
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En cuanto a la demanda de empleo
de larga duración, hay mayor
presencia femenina en un porcentaje
de 55,5% respecto a los hombres que
es de un 44,5 %.

El mismo informe indica que la edad
de 45 a 64 años es la predominante,
con el 67,3% del total. Las personas sin
estudios suponen el 44% en personas
demandantes de empleo de larga
duración.

Cuanto menor es el nivel de estudios
se puede observar una mayor
duración en el desempleo.

Personas con discapacidad. Asturias demanda

Fuente: Informe ODISMET.  Observatorio sobre discapacidad y Mercado de trabajo en España.

Número de personas
Distribución 
vertical (%)

% Variación 
2018/2017

Hombres 35.395 44,5 0,9

Mujeres 44.128 55,5 2

16 a 24 2.780 3,5 9

25 a 44 23.188 29,2 -4,4

45 a 64 53.555 67,3 3,9

Estudios primarios/No acreditados 34.969 44 1,75

ESO 25.580 32,2 1,03

Bachillerato y equivalente 5.515 6,9 1,96

Grado medio FP 6.234 7,8 1,25

Grado superior FP 3.802 4,8 1,47

Universitarios 3.423 4,3 2,45

Bachillerato y equivalente 5.515 6,9 1,96
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Personas con discapacidad. Asturias. 2019

Fuente: Informe ODISMET.  Observatorio sobre discapacidad y Mercado de trabajo en España.

Tasas

Nº personas 57.200

Tasa de prevalencia 9,00%

Tasa de actividad 31,60%

Tasa de empleo 28,30%

Tasa de paro 17,00%

Contrataciones

Nº contratos 10.604

Contratos específicos para PCD 3.474

Salario bruto año 20.398,20 €

Baja Intensidad laboral 31,30%

AROPE 22,00%

Formación

Estudios primarios o inferiores 20,30%

E. Secundarios 61,80%

E. Superiores 17,90%

Tasa de alumnos con necesidades educativas especiales 3,50%

Tasa educación integrada 86,20%

En Asturias en 2019 con 57.200 personas con discapacidad en edad activa, indica una tasa de
actividad del 31,60% con un 17% de tasa de paro. La mayoría, el 61,80 % con Estudios Secundarios.

Respecto a la tasa con educación integrada asciende al 86,20 %.
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Personas con discapacidad. Asturias. 

Fuente: Servicio Público de Empleo del Gobierno de Asturias. 2020.

Del total de demandantes de empleo con alguna discapacidad, Oviedo es la que más porcentaje
registra alcanzando en 2019 un 10,41% y en 2020 un 10,08 %. Gijón se sitúa en 2019 con un 6,61 % y en
2020 con un 6,81 % con un leve incremento.
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Personas con discapacidad en Asturias

Fuente: Servicio Público de Empleo del Gobierno de Asturias. 2020.

En Asturias en 2020, del total de demandantes de empleo con alguna discapacidad, la mayoría de
los contratos se realizan a los hombres, en todas las franjas de edad excepto en la de mayores de 55
años, de forma que seis de cada diez empleos (58,5%) los obtienen los hombres.

La diferencia mayor se sitúa en la franja de entre los 45-54 años, donde la mujer obtiene un 28,1%
menos de contratos que el hombre.

La ocupación en la que es más relevante la contratación de personas con discapacidad es la de
personal de limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos que acumula 2.232 empleos, un
tercio (31,1%9 del total de empleos, 1.445 de ellos a mujeres, que supone prácticamente la mitad de
los empleos a mujeres con discapacidad, el 48,3% (SEPE, Datos estadísticos sobre empleo 2020).

Edad
Contratos por Sexo y Edad

2019 2020

Hombre % Mujer % Total Hombre % Mujer % Total

16-24
180 55,90 142 44,10 322 122 61,93 75 38,07 197

25-34
714 58,14 514 41,86 1.228 511 60,05 340 39,95 851

35-44
1.912 60,14 1.267 39,86 3.179 1.313 60,23 867 39,77 2.180

45-54
2.614 64,04 1.468 35,96 4.082 1.677 61,29 1.059 38,71 2.736

>55
809 43,90 1.034 56,10 1.843 544 45,52 651 54,48 1.195

Total 6.229 4.425 10.654 4.167 2.992 7.159
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Personas con discapacidad. Diferencia de empleo por sexos

Fuente: Servicio Público de Empleo del Gobierno de Asturias. 2019 y 2020. Elaboración propia.

En Asturias en cuanto a la brecha de género, la principal diferencia se encuentra en las edades de 45 a 54
años, aunque con un leve descenso entre el 2019 al 2020. Aún así, en la franja de 16 a 24 años ha
empeorado, siendo mayor la contratación de hombres que de mujeres hasta en una diferencia el 23,86 % en
2020.

Como se ha indicado, con una tasa de paro mayor en la doble discriminación mujer y discapacitada, y
una menor tasa de empleo que las personas que no sufren ninguna discapacidad, a lo que se pueden
añadir ciertas limitaciones en la formación, el acceso de las personas con discapacidad en general, y de las
mujeres en particular presenta las graves barreras ya señaladas, que tienen efectos negativos en su
autonomía y su situación económica Lamentablemente del 2019 al 2020 la brecha de género en las
personas con discapacidad ha empeorado.
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Ciencia y Tecnología
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Teniendo en cuenta que partimos de una desventaja fundamental ya en el hecho de que sólo el
24,9% de las personas que se matriculan en carreras de Ciencias son mujeres, esto implica que más del
75% ya no van a tener un contacto directo con la propia tecnología a nivel académico.

Es un hecho que actualmente la población en general está más concienciada con el uso de las
nuevas tecnologías. Según el “Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico” del Ministerio de
Economía y Empresa de marzo de 2019 el problema es generalizado a nivel europeo, donde hay una
sobredimensión representativa en carreras educativas y carencia de la misma en las técnicas.

Eso se traduce en una desproporción en el ámbito empresarial del personal de I+D : Mujeres 27,6% y
se mantiene hasta extremos como en las IPSL no llegando siquiera al 10%. Mejoran los ratios en los entes
públicos donde la conciencia de Igualdad está más interiorizada.

Se puede observar una brecha tecnológica en la contratación del personal en la entidad privada.

Ciencia: Personal en I+D

Fuente: SADEI. Año 2019
*IPSFL: Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

Personal en I+D: total

TOTAL Empresas IPSFL* Admin. Pública - Total
Admin. Pública de 

Asturias
Enseñanza superior

Número % Número % Número % Número % Número % Número %

2019
Total 6.387 100 2.537 100 11 100 700 100 458 100 3.139 100

Mujeres 2.436 38,1 699 27,6 1 9,1 384 54,9 245 53,5 1.352 43,1

Hombres 3.951 61,9 1.838 72,4 10 90,9 316 45,1 213 46,5 1.787 56,9
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Atendiendo a la investigación se puede observar cómo la diferencia también es importante. Volviendo a
tener unos valores similares entre las entidades privadas y públicas.

El número de personas contratadas en el sector de investigación sigue mostrando un desequilibrio en
cuanto a la composición de su personal, de modo que el porcentaje de mujeres empleadas en la
investigación suponen el 38,7% del total. Dicha brecha, sería aún mayor sin el aporte positivo debido a la
presencia mayoritaria de personal investigador femenino en el sector público. No se dispone del dato del
motivo de esa diferencia, dado que el número de mujeres es minoritario en las Carreras de Ciencias lo que
motiva que el hecho de que las entidades públicas manejen más cifras de investigadoras aporta un dato
sustancial de que, las mujeres, acuden a este tipo de entidades para la investigación. Es decir, que casi el
59,3% de las entidades públicas en Asturias contratan a mujeres, cifra que en el sector privado es tan sólo
del 28,1%.

Respecto a la citada brecha de investigación, sí se mantiene en el ámbito de la Enseñanza Superior,
donde seis de cada diez puestos los ocupan hombres (59,8%).

Ciencia: Personal investigador

Fuente: SADEI. Año 2019
*IPSFL: Instituciones Privadas sin Fines de Lucro

Personal en I+D: investigadores

TOTAL Empresas IPSFL Admin. Pública - Total
Admin. Pública de 

Asturias
Enseñanza superior

Número % Número % Número % Número % Número % Número %

2019

Total 4.444 100 1.297 100 7 100 403 100 285 100 2.737 100

Mujeres 1.722 38,7 364 28,1 0 0 231 57,3 169 59,3 1.127 41,2

Hombres 2.722 61,3 933 71,9 7 100 172 42,7 116 40,7 1.610 58,8
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Respecto a las edades de las mujeres
investigadoras a medida que aumenta la edad

se reduce el porcentaje de ellas en diferentes

entidades, tanto en Administración Pública
como en la Enseñanza Superior.

Ciencia: Investigadoras por edad. España

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, Estadísticas sobre Actividades de I+D.

Notas: Datos en número de personas físicas. No se incluyen los sectores de Empresas e IPSFL (Instituciones
Privadas Sin Fines de Lucro) porque no hay datos para 2015

2015 2019

Tramo de edad
Administ

ración 
Pública

Enseñan
za 

Superior

Administ
ración 
Pública

Enseñan
za 

Superior

< 35 años 57 50 59 49

35–44 años 53 47 58 49

45–54 años 47 41 51 44

> 54 años 39 32 41 35

TOTAL 50 42 53 43
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Es necesario especificar que la Industria del Videojuego marca cada vez un hito mayor en el PIB de España lo que
se aplica tanto a nivel territorial en Asturias como a la ciudad de Gijón. Según el “Libro blanco del desarrollo español
de videojuegos” de 2020 de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y
Software de Entretenimiento(DEV) el empleo femenino sigue en alza, aunque actualmente ocupa el 18,5% (Según The
Guardian en el 2020 esa cifra era a nivel mundial del 24%) de todos los puestos de trabajo de esta Industria donde
una queja principal es la carencia de perfiles femeninos para su contratación, cuya diferencia es notable respecto a
las personas “gamers” en el que las mujeres alcanzan el 42% (2019) indicándose que esa cifra fue superada en el 2020
con más del 50%.

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) que pertenece a la ISFE (Interactive Software Federation of Europe)
elabora un anuario estadístico anual desde hace 15 años, cuyos resultados principales son casi coincidentes con los
de DEV, y ambos señalan el crecimiento de las jugadoras o gamers femeninas, hasta el 42% en 2019, y entre el 46%
(AEVI) y el 50% (DEV) en 2020. De hecho, según dicho informe, es un dato coincidente con lo que ocurre en el
mercado europeo y cerca del 40% del gasto puede atribuirse a las mujeres, jugadoras de 6 a 64 años,

En relación a esta Industria sigue existiendo una brecha salarial como sucede en otras profesiones, que afecta tanto

a las personas que trabajan en la creación y desarrollo de los videojuegos como a los y las gamers profesionales

donde ellos cobran un salario superior al de ellas. Además del sexismo y objetualización sexual de la mujer en los

propios videojuegos.

La Industria del Videojuego

Fuente: DEV, AEVI y elaboración propia

Gamers

TOTAL

Mujeres Hombres

2019 42% 58%

2020 50,4% 49,6%

ESTUDIO FUNDADO LOCALIDAD

Artline 2007 Gijón

Cuicui Studios 2013 Gijón

Flat Cat Games 2018 Gijón

Raven Games 2018 Gijón
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En Asturias se puede observar que hay apenas diferencia entre el uso de las diferentes TIC según el sexo
de la persona. De esta manera, el uso del teléfono móvil es similar en ambos casos, como sucede en el uso
de Internet en los últimos 3 meses o usan al menos una vez por semana.

Mayor diferencia hay cuando hablamos de usar diariamente Internet (5 días/semana) donde se puede
ver cierta diferencia de uso mayor en la mujer que en el hombre (83,3 % frente al 77,4%). En cambio, las
compras en el hogar, no hay apenas diferencia entre mujeres y hombres.

Uso de las TIC en los hogares de Asturias

Fuente: INE, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. 2020.

“Personas en Asturias por  sexo, tipo y frecuencia de uso de TIC”
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En Asturias se puede observar que hay apenas diferencia en el uso de Internet en cuanto al sexo de la
persona que lo utiliza y prácticamente independiente en los tramos de edad intermedios. Como es lógico
cuanto más avanzan los tramos de edad menos uso de Internet.

En especial relevancia tiene la diferencia entre mujeres y hombres en algunos intervalos de edades. La
más temprana, de 16 a 24 donde el 100% asegura usar Internet diariamente, superando el porcentaje
alcanzado por los hombres en 11,9 puntos, máxima diferencia entre ambos sexos. Pero en general se puede
observar que la mujer es la que más utiliza esta herramienta de comunicación.

Uso de las TIC en los hogares de Asturias

Fuente: INE - 2020, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares  en Asturias.
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Al igual que el gráfico anterior en lo que respecta a Asturias se puede observar que hay más diferencia a
la hora de realizar compras a través de Internet. En todos los tramos excepto el de 35 a 44, son los hombres
los que más compran por Internet.

Existe un menor porcentaje de personas que compran a medida que avanza la edad. Se puede observar
además unas diferencias notables de 21,3 puntos de uso mayor por mujeres en el tramo de 35 a 44 años, en
cambio, en el resto de edades se encuentran a la par, exceptuando de 16 a 24 años donde el hombre lo
utiliza más que las mujeres en 9,7 puntos y en 65 a 74 con 8,8 puntos de diferencias respecto a la mujer.

Uso de las TIC en los hogares de Asturias

Fuente: INE, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares en Asturias.
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En relación al tipo de estudios terminados, en edades entre 16 y 74 años adquiere relevancia que la mujer
utiliza más Internet que el hombre salvo en la franja de Educación Primaria donde el 64% de los hombres
utiliza Internet, casi 20 puntos porcentuales más que la mujer, con el 46,8%. A mayor nivel educativo mayor

porcentaje en el uso de Internet. En el resto es la mujer quien predomina en el uso diario de Internet
respecto al hombre, aunque la brecha digital entre ambos desaparece para doctoradas/os
universitarias/os.

Uso de Internet diario según nivel educativo

Fuente: INE, Uso frecuente de internet, más de 5 días por semana (% de población 16 a 74 años), por nivel educativo y sexo. Asturias  2020.
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En la brecha digital de género limitado a las poblaciones de Gijón y Oviedo se puede ver que las mujeres
usan más diariamente Internet que los hombres excepto en la franja 25 a 34 años donde éstos superan en 3,2
puntos a las mujeres en el uso de internet.

En cuanto a las compras, sucede lo contrario, excepto en la franja de edad de 35 a 44 donde la mujer supera
en 21,3 puntos al hombre, en el resto de edades consideradas es el hombre el que realiza un mayor uso de
internet para comprar, incrementando la brecha digital de compras.

Nota: En IAM https://iam.asturias.es/uso-de-las-tic-en-la-poblacion indican uso frecuente de Internet pero
están utilizando datos del INE como uso en los últimos 3 meses.

Brecha digital de género

Fuente: INE, Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. Asturias .
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Violencia de género
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La violencia de género es una manifestación de desigualdad de las relaciones de poder de

los hombres sobre las mujeres. Es la parte extrema de la falta de equidad de género. Cualquier
acto de violencia contra la mujer por ser sólo mujer implica altas desigualdades, lo que genera
una mayor falta de igualdad todavía. Es un fenómeno difícil de medir.

Asturias es de las comunidades que menos violencia de género con resultado mortal registra,
habiendo 29 mujeres asesinadas entre 2003-2020 según el Informe de Violencia de género 2020
de la Vicesecretaría General – Departamento de la Mujer Trabajadora de la UGT. Asturias en
2020 se encuentra dentro del 4,44% del total de casos de 45 de ese año.

El Instituto de la Mujer indica que en 2017 y 2019 no se registraron muertes de mujeres en
Asturias por violencia de género, en cambio en 2018 fueron 3 mujeres, dejando 3 hijas e hijos
huérfanos, única cifra indicada en Asturias desde 2003-2020.

En 2020, una mujer fue asesinada en Gijón y otra en Oviedo.

Violencia de género: víctimas mortales en Asturias

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad . 

Año España Asturias Asturias/España(%)

2016 49 2 4,08

2017 50 0 0,00

2018 51 3 5,88

2019 55 0 0,00

2020 45 2 4,44

2021 16 1 6,25
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Las llamadas al 016, servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de
violencia de género en Asturias en 2020 representaron 1.474 registros de un total de 78.886 llamadas
realizadas en todo el país, lo que representa un 1,87%. Ese porcentaje es similar en el resto de años.

En general, la mayoría de las llamadas las realiza la propia usuaria. En 2020 fueron 1.026 llamadas de
las 1.474 lo que implica un 69,6 % y como segunda persona un familiar o persona allegada, un 24,6%. El
número de llamadas se ha mantenido similar a lo largo del tiempo situándose en un peso relativo
próximo al 2% respecto al total nacional.

En lo que va de año, a fecha 7 de mayo, de las 16.517 llamadas, 376 fueron desde Asturias, realizada
por la persona usuaria en un 77,12% de los casos, y por una persona allegada el18,88 % restante.

Llamadas al 016. Asturias
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Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Usuaria

Familiares/Personas allegadas

Otros

No Consta

Total

Año España Asturias
% de 

llamadas

2016 85.148 1.659 1,95

2017 77.632 1.627 2,10

2018 73.375 1.374 1,87

2019 68.714 1.338 1,95

2020 78.886 1.474 1,87

2021 16.517 376

*Hasta el 07/05/2021

Fuente: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad.
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Las denuncias realizadas por violencia de género en Asturias en 2020 representaron un total
de 2.650 en Asturias sobre las 150.804 en España, siendo en Gijón de 1.008, lo que representa el
38,04% de Asturias.

El número de denuncias se sitúa en el entorno de las 1.000, siendo las registradas en 2020, el
menor número de los últimos cinco años.

Denuncias por violencia de género en Asturias y Gijón

2.359

2.747 2.711

3.109
2.889

2.650

1.009
1.142

1.011
1.244

1.013 1.008

0,

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Asturias

Gijón Año España Asturias Gijón

2015 129.193 2.359 1.009

2016 143.535 2.747 1.142

2017 166.260 2.711 1.011

2018 166.961 3.109 1.244

2019 168.168 2.889 1.013

2020 150.804 2.650 1.008

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
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Las denuncias realizadas por violencia de género en Gijón durante el 2020 atendiendo al
origen de la denuncia viene siendo mayoritariamente en un 47% por atestado policial con

denuncia de la víctima, seguido del 31% de intervención directa policial en un atestado.

Es importante resaltar que ninguna denuncia fue realizada por la víctima ni por los familiares
directamente, lo que viene siendo una tónica habitual en Gijón respecto a los últimos 4 años, En
2015 hubo 5 denuncias presentadas por las víctimas.

En el estudio de la delegación del Gobierno para la Violencia señala que el 28,6% de las
víctimas de la violencia machista acude a la policía o al juzgado.

Denuncias por violencia: origen de la denuncia - 2020

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/

Origen de la denuncia Gijón - 2020

Número de 
denuncias por 
violencia de 

género

Presentada directamente por victima 0

Presentada directamente por familiares 0

Atestados policiales - con denuncia victima 473

Atestados policiales - con denuncia familiar 8

Atestados policiales - por intervención directa policial 316

Parte de lesiones 211

Servicios asistencia-Terceros en general 0

47%

1%

31%

21%
Presentada directamente
por victima

Presentada directamente
por familiares

Atestados policiales - con
denuncia victima

Atestados policiales - con
denuncia familiar

Atestados policiales - por
intervención directa
policial
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En relación a la comparativa de Asturias con España el número de denuncias por violencia de género,
no llega al 3% en ningún concepto, y concentrando ese dato en Gijón respecto a Asturias, resalta que el
71,82% provienen de Gijón en cuanto a los atestados policiales por intervención directa policial. Si hay
parte de lesiones se sitúa en el 55,1% las denuncias.

En cuanto al origen, predominan las denuncias con atestado policial, ya sea directamente por la víctima
(473) que supone el 46,92 % de las denuncias en Gijón, porcentaje inferior al alcanzando en Asturias por el
mismo concepto, el 64,08%, ligeramente inferior al nacional, 69,68 %. La intervención directa policial (316)
aporta el 31,35% del origen de las denuncias, porcentaje que supera los resultados alcanzados en Asturias,
16,60%, y España, 13,44%.

Denuncias por violencia: origen de la denuncia comparativa

Fuente: Consejo General del Poder Judicial y elaboración propia. 2020

España % Del total Asturias % Del total % Asturias/España Gijón % Del total % Gijón / Asturias

Origen de la denuncia 2020

Presentada directamente por 
victima

2.659 1,76 2 0,08 0,075 0 0,00 0,000

Presentada directamente por 
familiares

246 0,16 4 0,15 1,626 0 0,00 0,000

Atestados policiales - con 
denuncia victima

105.087 69,68 1.698 64,08 1,616 473 46,92 27,856

Atestados policiales - con 
denuncia familiar

2.840 1,88 16 0,60 0,563 8 0,79 50,000

Atestados policiales - por 
intervención directa policial

20.265 13,44 440 16,60 2,171 316 31,35 71,818

Parte de lesiones 14.244 9,45 383 14,45 2,689 211 20,93 55,091

Servicios asistencia-Terceros  en 
general

5.463 3,62 107 4,04 1,959 0 0,00 0,000

Total
150.804 100,00 % 2.650 100,00 1.008 100,00
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En relación a la evolución en el tiempo del origen de las denuncias de la ciudad de Gijón, se
puede observar que los datos de presentación por la víctima o familiares es inexistente desde 2016
y que las mayores cantidades de denuncias provienen de la propia víctima cuando es un atestado
policial.

Denuncias por violencia: origen de la denuncia. Gijón

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Origen de la denuncia Gijón 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Presentada directamente por victima 5 0 0 0 0 0

Presentada directamente por familiares 0 0 0 0 0 0

Atestados policiales - con denuncia victima 487 553 391 503 447 473

Atestados policiales - con denuncia familiar 12 10 6 4 8 8

Atestados policiales - por intervención directa 
policial

278 365 418 438 296 316

Parte de lesiones 227 214 196 299 262 211

Servicios asistencia-Terceros en general 0 0 0 0 0 0

Total 1.009 1.142 1.011 1.244 1.013 1.008
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En comparativa nacional, Asturias es una de las
provincias con menor número de órdenes de protección,
lo que sigue una línea similar en cuanto a las anteriores
gráficas respecto a la violencia de género.

A nivel provincial, Gijón aglutina cada año un mayor
porcentaje llegando al 2020 al 30,95 % de las órdenes de
protección de Asturias.

Número de órdenes de protección

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. 2020.

Año España Asturias Gijón
% Gijón / 
Asturias

2015 20.820 474 138 29,11

2016 24.341 515 146 28,35

2017 26.044 566 152 26,86

2018 27.093 615 160 26,02

2019 28.682 676 181 26,78

2020 25.349 559 173 30,95
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Existen ciertas discrepancias en el
número de órdenes de protección
según las diferentes fuentes, en parte,
porque existen multitud de causas por
las que las órdenes se pueden activar
y desactivar. En 2019, la FMSS cifra
dichas órdenes en 197, mientras que el
Consejo del Poder Judicial indica en
Gijón 181 casos.

El rango de mayor porcentaje se
sitúa de los 35 a los 59 años con un
54,82 % siendo el subtramo de 35 a 39
de un 17,77 %

En cuanto a la nacionalidad en
Gijón, en el 2019 el 85% era españolas
y el otro 15% de otra nacionalidad.

Órdenes de protección 2019 por edades. Gijón

Fuente: Departamento de Promoción, Igualdad y Participación Social. Gijón. 2019

INTERVALO DE EDAD NÚMERO PORCENTAJE (%)
PORCENTAJE (%) POR 
TRAMOS DE EDAD

Menos de 18 años 1 0,5

De 18 a 19 años 2 1,02

De 20 a 24 años 22 11,17

De 25 a 29 años 21 10,66 39,08

De 30 a 34 años 31 15,74

De 35 a 39 años 35 17,77

De 40 a 44 años 28 14,21

De 45 a 49 años 23 11,68

De 50 a 54 años 14 7,11 54,82

De 55 a 59 años 8 4,06

De 60 a 64 años 2 1,02

De 65 a 69 años 2 1,02

De 70 a 74 años 1 0,5 3,05

De 75 y más años 1 0,5

No consta 6 3,05 3,05

Total 197 100 197

167; 85%

30; 15%

NACIONALIDAD

Española

Otras
nacionalidades
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En España a lo largo del tiempo ha ido aumentando el número de denuncias por delitos contra
la libertad sexual, siendo creciente tanto para denuncias por agresión sexual como contra la
libertad e indemnidad sexual (delitos sexuales a menores de edad) incluyendo abuso sexual.

Delitos sexuales denunciados y condenados

Fuente: INE. Ministerio del Interior. Número de  denuncias contra la libertad sexual, incluye casos de abuso y agresión sexual.
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En España a lo largo del tiempo han aumentado también los condenados por delitos sexuales, lo
que implica que se empieza a cometer la agresión sexual a menor edad, como se puede observar
en el gráfico adjunto con el incremento del número de menores de 14 a 17 años condenados,
pasando de un total de 269 condenas en 2017 a 323 condenas en 2018 por delitos sexuales.

Menores condenados: Delitos sexuales 

Fuente: INE. Ministerio del Interior. Edades de los menores condenados por delitos sexuales en España.
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En España en lo que va de trimestre se han
denunciado 426 agresiones sexuales con
penetración (violaciones).

Asturias vuelve a ser una de las CCAA con
menor incidencia en este tipo de delito sexual,
con 6 denunciadas en el primer trimestre de
2021, el 50% provienen de Gijón.

Violaciones denunciadas 2021

Fuente: EPData.es  Denuncias y delitos sexuales registrados.
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En España, el número de mujeres que han sufrido violencia sexual por su pareja al menos una vez
en su vida es de un 10% en 2019, y con ex-parejas (parejas pasadas en el cuadro) un 11,1%,, siendo
abrumadora la diferencia en relación a quienes la han sufrido más de una vez, el 86,2% con su
actual pareja, la cual abusa de ella sexualmente, y por parejas pasadas o ex-parejas asciende a
88,8%, tal y como se define en la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de
Igualdad donde participaron 9.568 mujeres de 16 o más años.

Violencia sexual de la pareja

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.

Pareja actual Parejas pasadas

Número
% sobre mujeres que  han sufrido 
violencia sexual de la pareja actual

Número
% sobre mujeres que han sufrido 
violencia sexual de parejas 
pasadas

Una vez 12 10 83 11,1

Más de una vez 107 86,2 659 88,8

NC 5 3,8 1 0,1

Total 124 100 742 100
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En el caso de las mujeres con discapacidad que han sufrido a lo largo de su vida violencia física

fuera de la pareja según la Macroencuesta de 2019 alcanzan el 17,2 % del total de encuestadas,

cuatro puntos porcentuales más que las mujeres sin discapacidad, el 13,2%.

En los últimos 4 años se reduce a 2,6% sin discapacidad y a 2,3% con discapacidad, reduciéndose
aún más en el último año.

En relación a la violencia física en la infancia antes de los 15 años, las mujeres con discapacidad
superan en casi 4 puntos a las de sin discapacidad, situándose en 12,2 % y 8,5 % respectivamente.

Violencia física fuera de la pareja

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.

A lo largo de la vida Últimos 4 años
Últimos 12 En la infancia (antes de los

meses 15 años de edad)

N % N % N % N %

Con discapacidad 96 17,2 13 2,3 8 1,5 68 12,2

Sin discapacidad 1188 13,2 237 2,6 75 0,8 766 8,5

** ns ns **
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Una de cada seis mujeres asturianas, el 13,7% ha sufrido violencia física y sexual dentro de la

pareja a lo largo de la vida, según la Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 del
Ministerio de Igualdad. Canarias con un 20,1% es la CCAA con el porcentaje más elevado y
Extremadura, la que menos, con 9,1%.

Violencia física y/o sexual de alguna pareja a lo largo de la vida

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.
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De total de 1.237 mujeres encuestadas que respondieron a esta pregunta, Asturias con el 5,9 % se

encuentra posicionada como la comunidad con menos violencia física fuera de la pareja a lo largo

de la vida.

Si sumamos a este porcentaje el de las mujeres asturianas que han sufrido violencia física y/o
sexual dentro de la pareja (13,7%) supone que el 19,6% de las mujeres asturianas lo han sufrido, es

decir, una de cada cinco mujeres.

Siendo Navarra la que mayor casos reporta con un 30,4 %.

Violencia física fuera de la pareja a lo largo de la vida

Fuente: Macroencuesta  de  violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.
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Asturias se sitúa con un 3,2 % de un total de 563 mujeres en relación al total de mujeres
encuestadas que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida.

Violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de la vida

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.
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En España, en relación al acoso sexual reiterado, Asturias vuelve a situarse dentro de las
posiciones más bajas, siendo la que más Navarra. Tres de cada cuatro mujeres, el 75,2% que han
sufrido acoso sexual afirman que ha tenido lugar más de una vez.

El acoso reiterado o “stalking” reduce su porcentaje al 15,2%, lo que significa que una de cada
seis mujeres lo ha sufrido a lo largo de su vida, el 6,5% en los últimos cuatro años.

Asturias se sitúa con un 27,80 % con 123 mujeres sobre las 3.698 encuestadas

Acoso sexual y acoso reiterado

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.
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A nivel nacional, en relación al acoso sexual durante 2019, Asturias se sitúa en la última posición
con un 3,9 % de los casos registrados, 17, del total de 987 en toda España.

Melilla con el 20,1 % y 74 casos se sitúa la primera en cuanto al acoso sexual en 2019.

Acoso sexual en 2019

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.
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En España, en cuestión de prevalencia, el 13,5% de las mujeres nacidas en España ha sufrido
violencia de cualquier tipo de alguna pareja (10,4% de la pareja actual y 12,4% de parejas pasadas
o ex-parejas)

En relación a las mujeres nacidas en otros países, ese porcentaje asciende al 24,1%, siendo el
20,7% de la pareja actual y 16,6% de las pasadas.

Violencia total sobre las mujeres

Fuente: Macroencuesta  de violencia contra la mujer 2019 del Ministerio de Igualdad.

% sobre mujeres con 
pareja actual.

% sobre 
mujeres 

con parejas 
pasadas.

% sobre 
mujeres con 
pareja en la 

actualidad o en 
el pasado.

% sobre el 
total de 
mujeres. 
España 

(N=8314)/Otr
o país 

(N=1254)

España 590 10,4 584 12,4 1125 14,1 1125 13,5

Otro país 176 20,7 143 16,6 302 25 302 24,1
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Mujeres víctimas de trata,
prostitución y

explotación sexual.
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Las mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual (trata) en España
han ido aumentando a lo largo de los últimos años. Así, el incremento porcentual en el período
2015-2019 ha aumentado en un 119,8% desde el 2015 al 2019.

Considerando a toda la población objeto de la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual (trata), el incremento ha sido del 121%, pasando de 133 víctimas a 294, mayoritariamente
mujeres, 277.

Víctimas de explotación sexual en España

Fuente: CITCO. Ministerio del Interior.

VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (SEXO Y EDAD)

2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres 126 138 124 117 277

Adultos Hombres 4 4 22 5 12

Total 130 142 146 122 289

Niñas 3 6 9 6 5

Menores Niños 0 0 0 0 0

Total 3 6 9 6 5

Total de víctimas 133 148 155 128 294
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En relación a las comunidades, Asturias se sitúa entre las últimas en cuanto a las víctimas de trata
sexual, junto con La Rioja, Ceuta, Melilla y Navarra.

A pesar del dato de 2018 de 1 mujer víctima de explotación en Asturias según datos oficiales,
contrasta con número mayor de víctimas atendidas en ese año por entidades especializadas
vinculadas al trato de víctimas de la trata sexual. Por lo que los datos no concuerdan en este
ámbito.

Víctimas de explotación sexual en Asturias

Fuente: CITCO. Ministerio del Interior.

VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (TRATA) POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 26 16 32 41 55

Aragón 2 8 1 4 10

Cantabria 0 1 0 0 6

Castilla - La Mancha 7 2 5 0 1

Castilla y León 3 0 6 5 20

Cataluña 31 22 34 27 60

Ceuta 0 0 0 0 0

Comunidad de Madrid 11 30 24 18 17

Comunidad Valenciana 7 22 11 12 10

Extremadura 0 0 5 0 4

Galicia 5 0 1 3 19

Illes Balears 17 32 21 4 14

Islas Canarias 23 10 4 13 11

La Rioja 0 0 0 0 0

Melilla 0 0 3 0 0

Navarra 0 0 0 0 0

País Vasco 1 0 1 0 17

Principado de Asturias 0 3 7 1 0

Región de Murcia 0 2 0 0 50
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Respecto a las nacionalidades de origen de las víctimas de la trata , resaltan las que provienen
de Venezuela y Colombia, siendo la mayor cantidad.

En relación al último año registrado, 2019, del total de 294 víctimas, el 24,5 % son de Venezuela y el
20 % de Colombia.

Víctimas de explotación sexual. Nacionalidades

Fuente: CITCO. Ministerio del Interior.

VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. PRINCIPALES NACIONALIDADES

2015 2016 2017 2018 2019

Venezuela 2 3 13 18 72

Colombia 6 1 1 19 59

Nigeria 17 37 54 34 31

Rumania 23 38 26 17 29

Paraguay 10 6 10 6 24

Brasil 5 3 6 5 21

España 19 3 4 4 12

Ucrania 2 0 3 0 10

Rep. Dominicana 4 0 3 3 7

Perú 0 0 0 0 4

Nicaragua 0 0 0 3 3

Camerún 1 0 0 0 3

Bulgaria 6 10 2 9 2

China 16 37 17 1 2

Resto de nacionalidades 22 10 16 9 15
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Las víctimas de trata laboral en España respecto a mujeres ha ido aumentando también a lo
largo de los últimos años. Siendo un 124 % el aumento de total de víctimas comparativamente entre
2015 y 2019. Aquí destaca más el número de víctimas hombres en relación a la mujer, siendo un 58%
los hombres del total de víctimas de trata laboral.

Respecto a los menores también se incrementa, aunque en este caso, el número de víctimas
niñas es mayor que el de niños, excepto en 2017.

Víctimas de trata laboral en España

Fuente: CITCO. Ministerio del Interior.

VÍCTIMAS DE TRATA LABORAL (SEXO Y EDAD)

2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres 33 6 7 17 74

Adultos Hombres 96 19 47 73 103

Total 129 25 54 90 177

Niñas 4 0 1 3 9

Menores Niños 1 0 3 1 6

Total 5 0 4 4 15

Total de víctimas 134 25 58 94 192
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En relación a las comunidades, Asturias se sitúa entre las últimas en cuanto a las víctimas de trata laboral, siendo
oficialmente una persona en los últimos cinco años registrados (2015 a 2019). El número de casos no parece tener relación
exclusivamente con el tamaño de la CCAA, dado que Andalucía tiene 96 casos en 2019 pero Madrid solamente 1 caso el
mismo año.

En cuanto a las personas enjuiciadas por delitos de tráfico de seres humanos a nivel nacional en cualquiera de sus
condiciones, los porcentajes de condenas sobre los enjuiciamientos en los últimos años y el peso de las mujeres en el total
de personas enjuiciadas y condenadas implica que el sexo no es una característica predominante para el delito de tráfico
de seres humanos.

Víctimas de trata laboral en Asturias

Fuente: CITCO. Ministerio del Interior.

VÍCTIMAS DE TRATA LABORAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

2015 2016 2017 2018 2019

Andalucía 34 5 17 4 96

Aragón 0 2 16 0 7

Cantabria 0 0 0 0 0

Castilla - La Mancha 11 0 0 44 0

Castilla y León 0 7 4 4 21

Cataluña 22 0 0 26 0

Ceuta 0 0 0 0 0

Comunidad de Madrid 0 3 6 1 1

Comunidad Valenciana 3 8 10 4 44

Extremadura 3 0 0 0 3

Galicia 2 0 1 0 0

Illes Balears 0 0 4 2 0

Islas Canarias 2 0 0 0 1

La Rioja 0 0 0 0 11

Melilla 0 0 0 0 0

Navarra 50 0 0 8 7

País Vasco 0 0 0 0 0

Principado de Asturias 0 0 0 1 0

Región de Murcia 7 0 0 0 1



Página 127

Diagnóstico Igualdad

Tal y como indicábamos anteriormente, en el 2019 se indicaba en las estadísticas oficiales del
CITCO que no se había registrado víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos (VTSH) en
Asturias, dato que contradice lo que la realidad se manifiesta por entidades como la Fundación

Amaranta.

En relación a los datos facilitados en sus memorias de 2017 al 2019, en Asturias era el 42,5% del
total que la Fundación atendió, en 2018 el 32,5 % y en 2019 el 31,76 %, lo que implica un leve
descenso en los últimos 3 años en cuanto a esa Fundación, ya que los datos del CITCO no indican
ningún valor.

Víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos

Fuente: Fundación Amaranta. Memorias 2017,2018 y 2019. Obtenido de los datos de 
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Adicciones de las mujeres
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Gijón y Oviedo son los dos municipios más poblados de Asturias, sumando entre ambos casi 500.000
personas, es decir casi la mitad de la población asturiana. Atendiendo a la distribución por zonas y
sexo en cuanto a la frecuencia de tratamientos, se puede observar que en las dos áreas sanitarias de
Gijón y Oviedo, acumulan 6 de cada 10 casos.

Como dato relevante, la mayor parte de los casos son hombres, el 81,3%, el 78,9% en Gijón (165 de
209 casos)

Casos según al área sanitaria. Asturias. 2019

Fuente: SIDRO. 2019

Valores absolutos Frecuencia en porcentaje %

Hombre Mujer Trans Total Hombre Mujer Trans Total

Desconocida 9 2 0 11 1,9 1,9 0 1,9

Jarrio 4 0 0 4 0,8 0 0 0,7

Cangas de Narcea 3 1 0 4 0,6 0,9 0 0,7

Avilés 79 23 0 102 16,7 21,5 0 17,5

Oviedo 128 23 1 152 27 21,5 50 26,1

Gijón 165 43 1 209 34,8 40,2 50 35,8

Oriente 15 0 0 15 3,2 0 0 2,6

Caudal 45 10 0 55 9,5 9,3 0 9,4

Nalón 26 5 0 31 5,5 4,7 0 5,3

Totales 474 107 2 583 81,3 18,4 0,3 100
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Teniendo en cuenta los casos admitidos, se reitera la mayoría de casos en las áreas de Gijón y
Oviedo. Asturias registra una tasa de 57 personas en tratamiento por consumo de drogas por cada
100.000 habitantes en 2019, elevándose a 97 en el caso de los hombres y reduciéndose hasta 20
para las mujeres. En la misma equivalencia por cada 100.000 habitantes, en Gijón los varones
alcanzan 118 casos, disminuyendo entre las mujeres a 28 casos.

Casos según al área sanitaria. Asturias. 2019

Fuente: SIDRO. Gráfica del informe de resultados. Página 7.
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La mayoría de las adicciones en Asturias tienen el consumo de alcohol y/o cocaína como
sustancia principal.

El informe Estudes de 2017 del Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas del
Principado de Asturias (ODABAPA) indicaba que la media de inicio en el consumo de alcohol son
los 14 años (13,8 años los chicos y 13,9 las chicas) y que la mitad de las chicas encuestadas (50,1%)
se había emborrachado alguna vez, el 21,2% en los últimos 30 días, por lo que la AEPap (Asociación

Española de Pediatría de Atención Primaria) recomienda iniciar la prevención y asesoramiento a

partir de los 11 años. La mayoría de las personas en tratamiento son hombres, el 81,27 %.

Según el tipo de droga o adicción principal

Fuente: SIDRO. Distribución de admisiones a tratamiento según la droga principal. 2019

Hombre % Mujer % Trans % % Total

Trastornos comportamentales / sin sustancia 8 1,37 1 0,17 0 0,00 9 1,55

Opiáceos 31 5,33 6 1,03 0 0,00 37 6,36

Heroína + Cocaína 12 2,06 1 0,17 0 0,00 13 2,23

Cocaína 163 28,01 20 3,44 1 0,17 184 31,62

Anfetaminas y otros estimulantes 4 0,69 0 0,00 0 0,00 4 0,69

Benzodiacepina. Sin especificar 2 0,34 1 0,17 0 0,00 3 0,52

Alucinógeno. Fármaco con efecto alucinógeno 4 0,69 0 0,00 0 0,00 4 0,69

Cannabis 47 8,08 9 1,55 0 0,00 56 9,62

Alcohol 152 26,12 62 10,65 1 0,17 215 36,94

Alcohol + Cocaína 50 8,59 7 1,20 0 0,00 57 9,79

Total 473 81,27 107 18,38 2 0,34 582 100,00
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Para las mujeres en tratamiento por adicciones, la situación es objetivamente peor que la de los
hombres, principalmente por el entorno personal: apoyo familiar, responsabilidades, situación laboral. El
24% de ellas dependen del salario social básico, y un 37 % tienen hijos a su cargo y sin ayuda.

El 90% de las personas en tratamiento abandona el mismo sin haber alcanzado los objetivos.

Una de las conclusiones del estudio es que los peores indicadores de resultados se correspondían con
mujeres en la situación bio-psico-social.

Perfil de personas según tratamiento y sexo

Fuente: SIDRO. De las conclusiones aportadas en su informe. Asturias. Página  26. AVAC: Años de Vida Ajustados por la Calidad de 0 (muerte) a  1 (vida)
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La asociación de Ludópatas Asociados en Rehabilitación del Principado de Asturias (LARPA) es una de las
principales asociaciones relacionadas con el juego en Asturias y colabora activamente con el Principado
(Programa para la prevención de la ludopatía 2018, Estudio de evaluación del impacto del juego patológico en
Asturias, 2016 y 2017). Con respecto a la ludopatía en la región, en su memoria LARPA recoge que el 93,33 % de las
personas que fueron atendidas por ludopatía en la asociación en 2019 eran hombres, y el 6,67 % mujeres.

Respecto a la base acumulada, el porcentaje es similar, siendo un 9,48 % para mujeres y un 90,52 % para
hombres.

En la edad el porcentaje mayor de 2019 es de 50 a 60 años coincidiendo con el acumulado.

Adicción. Ludopatía. Asociación LARPA

Fuente:  Asociación LARPA. Memoria Estadísticas  2019. https://larpa.es/wp-content/uploads/2020/06/MemoriaLARPA2019.pdf

Total 2019 %

Mujeres 6 6,67%

Hombres 84 93,33%

Total 90

Acumulado %

Mujeres
38 9,48%

Hombres
363 90,52%

Total 401

Edad 2019 Número Porcentaje

<20 1 1,11

20 a 30 18 20,00

30 a 40 25 27,78

40 a 50 27 30,00

50 a 60 10 11,11

Más de 60 9 10,00

NS/NC 0 0,00

Totales 90 100

Edad. Base acumulada Número Porcentaje

<20 1 0,25

20 a 30 58 14,46

30 a 40 102 25,44

40 a 50 124 30,92

50 a 60 59 14,71

Más de 60 55 13,72

NS/NC 2 0,50

Totales 401 100
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En 2019, Gijón tiene un 23% de los pacientes de la asociación LARPA de ludopatía registrados en
la región, siendo más numerosos los residentes en Oviedo.

En cuanto a las estadísticas acumuladas del número de pacientes en LARPA, el 35,16%
corresponden a Oviedo mientras que Gijón, es la 2ª localidad que más aglutina con un total del
24,69 %..

Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de las personas tratadas son hombres, nueve de
cada diez, por lo que las mujeres tratadas en Gijón en el acumulado han sido diez.

Adicción. Ludopatía. Asociación LARPA

Fuente:  Asociación LARPA. Memoria Estadísticas  2019

30; 33%

21; 23%

15; 17%

11; 12%

6; 7%

4; 5% 3; 3%

2019

Oviedo

Gijón

Resto

Avilés

Langreo

Mieres

Siero

Municipio Número acumulado 2019 % del total

Gijón 99 21 24,69

Oviedo 141 30 35,16

Avilés 27 11 6,73

Mieres 23 4 5,74

Siero 21 3 5,24

Langreo 20 6 4,99

Resto 70 15 17,46
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Perfiles
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Mujeres mayores
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Como se ha señalado anteriormente, las mujeres
suponen más de la mitad de la población tanto en
Asturias como en Gijón, donde alcanzan el 52,9%
del total. Habitualmente se considera población
mayor a la población que ya ha cumplido los 65
años, que anteriormente era la edad de jubilación,
y en la que se dejaba de formar parte de la
población activa. Si consideramos la población de
Gijón a partir de los 65 años, se observa que uno de

cada cuatro residentes, el 26,4% de ellos

pertenecen a ese grupo de edad, y entre ellos las

mujeres alcanzan el 59,1%.

El censo de Servicios Sociales cifra en más de

9.000 las personas que viven solas.

Si tenemos en cuenta el Protocolo de Vancouver
para las ciudades amigables con los mayores
promovido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), a la que se incorporó Gijón, y añadimos el
intervalo de edad de 60 a 64 años a esta
población, se incrementa en 20.091 personas más.
Por tanto, sumarían 91.873, de las que 53.384, el
58,1%, son mujeres.

Población de Gijón mayores de 64 años por sexo y edad 2020 

Población de Gijón mayor de 64 años por sexo y edad 2020 (grupos 

quinquenales)

Edad Hombres Mujeres Total % Mujeres

65-70 8.381 10.522 18.903 55,7%
70-75 8.054 10.215 18.269 55,9%
75-80 5.415 7.104 12.519 56,7%
80-85 3.644 5.776 9.420 61,3%
> 85 3.896 8.775 12.671 69,3%

Total > 64 29.390 42.392 71.782 59,1%

Total > 59 38.489 53.384 91.873 58,1%

Total Gijón 127.961 143.756 271.717 52,9%

Fuente: INE. Elaboración propia
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Como ya se ha indicado anteriormente en la evolución
de la población, existe una mayor tasa de supervivencia
de las mujeres lo que provoca lo que se denomina
“feminización de la vejez”, que no es otra cosa, como se
expone en la diapositiva anterior, que el incremento
porcentual del peso de las mujeres sobre el total de la
población a medida que aumenta la edad. Debido a
ello, y a que la población de 70 y más años ha sido más
vulnerable a la pandemia del COVID-19, y al índice de
feminidad (144,24), supone que hay un 50% más de
mujeres que hombres vulnerables al COVID-19 por motivo
de la edad.

Además, la tasa de dependencia, tanto asturiana
como local, supera los 60 puntos, mientras que la
española es de 54,20 lo que implica una mayor carga
para la población activa y una obligada redistribución de
los esfuerzos debido a las necesidades de las personas

mayores: pensión, cuidados, dependencia. Además,
como se ha indicado, con una tendencia creciente.

La brecha de género en la salud es la diferencia de la
esperanza de vida en buena salud a una determinada
edad entre la mujer y el hombre, en el caso de Asturias es
de 7,8 (24,82 años con expectativas negativas de salud
frente a 17,02 años en el caso de los hombres) mientras
que en España es de 5,3 años.

Mujeres mayores. Indicadores

Fuente: INE. Sadei. Elaboración propia

Indicadores (2019/20) Gijón Asturias

Tasa de hogares unipersonales 
formados por mujeres >65 años 

(en%)
32,7 34,7

Brecha de género en salud (en
años)

--- 7,8

Índice de envejecimiento, % >64 
años / <15 años

240,81 243,34

Índice de dependencia 61,87 60,53

Índice de feminidad > 64 144,24 139,16

Tasa población femenina 
> 85 años (en %)

6,4 5,9

Tasa bruta de mortalidad 12,12 12,64
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La situación de dependencia, es decir de falta de
autonomía, afecta a las personas mayores y a diferentes
tipos de discapacidad física y mental para los que
existen diversos programas de integración que
favorecen y desarrollan el mayor nivel de autonomía e
independencia posible.

Desde la FMSS existe el servicio de ayuda a domicilio
(SAD) para mejorar la calidad de vida de personas o
familias con dificultades mejorando autonomía,
seguridad y relaciones sociales. En el año 2019, en Gijón
se atendieron 1.728 domicilios, casi 100 menos que en
2018, con 1.521 atenciones de vía general y 207 de
dependencia, recordando que a lo largo del año se
producen variaciones por las altas y bajas en el servicio.

En ese mismo sentido los servicios de preparación y
distribución de comida a domicilio vinculado al Servicio
de Ayuda a domicilio (10.050 menús) y el servicio de
teleasistencia domiciliaria (TAD) que ha atendido en
2019 a 2.763 domicilios. En el caso de la teleasistencia, el
32,9% de las bajas se ha producido por fallecimiento. El

93,1% de las personas atendidas en el TAD tienen 80 o
más años, el 72,7% más de 84 años.

Mujeres mayores. Autonomía

Teleasistencia, nº personas atendidas en el TAD por intervalos 

de edad. Año 2019

Edades
Nº %

% Acumulado > 

80 años

<65 27 1,0%

35 a 74 53 1,9%

75 a 79 112 4,0%

80 a 84 564 20,4% 20,4%

85 a 89 1.107 40,0% 60,4%

90 a 94 677 24,5% 84,9%

> 95 años 226 8,2% 93,1%

Totales 2.766 100 ---
Fuente: Departamento de Personas Mayores y Dependientes.
Elaboración propia
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En el estudio ESA, al preguntarles por su estado de salud, las personas de 65 y más años señalaban promediar un estado de
salud de 68,26 puntos sobre 100. En la tabla se exponen las respuestas positivas. De este modo, el 83,8% del total de personas
que respondieron, señalaron que no tenían problemas de movilidad, por ejemplo. En ese sentido, algunos de los problemas
de las mujeres mayores tienen que ver con la movilidad, dado que si dos de cada tres personas mayores de 65 años (63,6%)
manifiestan no tener problemas para andar, una de cada tres (36,2%) sí lo tienen. En cuanto al sedentarismo, el 34,2% de las
mujeres indica estar la mayor parte del tiempo sentada, y la mitad de las mujeres creen no tener el peso normal (el 47,6%
afirman tenerlo). Un tercio de las personas mayores consumen alcohol regularmente y otro tercio afirman no consumirlo
nunca. El consumo de las mujeres es menor.

Estado de salud de las mujeres mayores
Mujeres Hombres 65 y más Total

Estado de salud general -- -- 68,26 77,15
Movilidad (andar) 81,9 85,9 63,6 83,8

Autonomía (lavarse y vestirse) 91,9 95,5 85,8 93,8
Autonomía actividades cotidianas 83,3 89,2 86,2 72,5

Sin dolores y molestias 63,7 77,2 70,1 55,1
Salud mental. Ansia y depresión 78,6 87,3 82,6 77,6

Salud sexual Sin relaciones 24,0 14,0 43,9 19,5
Sin maltrato o violencia 82,4 92,3 87,1 89,4
Vida social satisfactoria 82,8 84,0 77,5 83,4

Tiempo de ocio 81,2 88,9 93,0 84,9

No cuidado personas discapacidad 89,3 90,8 88,7 90,0

No cuidado menores 15 años 74,6 76,7 93,0 75,7

Tiempo tareas hogar en horas diarias 2,8 1,8 2,8 2,4

Sedentarismo (sentado) 34,2 39,2 49,5 36,5

Descanso adecuado 70,5 78,0 78,3 74,0

Peso normal 47,6 38,2 27,6 43,0

Consumo semanal alcohol 29,9 48,6 32,5 29,9

Visita al médico último mes 35,7 26,8 46,7 31,5

Prevención salud. Control tensión 67,1 61,9 87,3 64,5

Salud bucodental. 2 limpieza diarias 78,4 66,9 61,2 72,9

Hogares unipersonales 31,0
Fuente: ESA 2017. Elaboración propia
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La edad media de los fallecidos en Asturias es de 81 años, variando entre los hombres
(78 años) y las mujeres (84 años). Además, el estado civil tiene aparente influencia en la
edad media del fallecimiento, muriendo más jóvenes las personas separadas y
divorciadas (68 años independientemente si son mujeres u hombres), y en el caso de los
hombres, los solteros, con 69 años. Las personas viudas son las que mayor edad
alcanzan, en el caso de ellas hasta los 88 años, dos más que ellos (86).

Como se expuso anteriormente, la principal causa de muerte en las mujeres son las
enfermedades del sistema circulatorio, 512 decesos entre las mujeres gijonesas

Mortalidad. Por  sexo y tramos edad
Tasa bruta de mortalidad

Edades
Gijón

Ratio de masculinidad 

a la defunción

Gijón 

Asturias

2018 2019 2018 2019 2018 2019

60-69 años Hombres 250 227
220,1 183.1

953 871
Mujeres 126 124 433 468

70-79 años Hombres 389 381
181,9 192,9

1.326 1.343
Mujeres 204 198 729 766

80-89 años Hombres 578 562
86,6 88,5

2.394 2.274
Mujeres 682 635 2.764 2.519

> 89 años Hombres 247 268
43,7 43,9

1.106 1.139
Mujeres 594 611 2.531 2.502

Fuente: SADEI. Elaboración propia
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1. Gijón es una ciudad envejecida con más de 22.000 personas mayores de 80 años, siendo
seis de cada diez (63,2%) mujeres debido a su mayor esperanza de vida. Un tercio de los
hogares gijoneses son unipersonales. El 40% en el caso de las personas mayores de 80 años.
Mayor vulnerabilidad al COVID-19 por la feminización de la vejez.

2. Las necesidades específicas de las personas mayores en cuanto a accesibilidad y
movilidad e incluso soledad no deseada han sido recogidas en el informe realizado para la
incorporación de Gijón como ciudad amigable con las personas mayores: ubicación
contenedores, espacios abiertos en las calles primando al peatón, frecuencia de transporte
público etc. Otras medidas propuestas están relacionadas con la comunicación vecinal, la
conciliación y el entorno familiar, incremento de talleres. En este sentido, los resultados de
las entrevistas cualitativas consolidan estas propuestas principales: creación de redes,
formación y actividad.

3. El elevado número de hogares unipersonales, especialmente en el caso de las mujeres de
avanzada edad, incrementa la necesidad de la teleasistencia, del apoyo social y del
refuerzo en el uso de los servicios de salud de toda índole: atención primaria, bucodental,
psicológica y geriátrica en una población con un elevado porcentaje de enfermedades
crónicas. La atención de las mujeres en lo referente a la soledad prioriza la necesidad de su
inclusión social con algunas de las propuestas realizadas.

Características Mujeres mayores.

APOYO

SOCIAL
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Mujeres jóvenes
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Se expone a título orientativo la situación que según el Índice Sintético de Juventud 2020 tiene
España y Asturias dentro de la UE-28. Así, si dichos indicadores que ponderan educación, empleo,
emancipación, vida y TIC hasta un máximo de 10 puntos. La media europea es de 6,29 puntos,
España apenas llega al “aprobado” con 5,23 puntos y Asturias ligeramente mejor que España con
5,45 puntos.

Indicadores europeos de desarrollo juvenil 
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Fuente: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. ISDJC 2020

ÍNDICE 20

Total UE 6,29

País Vasco 6,25

Madrid 6,23

Navarra 6,07

Aragón 5,69

Cataluña 5,68

Castilla y León 5,64

Asturias 5,45

Rioja, La 5,29

Com. Valenciana 5,27

Galicia 5,25

Cantabria 5,24

España 5,23

Andalucía 4,73

Extremadura 4,61

Murcia 4,55

Balears 4,46

Canarias 4,31

Castilla - La Mancha 4,21
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Como se indicó al inicio de este informe,
la población de Gijón, y la de Asturias, es
una población envejecida, con un
promedio de edad entre las mujeres
cercano a los 50 años.

A nivel internacional se considera niña o
niño a los menores de 15 años, joven a
aquella persona de 15 a 24 años y joven
adulto al menor de 30 años, es decir hasta

los 29 años inclusive, considerando
población joven a aquella que se
encuentra entre los 15 y los 29 años. Dicha

población supone el 11,6% del total de

Gijón, y en el caso de las mujeres el 10,7%

del total de la población femenina.

Población de Gijón por sexo y edad 2020 
Población de Gijón por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales)

Edad Mujeres Hombres Total % Mujeres

De 15 años 1.081 1.180 2.261 47,8%

De 16 años 1.078 1.136 2.214 48,7%

De 17 años 1.051 1.066 2.117 49,6%

De 18 años 994 1.109 2.103 47,3%

De 19 años 1.022 1.147 2.169 47,1%

De 20 años 997 1.092 2.089 47,7%

De 21 años 951 1.071 2.022 47,0%

De 22 años 959 1.099 2.058 46,6%

De 23 años 985 1.027 2.012 49,0%

De 24 años 1.041 1.015 2.056 50,6%

De 25 años 1.029 972 2.001 51,4%

De 26 años 988 1.050 2.038 48,5%

De 27 años 1.077 1.036 2.113 51,0%

De 28 años 1.056 1.147 2.203 47,9%

De 29 años 1.076 1.120 2.196 49,0%

De 15 a 24 años 10.159 10.942 21.101 48,1%

De 15 a 29 años 5.226 5.325 10.551 49,5%

Total Joven 15.385 16.267 31.652 48,6%

%total

Edad media 

Jóvenes
22,0 21,91 21,96

Total Gijón 143.756 127.961 271.717
52,9%

Edad media 

Gijón
49,88 46,11 48,10 ---

Fuente: INE. Elaboración propia
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En cuanto a las enseñanzas no universitarias en este grupo de edad de las diferentes formaciones que
pueden realizar, en el caso de la FP Grado Superior, hay tres ramas en que las mujeres copan las plazas:
Imagen personal (97,2%), Sanidad (77,4%) y Servicios Socioculturales (86,7%), mismas familias profesionales
que en el grado medio. En el lado negativo, en varias no alcanza ni el 10% de las matrículas.

Alumnado Enseñanzas no universitarias de régimen 
especial por sexo y tipo de formación 

Fuente: EDUCABASE. Elaboración propia

Alumnado Enseñanzas no universitarias FP Grado superior en Asturias (Curso 18/19)

Mujeres Hombres Totales % Mujeres 

Activ. Físicas y deportivas 69 238 307 22,5

Administración y gestión 544 359 903 60,2

Agraria 16 85 101 15,8

Artes gráficas 58 42 100 58,0

Comercio y Marketing 148 197 345 42,9

Edificación y obra civil 55 83 138 39,9

Electricidad y electrónica 69 657 728 9,5

Fabricación mecánica 20 416 436 4,6

Hostelería y turismo 258 163 421 61,3

Imagen personal 141 4 145 97,2

Imagen y sonido 161 269 430 37,4

Informática y comunicaciones 94 601 695 13,5

Instalaciones y mantenimiento 7 305 312 2,2
Sanidad 793 231 1.024 77,4

Seguridad y medio ambiente 89 95 184 48,4
Servicios socioculturales 619 95 714 86,7

Transporte y mantenimiento de veh. 5 174 179 2,8
Otros: Energía, Ind.Alimentaria, Marítimo y Química 81 124 205 39,5

Totales 3.227 4.138 7.365 43,8%
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En cuanto a las enseñanzas no universitarias en este grupo de edad, además de la ESO
obligatoria hasta los 16 años y posteriormente Bachillerato y Universidad existe la opción de los
ciclos formativos de FP, cuyos datos desagregados para Gijón se expusieron en el bloque de
educación. En las enseñanzas de régimen especial, las artes plásticas y diseño (71%), y la danza
(95,9%) tienen la mayor participación femenina entre su alumnado, mientras que las deportivas,
como ya sucedía en FP, están representadas en un grado muy inferior, en este caso, el 12%.

Alumnado Enseñanzas no universitarias de régimen 
especial por sexo y tipo de formación 

Fuente: EDUCABASE. Elaboración propia

Alumnado Enseñanzas no universitarias en Asturias (Curso 18/19)

Rama de la enseñanza Mujeres Hombres Total % Mujeres

Artes plásticas y diseño 276 113 389 71,0%
EE. de música 1.239 971 2.210 56,1%
EE. de Danza 140 6 146 95,9%

EE. de Arte dramático 66 44 110 60,0%
EE. de Idiomas 4.192 2.283 6.475 64,7%
EE. Deportivas 9 66 75 12,0%

Totales 5.922 3.483 9.405 63.0%
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Como se señaló en el bloque de la educación, las mujeres se inclinan por determinadas ramas
de la formación universitaria, siendo en Educación, Salud y Servicios Sociales donde mayor número
de mujeres hay, tres de cada cuatro personas matriculadas son mujeres. También son mayoría en el
número de egresados anuales, en el caso del curso 18/19, el 58,3% del total.

Grado de participación en las ramas universitarias

Disponibilidad (en %)

53,8%

46,2%

Mujeres Hombres

24,8%

62,2%

47,6%

59,6%

73,9%

17,3%

28,9%

53,9%

74,2%

54,9%

24,8%

% Participación
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Si consideramos la situación a lo largo del tiempo, la tasa de desempleo juvenil mejoró desde el año 2015,
reduciéndose el número de desempleados totales de 4.232 a 3.845 y en el caso de las mujeres, de 2.131
paradas a 1.856.

Sin embargo, pensando en los últimos años, considerando del año 2019 hasta aquí, la evolución ha sido
negativa y en enero de 2019 había 1.583 mujeres paradas y se ha incrementado hasta 1.856, un 17,25%
más. De hecho, para el total de ese período el incremento del paro juvenil masculino ha sido superior,
elevándose hasta el 31,03%.

Atendiendo a la evolución en el año 2021, se ha producido cierta mejora reduciéndose el número de
parados en un 1,27% salvo entre los más jóvenes. Así, en las mujeres menores de 20 años el paro se ha
incrementado en un 15,89% y entre los hombres en un 2,36%, acumulando en dicho tramo de edad un
incremento del 7,41%,

Desempleo juvenil en Gijón

Fuente: SEPEPA. Observatorio de empleo de Gijón

Evolución del desempleo juvenil  según grupos de edad y sexo

Mujeres Hombres Totales

Menores 
de 20 De 20 a 24 De 25 a 29 Subtotal

Menores 
de 20 De 20 a 24 De 25 a 29 Subtotal

Menores 
de 20 De 20 a 24 De 25 a 29 Subtotal

Ene-15 140 740 1.251 2.131 204 716 1.181 2.101 344 1.456 2.432 4.232

Ene-19 134 530 919 1.583 200 555 763 1.518 334 1.085 1.682 3.101

Ene-21 151 651 1.054 1.856 254 794 941 1.989 405 1.445 1.995 3.845

Abril 21 175 621 1.036 1.832 260 779 925 1.964 435 1.400 1.961 3.796

Evolución 

enero 15-21 7,86% -12,03% -15,75% -12,90% 24,51% 10,89% -20,32% -5,33% 17,73% -0,76% -17,97% -9,14%

Evolución 

enero 19 -21 12,69% 22,83% 14,69% 17,25% 27,00% 43,06% 23,33% 31,03% 21,26% 33,18% 18,61% 23,99%

Evolución 2021 15,89% -4,61% -1,71% -1,29% 2,36% -1,89% -1,70% -1,26% 7,41% -3,11% -1,70% -1,27%
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El número de partos en Gijón, y en Asturias ha
descendido drásticamente. Así, en Gijón durante el
año 2015 fueron 1.618 partos, en 2018 se redujeron
hasta 1.495, disminuyendo aún más su número en
2019, hasta los 1.300 partos.

La mayoría de los partos se producen entre los 35
y los 39 años (472). Un total de 100 partos tienen
lugar antes de los 25 años, de ellos 25 en menores
de 20 años que se consideran embarazos
adolescentes y suponen una carga en el desarrollo
personal.

A ello se añaden las interrupciones voluntarias de
embarazos (IVE), cuya tasa en Asturias fue de 10,82
casos de cada mil mujeres y de embarazo a
término de 3,28, lo que implica aproximadamente
unas 50 IVE anualmente en Gijón.

Partos entre las jóvenes 

Partos 

Edad Partos a 

término

Partos 

prematuros

Total partos 

De 15 a 19 años 22 3 25

De 20 a 24 años 69 6 75

De 25 a 29 años 179 13 192

De 30 a 34 años 358 20 378

De 35 a 39 años 453 19 472

Resto de edades 151 7 158

Total Gijón 1.232 68 1.300

Fuente: SADEI. Elaboración propia
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1. El 11,6% de la población de Gijón se considera “joven” teniendo por tanto entre 15 y los 29
años de edad. De esos 31.652 jóvenes, casi la mitad, el 48,6% son mujeres.

2. Las mujeres jóvenes gijonesas, como las asturianas y las españolas, tienden a formarse en
las áreas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, siendo también mayoría en las Artes y
Ciencias Sociales. Sin embargo, no eligen las ramas técnicas como Ingenierías, Informática
y Comunicaciones.

3. Uno de los problemas más importantes para los jóvenes es el desempleo juvenil, que
supone en Gijón que casi cuatro mil jóvenes que quieren trabajar no pueden. Se mantiene
una distribución equitativa entre hombres y mujeres, con la única excepción del mayor
número de desempleadas entre las mujeres de 25 a 29 años.

Características Mujeres jóvenes
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Mujeres inmigrantes
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Asturias y Gijón no son de las zonas
de España con un mayor número de
personas de otra nacionalidad. De
hecho, el crecimiento de la población
extranjera en España ha supuesto pasar
de cerca de los cinco millones a
sobrepasarlos en 2020, con 5.235.375
personas (INE), lo que supuso un
incremento del 8,2%. Como la
evolución sigue siendo positiva ya hay
5.407.822 extranjeros en España durante
el 2021.

En cuanto a Asturias, la cifra actual
es de 45.246 personas, siendo 24.323
mujeres, el 53,7%, manteniendo la línea
del pasado año que es el dato
comparable con Gijón, última cifra
desglosada para la ciudad.

Como se indicó en el informe, la
composición de la población extranjera
por grupos de edad se conforma como
la población general, con un menor
peso de las mujeres en el tramo de
menor edad, donde se mantienen por
debajo del 50%, y, con mayor peso
específico a medida que se incrementa
ésta, en este caso, ligeramente antes, a
partir de los 25 años.

Población extranjera por grandes grupos de edad. 2020 
GIJÓN ASTURIAS

Edad Mujeres Hombres Total % Mujer Mujeres Hombres Total % Mujer

0-4 322 354 676 47,6% 975 1027 2.002 48,7%

5-9 305 325 630 48,4% 931 982 1.913 48,7%

10-14 289 299 588 49,1% 844 906 1.750 48,2%

15-19 336 440 776 43,3% 1125 1315 2.440 46,1%

20-24 564 617 1.181 47,8% 1907 1812 3.719 51,3%

25-29 746 731 1.477 50,5% 2437 2072 4.509 54,0%

30-34 912 842 1.754 52,0% 2984 2436 5.420 55,1%

35-39 938 820 1.758 53,4% 3129 2591 5.720 54,7%

40-44 797 689 1.486 53,6% 2615 2222 4.837 54,1%

45-49 642 587 1.229 52,2% 2014 1816 3.830 52,6%

50-54 553 381 934 59,2% 1729 1265 2.994 57,7%

55-59 379 280 659 57,5% 1283 970 2.253 56,9%

60-64 268 187 455 58,9% 947 647 1.594 59,4%

65-69 181 126 307 59,0% 603 418 1.021 59,1%

70-74 94 71 165 57,0% 336 245 581 57,8%

75-79 58 71 129 45,0% 180 172 352 51,1%

80-84 46 30 76 60,5% 117 103 220 53,2%

85-89 25 11 36 69,4% 76 35 111 68,5%

90-94 8 6 14 57,1% 29 11 40 72,5%

95-99 3 0 3 100,0% 12 2 14 85,7%

>100 0 0 0 0,0% 1 0 1 0,0%

Totales 7.466 6.867 14.333 52,1% 24.274 21.047 45.321 53,6%
Fuente: SADEI. INE. Elaboración propia
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El principal núcleo de extranjeros en
Gijón proceden de la Unión Europea que
supone cuatro de cada diez extranjeros
residentes en el municipio, con especial
presencia de personas procedentes de
Rumanía (3.144) e Italia, con 434 personas.
En el caso de Rumanía, el 55,2%, 1.736, son
mujeres. Debido a la elevada presencia de
personas de este país, suponen el mayor
número tanto de hombres como de
mujeres de un país concreto en Gijón.

América es el segundo continente con
mayor presencia, el 35,1%, con mayoría de
presencia femenina (57,8%)

En el resto de procedencias agrupadas,
el peso específico de las mujeres es menor
del 50%.

Población extranjera en Gijón por procedencia 

Población extranjera 2018

Edad Mujeres Hombres Total* % Mujeres

Unión Europea 2.780 2.648 5.428 39,8% 51,2

Rumanía 1.736 1.408 3.144 23,0% 55,2

Italia 184 250 434 42,4

Europa no 
Comunitaria 318 200 518

3,8% 61,4

Rusia 93 46 139 66,9%

América 2.768 2.021 4.789 35,1% 57,8%

Colombia 385 322 707 54,5%

Brasil 459 193 652 70,4%

Venezuela 329 245 574 57,3%

África 641 1.249 1.890 13,8% 33,9

Marruecos 264 483 747 35,3%

Senegal 88 343 431 20,4%

Asia 466 505 971 7,1% 48,0%

China 253 264 517 48,9%

Pakistán 34 94 128 26,6%

Oceanía 10 12 22 0,2% 45,5%

Apátridas 7 29 36 0,3% 19,4%

Totales 2018 6.990 6.664 13.654 100% 51,2%

Total 2020 7.466 6.867 14.333 100% 52,1%

Fuente: Red Odina. Elaboración propia
*Siempre existen discrepancias en número y porcentaje de personas debido a la
diferentes fuentes y/o momentos del tiempo
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En cuanto a la población extranjera por
tramos de edad, se observan diferencias
con la población residente nacional. Así, la
participación de las mujeres en algunos
grupos varía mucho. En la población general
de Gijón, las mujeres no son mayoría en un
tramo de edad concreto hasta llegar al
intervalo de los 30-35 años (50,2%), mientras
que en la población extranjera lo son en el
tramo de 5-9 años y en el de 20-25 años, y
dejan de serlo en el grupo de 75-80 años. Si
bien es cierto, que el tamaño de dichos
grupos es más pequeño y por tanto, más
lógico que se produzcan variaciones
porcentuales.

En cuanto a la representatividad total,
como en la población general, superan a los
hombres especialmente en los tramos de
edad más elevados, para significar
finalmente el 51,2% de la población total
extranjera. Este porcentaje es muy próximo
al 52.9% que representan las mujeres en el
total del municipio, independientemente de
su procedencia.

Población extranjera por sexo y edad 2018
Población de Gijón por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales)

Edad Mujeres Hombres Total 

(absoluto

Total (en 

%)

% Mujeres

0-4 298 352 650 4,76% 45,8%
5-9 294 279 573 4,20% 51,3%

10-15 253 293 546 4,00% 46,3%
15-20 296 389 685 5,02% 43,2%
20-25 538 530 1,068 7,82% 50,4%
25-30 729 744 1,473 10,79% 49,5%
30-35 918 850 1,768 12,95% 51,9%
35-40 935 844 1,779 13,03% 52,6%
40-45 741 726 1,467 10,74% 50,5%
45-50 599 583 1,182 8,66% 50,7%
50-55 450 367 817 5,98% 55,1%
55-60 345 251 596 4,37% 57,9%
60-65 234 170 404 2,96% 57,9%
65-70 139 108 247 1,81% 56,3%
70-75 82 74 156 1,14% 52,6%
75-80 51 56 107 0,78% 47,7%
80-85 45 28 73 0,53% 61,6%
> 85 43 20 63 0,46% 68,3%

Totales 2018 6.990 6.664 13.654 100% 51,2%

Fuente: Red Odina. Elaboración propia
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Atendiendo al barrio en el que
se sitúan, el mayor número de
personas extranjeras, está en el
barrio más poblado, El Llano, con
2.773 que suponen el 7% de la
población del barrio. En ese barrio
además se concentran más de mil
personas de América (1.002) de la
que 544 son mujeres y más de mil
(1.019) de la Unión Europea de las
que 536 son mujeres.

Otros barrios donde se supera el
6% de presencia no nacional son
los barrios de Ceares y de Nuevo
Roces.

Por último, el barrio con mayor
presencia extranjera femenina en
valores absolutos es El Llano con
1.368 mujeres y en el Centro, 926.
En el resto de barrios la presencia
se reduce, si bien en La Calzada y
Pumarín superan las quinientas
personas extranjeras.

Población extranjera por barrios 2018
Población de Gijón por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales)

Edad Total 

población

Total 

Extranjera/os

% Población

extranjera

Total 

mujeres

% Mujeres

extranjeras

EL LLANO 39.683 2.773 6,99% 1.368 49,3%

CENTRO 33.006 1.738 5,27% 926 53,3%

LA CALZADA 24.922 1.147 4,60% 565 49,3%

PUMARÍN 16.766 974 5,81% 507 53,8%

L'ARENA 16.533 942 5,70% 495 50,8%

CEARES/ CIARES 16.032 974 6,08% 455 46,7%

EL NATAHOYO 15.213 753 4,95% 380 50,5%

LAVIADA 11.865 703 5,92% 375 53,3%

EL POLÍGONO 9.904 388 3,92% 291 52,2%

EL COTO 9.526 557 5,85% 196 50,5%

MONTEVIL 8.744 239 2,73% 163 50,9%

SOMIÓ 7.279 230 3,16% 136 56,9%

CONTRUECES 6.472 222 3,43% 134 58,3%

VIESQUES 5.887 143 2,43% 108 48,6%

NUEVO ROCES 4.869 320 6,57% 95 53,7%

PERCHERA/ LA BRAÑA 4.508 177 3,93% 93 57,1%

EL BIBIO 4.306 105 2,44% 86 60,1%

LES MESTES 3.545 89 2,51% 74 51,0%

VEGA 3.433 71 2,07% 71 53,4%

JOVE/ XOVE 3.325 163 4,90% 67 45,0%

ROCES 3.267 145 4,44% 58 55,2%

NUEVO GIJÓN/ LA PERAL 3.186 133 4,17% 57 46,0%

CIMADEVILLA 2.700 124 4,59% 57 64,0%

MOREDA 2.598 56 2,16% 37 52,1%

TREMAÑES 2.540 149 5,87% 33 44,0%

SANTA BARBARA 1.684 75 4,45% 31 55,4%

CABUEÑES 1.447 42 2,90% 25 69,4%

L'ABADÍA CENERO 1.420 37 2,61% 22 52,4%

ROCES PARROQUIA 1.411 36 2,55% 21 56,8%

CASTIELLO BERNUECES 1.129 15 1,33% 5 33,3%

Resto parroquias 7.008 134 1,91% 59 44,0%

TOTALES 274.208 13.654 4,98% 6.990 51,2% Fuente: Red Odina. Elaboración propia
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Según el SEPE, de las 5.456 personas desempleadas que había en el año 2019, el 58,1% son mujeres
(3.170), y 1.994 más, el 36,5% del total, demandan empleo desde hace más de 12 meses, siendo las
ocupaciones más demandadas la de personal de compañía (359 personas), albañiles (355), personal
conductor (329), reponedoras/es (324) así como peones agrícolas. Es decir, ocupaciones de perfil bajo.

Basándonos en la tasa de desempleo facilitada por la EPA del INE para el Principado de Asturias y en los
datos del informe del mercado de trabajo de los extranjeros del SEPE de 2019 se obtienen tres importantes
conclusiones:

1- La tasa de paro de la población extranjera es mucho más elevada que la tasa de paro nacional,
estando desempleadas una de cada tres personas extranjeras.

2- El paro es mayor entre las mujeres (58,1%) que entre los hombres. Existe además un problema dado
que un tercio de las personas que demandan empleo son paradas de larga duración.

2- 3- La brecha de desempleo entre mujeres y hombres es mayor en la población nacional, al menos
aparentemente, dado que la evolución de la tasa de desempleo entre la población femenina extranjera
ha sido mejor que la del masculino, de modo que según dicha encuesta del INE, el desempleo entre ellas
en el 1º trimestre de 2020 y de 2021 ha sido inferior al de los hombres, dentro de la población extranjera.

Desempleo en Asturias. Por sexos y procedencia 

Fuente: EPA. INE

Tasas de paro según sexo y procedencia  (en %)

Española Extranjera

Mujeres Hombres Totales BT 

Mujeres

Mujeres Hombres Totales BT 

Mujeres

1ºT 2021 14,86 11,18 12,97 3,68 29,7 32,39 31,09 -2,69
1ºT 2020 14,79 13,07 13,91 1,72 17,18 26,36 21,68 -9,18
1ºT 2019 14,47 12,82 13,62 1,65 45,43 35,86 40,7 9,57
1ºT 2018 13,98 12,33 13,13 1,65 49,95 43,44 46,66 6,51

Promedios 14,53 12,35 13,41 2,18 35,57 34,51 35,03 1,05
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La contratación a la ciudadanía de origen extranjero en Asturias en 2020 se elevó a 19.169
personas, de las que 13.569 no procedían de la U.E., el 70,8% del total de extranjeras y extranjeros
contratados.

Se ha reducido el número de personas extranjeras empleadas en el 29,3% con lo que ello supone
de pérdidas de ingresos y estabilidad económica, siendo ligeramente mayor la reducción en el caso
de las mujeres, con el 30,7% del total.

En una situación similar al resto de la población, nueve de cada diez empleos entre la población
extranjera son de carácter temporal, independientemente que sean a jornada completa o parcial.
En ese sentido, el 44,5% de los contratos son además, a jornada parcial. Según los datos del
Observatorio de Ocupaciones del SEPE desde el 2007 hasta el 2019, la tendencia de la tasa de
temporalidad ha estado siempre en el entorno del 85-90% para el colectivo extranjero y es
ligeramente más alto para la población española, superando habitualmente el 90% (en 2019, el
92,88%).

Fuente: SEPE

Contratación de personas extranjeras en Asturias (en valores 

absolutos, (en %)

Mujeres Hombres Totales

Año 2019 14.596 12.527 27.123
Año 2020 10.113 9.056 19.169

Variación anual -30,7% -27,7% -29,3%

Tipo de contrato. Año 2019  (en %)

Jornada

completa

Jornada 

Parcial

No 

consta

Total

Indefinidos 1.541 1.255 203 2.999
Temporales 13.302 10.822 0 24.123

Totales 14.843 12.077 203 27.123

% Temporales 89,6% 89,6% 0% 88,9%

Contratación por tipo de contrato a personas extranjeras. 
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La mayoría de los contratos son del
sector servicios, con 14.287 mujeres
empleadas y 8.647 hombres. Una
diferencia importante es que en el resto
de sectores la presencia de las mujeres
extranjeras es casi testimonial en
agricultura (52 mujeres) y construcción
(42 mujeres). En la industria, el número
de empleadas es de 215, cifra que
supera el millar entre los hombres
(1.112).

Para completar la imagen del empleo
para las personas extranjeras se expone
el cuadro de las ocupaciones con
mayor número de contratos, en el que
se observan muchas ocupaciones de
menor cualificación, relacionadas
generalmente con un mayor esfuerzo
físico.

Contratación por ocupaciones a personas extranjeras. Por sexos 

Fuente: SEPE. Observatorio de ocupaciones

Ocupaciones con mayor contratación de extranjeros. Año 2019  (en valores absolutos 

y porcentaje)

Contratos

Tasa 
extranjeros 

por 
ocupación 

(%)

Tasa 
temporalid

ad (%)

% variación 
2019/18

Camareras/os 6.852 8,77 91,74 9,11

Ayudantes de cocina 2.867 20,08 91,04 12,52

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares

2.754 9,79 95,03 4,52

Empleo doméstico 1.841 40,10 69,31 -3,71

Cocineras/os asalariadas 1.200 14,08 86,50 20,48

Venta en tiendas y almacenes 871 4,73 85,99 16,91

Peones de las industrias manufactureras 532 3,51 95,30 15,15

Peones de la construcción de edificios 526 18,42 91,25 29,56

Otro personal de limpieza 511 16,34 93,74 23,43

Cuidados personales a domicilio 98 10,86 98,37 31,90

Albañiles 86 10,33 85,68 8,61

Profesorado de enseñanza no reglada de 
idiomas

89 30,11 88,83 -3,93

Peones del transporte de mercancías y 
descargadores

90 6,01 89,84 23,53

Auxiliares de enfermería hospitalaria 95 2,50 95,21 15,87

Animadores/as comunitarios 100 6,49 99,61 149,04

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, 
viveros y jardines

94 25,35 94,09 -25,94
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El envejecimiento de la población, ya
comentado previamente tendría efectos aún
mayores sin la influencia y la presencia de las
personas inmigrantes, cuya tasa global de
fecundidad, TGF, es superior a la nacional y a
la de Asturias. De hecho, casi la duplica, dado
que supone 16 puntos de diferencia en el año
2019.

La pérdida de población activa puede por
tanto verse paliada y mejorada gracias a la
presencia de la inmigración, que supone la
presencia de personas en edad activa y un
incremento de la población mediante su mejor
TGF, facilitando una potencial sostenibilidad

del modelo demográfico asturiano, idea ya
recogida en el Plan Demográfico del
Principado de Asturias (2017-2027).

Natalidad de las mujeres inmigrantes

Fuente: INE. Elaboración propia
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1. Su distribución es similar a la población nacional, con mayor presencia a medida que se
incrementa la edad.

2. Las principales procedencias son de Europa (Rumanía) y América, Brasil y Colombia.

3. En cuanto al desempleo, su evolución está siendo mejor que la de los hombres extranjeros,
si bien mantienen una tasa de paro elevada, de una de cada tres personas.

4. Las ocupaciones demandadas por los inmigrantes, incluidas las mujeres son las de menor
cualificación, al igual que los empleos obtenidos. Como en el resto de la población, y más
específicamente entre las mujeres, con alta temporalidad y contratación parcial.

5. La tasa de natalidad de las mujeres extranjeras es más elevada que la nacional, y su
aportación facilita mejorar el sostenimiento demográfico de la región y de Gijón.

Características de las mujeres inmigrantes
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Mujeres rurales
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Población de Gijón por Distritos

Fuente: Fundación Municipal de Servicios Sociales. Elaboración propia

Población por Distritos Urbanos y Parroquias Rurales (01/01/20)

Distrito Mujeres Hombres Total % Mujeres

Rural y 

periurbano

11.106 10.702 21.808
50,9%

Totales 144.706 129.199 273.905* 52,8%

• INE y Padrón Municipal no son coincidentes completamente,
difiriendo en este caso en 2.188 habitantes

Población por Distritos Urbanos y Parroquias Rurales (01/01/20)

Distrito

Rural y 

periurbano

Barrios

Parroquias como: Baldornón, Bernueces, Cabueñes, Caldones, 
Cenero, Deva, Fano, Fresno, Granda, Huerces, La Pedrera, 
Lavandera, Leorio, Poago, Porceyo, Ruedes, San Andrés de los 
Tacones, Santurio, Serín, Somió, Vega y Veriña

Según la revisión del Plan General
de Ordenación del Concejo de
Gijón de agosto de 2017 el
denominado Distrito Rural y
periurbano tiene 10.072 viviendas.
Atendiendo al número de hogares
unipersonales existentes en Gijón y
proyectándolo sobre la población
rural y el número de viviendas hay
310 hogares unipersonales en esta

zona, es decir, casi uno de cada
diez personas residentes vive solo.
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Somió y Vega son las dos
parroquias más pobladas de la
zona rural de Gijón, y las indicamos
como ejemplo de la disparidad de
medios y probabilidades de sus
habitantes. Somió es una de las
zonas más caras de Gijón

El 12% de las personas que viven

en la zona rural de Gijón tiene 75 o

más años, de éstas, el 60,1%
(1.571) son mujeres.

Atendiendo a la composición
por edades de las mujeres de la
zona rural, tres de cada diez, el
27,3% , tienen menos de 35 años y
cuatro de cada diez, el 43,5%, más

de 55 años, con la problemática
de las mujeres mayores, y el
envejecimiento de la población en
general, y de la zona rural en
particular.

Esta cifra en el municipio de
Gijón es del 41,3%.

Población por parroquias zona rural
Población de Gijón por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales)

Edad
< 15 años De 15 a 34 De 35 a 54 De 55 a 74 > 74 años Totales

M H M H M H M H M H M H

Cabueñes 66 78 136 139 211 213 201 226 102 64 716 720

Caldones 22 19 23 40 64 71 68 80 34 19 211 229

Castiello Bernueces 77 82 111 109 174 166 164 154 69 47 595 558

Deva 57 46 57 49 109 104 100 103 41 46 364 348

Fano 5 10 17 22 32 34 29 41 15 7 98 114

Fresno 29 24 40 48 80 98 85 68 38 22 272 260

Granda 29 20 49 52 86 80 111 100 67 53 342 305

L`Abadía Cenero 73 77 88 105 201 227 235 232 116 81 713 722

La Pedrera 45 45 47 69 111 129 114 107 66 42 383 392

Leorio/Llorio 14 17 31 25 62 81 71 68 52 33 230 224

Llavandera 19 21 27 24 61 53 52 50 26 23 185 171

Porceyo 36 32 51 57 96 101 122 118 50 48 355 356

Puao 20 12 23 19 36 32 18 25 16 14 113 102

Ruedes 3 8 9 10 16 15 24 24 9 8 61 65

Samartin de Güerces 21 28 22 15 49 64 48 51 23 14 163 172

S. AndrésTacones 10 8 7 10 14 20 23 29 16 8 70 75

Santurio 11 11 26 28 39 43 43 35 19 11 138 128

Serin 13 12 15 23 35 44 46 48 23 21 132 148

Somió 491 508 610 668 1.043 947 1.174 1.077 479 310 3.797 3.510

Valdornón 6 8 6 10 24 33 31 33 15 11 82 95

Vega 212 236 283 298 591 572 443 414 258 141 1.787 1.661

Veriña 58 58 50 47 109 154 61 59 37 20 315 338

TOTAL 1.317 1.360 1.728 1.867 3.243 3.281 3.263 3.142 1.571 1.043 11.122 10.693

% Sobre el total 6,0% 6,2% 7,9% 8,6% 14,9% 15,0% 15,0% 14,4% 7,2% 4,8% 51,0% 49,0%

Por edades 2.677 3.595 6.524 6.405 2.614 21.815

% Mujeres 49,2% 48,1% 49,7% 50,9% 60,1% 51,0%

Fuente: Ayuntamiento de Gijón. Elaboración propia
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A lo largo de los últimos años las asociaciones rurales han manifestado los problemas

que motivan las quejas de la ciudadanía en la zona rural de Gijón en ocasiones
recogidas en las Actas del Consejo de Distrito Rural de Gijón especialmente en la
realizada el 11-12-19:

 Contaminación y problemas medioambientales

 Falta de limpieza – problemas cauces ríos

 Incremento de presencia de animales: jabalíes

 Problemas de conexión a Internet

 Deficiencias de transporte

 Accesibilidad

Reivindicaciones de la población rural 

De especial relevancia en el último año, debido a la crisis sanitaria los problemas de
conexión de internet. Según la Dirección General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información, hay 3.949 gijoneses y gijonesas que no pueden
conectarse a Internet “simplemente porque no tienen acceso a una red fija ni
previsiones para su dotación por parte de algún operador en el plazo de tres años”.

Teniendo que al menos de la mitad de la población rural es mujer, y que las mujeres
mayores se conectan más, como se vio anteriormente, al menos hay 2.085 mujeres de
la zona rural que no disponen de conectividad, y de las ventajas que supone el uso de
Internet.
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1. Población envejecida, las mujeres suponen el 60,1% de las personas mayores de 74
residentes en la zona rural, y más de la mitad (53,5%) de las mayores de 54 años. Cuatro de
cada diez mujeres de la zona rural tienen 55 o más años (43,5%)

2. Problemas de la zona rural de conectividad, accesibilidad y movilidad. Hay casi 4.000
personas que no pueden conectarse, más de 2.000 son mujeres.

3. Soledad y despoblamiento. Una de cada diez personas vive sola.

Características Mujeres rurales
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Hogares monomarentales
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Como se indicaba al principio de este informe, hay
12.676 hogares monoparentales en Gijón, dado que
la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
afirma que ocho de cada diez son
“monomarentales”, es decir, con una progenitora, la
estimación es que hay 10.000 hogares
“monomarentales en Gijón.

La ECH, Encuesta Continua de Hogares señala que
los hogares monoparentales continúan creciendo,
habiendo aumentado un 3% en términos absolutos
respecto a 2019. En ese mismo informe cifran los

hogares “monomarentales” en el 81,3%, con hijos

menores de 25 años en el 41,9% de los casos.

Una de las características de estos hogares son la
falta de medios económicos. El informe sobre
exclusión y desarrollo social en Asturias se indica que
los hogares monoparentales tienen una integración

plena en un 42,1% y con una exclusión moderada y

severa el 18,8% de esos hogares. Además, el 39%

muestran una integración precaria.

Hogares monomarentales  

Fuente: INE. EPA Elaboración propia. Datos aproximados
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En cuanto a la evolución de los hogares “monomarentales” en Asturias, y por tanto en Gijón,
se observa una fluctuación entre los 42.000 y los 44.000 hogares monomarentales. En 2020, el
total de hogares monoparentales era de 51.500, de los que el 81,8% eran “monomarentales”

En su composición, se observa que la mayoría son hogares donde el progenitor tiene 65 años o
más (21.100 hogares) o entre 35 y 54 años (18.800 hogares).

Centrándonos en los hogares “monomarentales” 17.600 son mujeres mayores de 65 años,
donde el 81,8% de ellas son viudas (14.400 hogares), mientras en el caso de ellos son 3.400
hogares, el 36,6% del total de hogares monoparentales donde el progenitor es hombre.

El caso más preocupante es el de los hogares monomarentales con la progenitora entre 35 a

54 años, que como se ha indicado en la diapositiva anterior tiene hijos menores de 25 años,
escasos recursos y problemas de exclusión o integración.

Evolución de los hogares monomarentales en Asturias por sexo y edad

Nº hogares monomarentales en Asturias (en miles)

Edad

2018 2019 2020

Total hogares 

monoparentales 

2020

% Hogares

monomarentales

Menos de 15 años --- --- --- --- ---

De 15 a 24 años 0,3 .. 0,9 0,9 100,0%

De 25 a 34 años 2,0 1,5 2,3 2,3 100,0%

De 35 a 44 años 8,2 6,6 6,3 7,3 86,3%

De 45 a 54 años 8,9 8,2 9,2 11,5 80,0%

De 55 a 64 años 5,8 7,8 5,7 8,3 68,7%

65 años o más 17,9 19,8 17,6 21,1 83,4%

Totales 42,9 43,9 42,1 51,5 81,8%

Fuente: INE. ECH. Elaboración propia
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1. Mujeres mayores de 35 años, con hijos menores de 25 años al cargo.

2. Hay un segundo perfil de mujeres mayores de 65 años, generalmente viudas.

3. Ocho de cada diez hogares monoparentales están encabezados por mujeres.

4. Exclusión en dos de cada diez hogares monomarentales y riesgo de exclusión en cuatro de
cada diez.

5. Mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social que el resto de familias, 46,8%.

Características Hogares monomarentales
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Mujer y pobreza
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 Tareas domésticas

 Brecha salarial

 Precarización

Feminización de la pobreza

Fuente: EINSFOESSA. 2018

El informe sobre exclusión y desarrollo
social en Asturias de 2018 ya indica la

diferencias existentes en función del sexo de
la persona sustentadora principal en la
incidencia y distribución de la exclusión
social. Así, dos de cada diez mujeres, el 19%
que son sustentadoras principales del hogar
están en exclusión, frente a uno de cada
siete hombres (13,2%).

Según la encuesta de condiciones de vida
del INE el 7,4% de los hogares tiene
dificultades para llegar a fin de mes que en
Asturias se eleva al 9,6%.

Integración 
plena

Integración 
precaria

Exclusión 
moderada

Exclusión 
severa

Integración (plena y 
precaria)

Exclusión 
(moderada y 

severa) Total

Hombre 53,7 33,1 7,8 5,4 86,8 13,2 100,0

Mujer 44,1 36,9 11,2 7,7 81,0 19,0 100,0

Total 49,9 34,6 9,2 6,3 84,5 15,5 100,0

Distribución (%)

Hombre 64,5 57,3 50,9 51,0 61,6 51,0 59,9

Mujer 35,5 42,7 49,1 49,0 38,4 49,0 40,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Evolución del índice AROPE en Asturias

Fuente: EAPN ESPAÑA

Gráfico: Evolución de la tasa AROPE
El indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty

and/or Exclusion) es un indicador de riesgo de
pobreza y exclusión social que utiliza la tasa de
pobreza, la privación material severa y la baja
intensidad de trabajo por hogar. Según dicho índice
AROPE, se incide en la mayor pobreza de las familias
monoparentales, cifrándola en casi el doble, el 25,3%
en la población general frente al 46,8% entre las
familias monoparentales

La evolución de la tasa AROPE en España ha sido
favorable, disminuyendo a lo largo de los últimos años
hasta alcanzar una tasa del 25,2% mientras Asturias
tras unos años de descenso se ha situado en un
proceso involutivo y prácticamente se ha igualado
con la tasa nacional, con un incremento en dos años
de 7,4 puntos. En 2017 era la quinta entre las CCAA
de España, pasó a ser la novena y en 2019 la
decimosegunda, lo que indica el citado retroceso.

Según el informe “El estado de la pobreza en
Asturias y España” en cuanto a la tasa AROPE, afecta
en mayor medida a la mujer, 26% frente al 24,6% de

los hombres, este último dato coincidente con el
resultado total de Asturias en 2019.
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En total, 250.000 personas en riesgo de

pobreza y/o exclusión social, la cifra más alta en

Asturias, con un 20,7% de la población en
pobreza económica (el umbral en 2019 se sitúa
en 9.009,2 euros anuales por unidad de
consumo). La tasa de pobreza severa se sitúa en
el 9,2%.

El PMS en Asturias observa una ligera mejoría
mientras el BITH se mantiene inalterado pero la
tasa de pobreza se incrementó hasta el 20,7%,
aumentando 6,7% en un año.

La FMS aplicando las condiciones para las
ayudas atendiendo al indicador AROPE, ha
distribuido ayudas a 481 familias con un total de
397 menores (Memoria FMS, 2019, pag.76).

La FMS señala la modificación de la
aplicación de programas como consecuencia
del COVID-19.

Uno de los problemas es la desigualdad de la
renta, el índice Gini que la mide, se sitúa en
Gijón en el 31,4 (INE, 2018) que supone estar en

el puesto 68 de los 78 municipios asturianos con

mayor desigualdad, incluso superior a la
española (33,2).

Indicador AROPE España. Datos en Asturias

Fuente: EAPN ESPAÑA

 Indicador económico: Pobreza relativa
desciende casi siete puntos porcentuales

 Indicador de consumo: Privación material
severa – PMS- mejora

 Indicador laboral: Baja intensidad de trabajo
por hogar –BITH- igual
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El banco de España ha calculado que el efecto
COVID-19 ha supuesto una caída del 11% en el PIB,
elevando la temporalidad del empleo. El INE recoge
el cierre de más de 200.000 empresas a nivel
nacional, 3.600 en Asturias, y 6.000 autónomos. Como
hemos visto a lo largo del informe, la temporalidad y
la precariedad es mayor entre las mujeres, con la
correspondiente pérdida de poder adquisitivo.

En Gijón, la FMSS en 2020 recogió 2.507 solicitudes

de Ayudas Económicas, un 141,3% más respecto al

año anterior, modificándose las condiciones por el
tema sanitario.

En el 65% de los casos el titular de la ayuda era una

mujer. El intervalo de edad más numeroso se
corresponde con el grupo de 40 a 51 años, con el
34,9% de las peticiones.

Por último, el 37,7% de las peticiones fueron de
familias unipersonales y el 26% de monoparentales,
cuyo núcleo fundamental son mujeres.

El 62,9% no tenían ningún ingreso reconocido.

Finalmente, se ha pasado de un porcentaje del
73,1% de personas beneficiarias de nacionalidad
española en 2019, a un 56% en el 2020.

Mujer y pobreza. Crisis sanitaria

Fuente: FMSS
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Diferentes colectivos: Colectivo Nacai, Albergue Covadonga, Mar de Niebla, Asociación
Albéniz, Identidad para ellos y ellas, Serenos Gijón, Asociación Gijonesa de Caridad y Fundación
Municipal de Servicios Sociales, llevaron a cabo el 25 de noviembre de 2019 el primer recuento
de personas sin hogar en Gijón. El resultado, 439 personas sin hogar en Gijón de los que 142
duermen en la calle, de los cuales 78 lo hacen a la intemperie y 64 en chabolas que son
denominados en el argot de las asociaciones con el nombre de “chupanos”, tal y como lo
reflejan habitualmente en sus informes.

Las restantes 297 personas se alojan en diferentes recursos de alojamiento disponibles en la
ciudad.

Las 97 personas que utilizan recursos de primer nivel acceden directo desde la calle como el
caso del albergue, en segundo nivel, alojados en otro tipo de viviendas como las de Vipasa, 166
personas, y finalmente, en pisos tutelados, hay 34 personas.

Por último, hay 14 personas en el sistema “housing first” que les otorga propiedad de la
vivienda y que es la fórmula utilizada en algunos países para acabar con el “sinhogarismo”.

Personas sin hogar en Gijón
Hombres Mujeres Menores de edad Totales

Características personales 188 79 30 297

Alojamiento Recursos de 
alojamiento

En la calle
Intemperie

En la calle 
Chupanos

Totales

297 78 64 439

Recursos de alojamiento Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel

97 166 34 297

Housing First -- -- -- 14

Fuente: Asociaciones. I Recuento personas sin hogar en Gijón
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1. Se polarizan los grupos de renta afectando en mayor medida a las mujeres.

2. Incremento de la tasa de pobreza severa, con un mayor porcentaje de riesgo.

3. Empeoramiento del índice Gini en mayor medida entre las mujeres.

4. Crisis del Covid 19, mayores cargas familiares.

Características Mujeres y pobreza
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Mujer y deporte
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Nivel de práctica deportiva en Asturias

Fuente: Asturianas en Cifras.  Datos de 2017. Instituto Asturiano de la Mujer.

En Asturias en relación a la práctica deportiva, según el Informe del Instituto Asturiano de la Mujer, el
35,7 % no hace ejercicio en comparación con el 30,7 % de los hombres. Ocasionalmente el 45,2 % de
las mujeres asturianas realizan alguna actividad siendo el 40,9 % de los hombres.

Si sumamos los dos ítems que indican cierta regularidad en la práctica deportiva, el 18,2% de las
mujeres realizan una actividad moderada (7,9%) y entrenamiento físico deportivo varias veces por
semana (10,3%), mientras que en los hombres dicho porcentaje se incrementa casi en 10 puntos
situándose en el 28,1 %.

Ejercicio físico Mujeres Hombres

No hago ejercicio 35,7 30,7

Alguna actividad ocasional 45,2 40,9

Alguna actividad moderada (varias veces/mes) 7,9 12,9

Entrenamiento deportivo o físico (varias veces/semana) 10,3 15,2

Ns/nc 0,9 0,3

Totales 100 100
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Nivel de práctica deportiva en Asturias

Fuente: MCUD. Encuesta de Hábitos Deportivos en España. 2015 del informe del anuario de estadísticas deportivas 2020.

Existen ciertas similitudes en cuanto al momento en que se realiza la práctica deportiva en Asturias y
en España. Así, dos de cada tres personas no distinguen si es en vacaciones o en período laboral, con
el 67,7% y 66,1% respectivamente.

La mayor diferencia estriba en los casi 5 puntos en el ejercicio de la práctica deportiva en periodos
laborales, siendo menor en Asturias, con el 18,9% de las respuestas.

Respecto a las mujeres, los datos existentes son para España, y en ellos se observan claras
diferencias con la forma de practicar deporte de los hombres. Las mujeres acuden en mayor medida
de lunes a viernes y en períodos laborales, con el 53,2% y el 30,8% de las respuestas.

Las diferencias se extienden a las licencias deportivas como ya se ha señalado en este informe,
donde la relación de hombres federados respecto a las mujeres es de 3 a 1, si bien, en los últimos años
se ha observado una progresión mayor de mujeres federadas, incrementando su peso relativo en casi
un 3%, del 23,8% en 2019 al 26,6% en 2020.

En vacaciones
En periodos 

laborales Indiferente De L-V Fines de semana Indiferente

10,5 23,4 66,1 40,7 17,6 41,6
España

España, mujeres 9,7 30,8 59,5 53,2 11,4 35,4

Asturias 13,5 18,9 67,7 42 20,2 37,8
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Mujer, movilidad 

y urbanismo
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Motivos del viaje en España

Fuente: Ministerio de Fomento

Gráfico: Motivo desplazamiento día laborable a nivel nacional. Año 2016
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El Ayuntamiento de Gijón es conocedor de la problemática del denominado “urbanismo de género” y en la
revisión del plan general de ordenación del concejo de Gijón en 2017 elaboró un documento referenciándolo.

Los usos específicos del espacio urbano, o doméstico ni son iguales ni se perciben por igual entre las personas
sean éstas mujeres, hombres o niñas y niños, o incluso jóvenes o personas de mayor edad. El uso de la ciudad
cambia según los grupos sociales. Inicialmente diseñado por y para los hombres, se trata de ajustar, mejorar y
transformar la ciudad para el uso de todas las personas con independencia de sus características.

Respecto a las motivaciones de viaje a nivel nacional, que son extrapolables a Gijón, los hombres en días
laborables concentran el motivo del viaje para “trabajar” hasta en el 37% de los casos, cifra que se reduce entre
las mujeres al 21%. Por el contrario, moverse para realizar compras supone el 8% de las respuestas en los hombres
y el 17% en las mujeres.
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Modos de desplazamiento por tamaño de la ciudad

Fuente: Ministerio de Fomento

Gráfico: Modo de desplazamiento. Ciudad de 50.000 a 500.000 habitantes. Año 2016
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Tanto en la diapositiva anterior como en ésta se observan diferentes motivaciones y modos de
moverse por la ciudad. En este caso se referencia el modo de desplazamiento en las ciudades

de 50.000 a 500.000 habitantes, por lo que se puede extrapolar la información para la ciudad de

Gijón.

En cuanto al modo de viaje, prácticamente la mitad de las personas mencionan andar más

de cinco minutos a pie o la bicicleta (49,3%), cifra que se reduce al 39,4% en el caso de
vehículos particulares como el coche o la moto. El diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible
2021-2030, en fase de elaboración, y del que han publicado breves reseñas, señala una cifra
similar para Gijón, del 43% para medios no motorizados (pie o bicicleta).
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Motivo del viaje. Gijón

Fuente: Ayuntamiento de Gijón. Plan Integral de Movilidad
Sostenible y Segura (PIMSS) de Gijón

Gráfico: Motivo desplazamiento día laborable. Año 2016
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En Gijón, el principal motivo de viaje es laboral
(27%), ocio (26%) y compras y estudios con el 14%
respectivamente. El principal modo de viaje por
ocio es no motorizado, mientras que en el caso del
trabajo se utiliza el vehículo privado.

El transporte público distribuye su uso en los
diferentes motivos sobre todo por estudio y ocio
con más de 17.000 viajes en cada caso.

En el Plan General de Ordenación mencionado,
se indica que existe lo que se denomina cierta

vulnerabilidad en la percepción de las gijonesas,
por el mayor peso de la crianza de los hijos e hijas y
por tanto; y las pautas de movilidad femeninas se

caracterizan por viajes en varias etapas que

incluyen: recogida de hijas/os, actividades

extraescolares, compras, vuelta a casa y/o trabajo.
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Principales modos de transporte. Gijón
Gráfico: Modo de desplazamiento. Gijón. 2016
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El comportamiento de los habitantes atendiendo al sexo presenta diferencias reseñables, utilizando más el
vehículo privado el hombre (45%), 16 puntos porcentuales más que la mujer (29%). El peatón es sin embargo
eminentemente mujer (58%) aunque el 45% de los hombres también anda por la ciudad.

Además las mujeres viajan más a pie en los distritos Centro, Rural, La Arena y El Llano destacando los hombres en
La Calzada y Cimavilla como se desglosa en el PIMSS en la página 53 del tomo I
https://www.gijon.es/es/publicaciones/plan-integral-de-movilidad-sostenible-y-segura-de-gijonxixon-2018-2024

El transporte público también es de mayor uso femenino.

La bicicleta, con el 0,6% de los viajes diarios no es significativa a pesar de los esfuerzos realizados para
incrementar su uso.

Es inminente la publicación del Diagnóstico de Movilidad Sostenible de Gijón 2021-2030.

Fuente: Ayuntamiento de Gijón. Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS) de Gijón
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1. Mayor utilización del transporte público y a pie que los hombres, que utilizan más vehículos
a motor.

2. Viajes polietápicos. Mayor carga familiar: menores, compras, etc.

3. Diferente uso de los espacios públicos

4. Adaptaciones en la ciudad. Rutas seguras al colegio. Cambios en aparcamientos.
Modificación de alumbrado

Características de las mujeres y movilidad
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Conclusiones
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1. Gijón, al igual que Asturias vive un declive demográfico que ha supuesto un continuado
envejecimiento de la población, basado en una baja tasa de natalidad, de las más bajas de
España, con un Indicador Coyuntural de Fecundidad de 0,97 criaturas a lo largo de su vida. Y
una esperanza de vida elevada, mayor entre la población femenina, que supone finalmente
un índice de feminidad de 111,38%, es decir, el 52,9% de la población gijonesa, que entre las
personas mayores de 80 años se eleva por encima del 60%.

2. La población extranjera mantiene una tasa de fecundidad mayor y facilita paliar parcialmente
dicho envejecimiento, pero el porcentaje de población extranjera en Gijón (5,27%) es la mitad
que la presencia extranjera en el resto de España. En las proyecciones del INE, en Asturias (y
Gijón) en 2035 uno de cada diez residentes será extranjero. En el resto de España duplicarán
esta cifra. De ahí, la importancia de realizar políticas adecuadas de integración de esta
población, especialmente en el caso de las mujeres, que sufren en mayor medida que los
hombres la doble vía de la discriminación, por ser mujer y ser extranjera.

3. El alumnado en Gijón mantiene las mismas características que en el resto de España.
Inicialmente es proporcional a la población, así que en Educación Infantil y Primaria, las
mujeres suponen el 48% del total del alumnado que se eleva al 50% al llegar a Bachiller, porque
las mujeres eligen esta etapa de la Educación Secundaria y en menor medida por FP (44,2%).
Por último, las mujeres representan el 53,8% de los estudiantes universitarios y el 58,3% de los
egresados, lo que indica que llegan a formarse más que los hombres. Si bien, se inclinan por la
formación en Sanidad y Ciencias Sociales, donde son mayoría, quedando relegadas en las
carreras técnicas. Es importante que en niveles inferiores formativos se potencie la posibilidad
de estudiar ingenierías y otras carreras técnicas para mejorar las carreras profesionales futuras.
Modificar el entorno social y visibilizar el trabajo de mujeres en dichos entornos. De hecho,
existen ya campañas informativas en los colegios visibilizando a las mujeres científicas, por
ejemplo.

Conclusiones 
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4. Ahondando en el tema de la formación técnica, se ha reducido la brecha digital basada en el
uso de la tecnología, pero no así la denominada segunda brecha digital que tiene que ver con
las competencias digitales. No es solo entrar en internet sino cómo usar las aplicaciones
existentes.

5. En la población femenina existe una diferencia entre la población en edad de trabajar y la
población activa de aproximadamente el 2%. La tasa de actividad de Asturias es baja, del
50,02%, centrando la actividad en el sector servicios, que en el caso de Gijón acumula el 80% de
la ocupación. La tasa de empleo en Asturias es del 43,46%, reduciéndose entre las mujeres hasta
el 39,58%. La brecha de género en España es de 11,06 puntos, ligeramente más alta que la de
Asturias, de 7,13 puntos. Se ha reducido desde el año 2010 en casi cinco puntos. La brecha de la
tasa de actividad, es de 7,99 puntos y también se ha reducido desde el 2010, en este caso más
de cinco puntos (5,33). La proyección indica que la brecha seguirá reduciéndose tal y como está
evolucionando en los últimos años.

6. Hay casi 24.000 personas desempleadas en Gijón, de las que el 55,7% son mujeres, nuevamente
por encima de su tasa de participación en la población, lo que indica que las mujeres sufren una
mayor tasa de desempleo que los hombres, en todos los tramos de edad considerados excepto
en el de los menores de 24 años. Atendiendo al nivel de estudios, el desempleo femenino supera
el 50% en la práctica totalidad de los niveles formativos.

7. La evolución del desempleo en Gijón en el último año es levemente favorable, reduciéndose
especialmente en la industria y la construcción. Si tenemos de referencia el año 2019, antes de la
crisis sanitaria, los resultados son negativos, ampliándose el número de personas desempleadas
en 3.386 personas, el 16,11% más que en dicho año.

Conclusiones (II)
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8. El 22,1% de las personas que trabajan en Gijón son trabajadoras autónomas cifra dos puntos más
alta que la de Asturias y cinco puntos mayor que la media española. En cuanto a las
emprendedoras, el 40% de las mujeres son autónomas, lo que indica que están
infrarrepresentadas respecto a los hombres en el denominado autoempleo,

9. La brecha salarial sobre la ganancia media anual a nivel nacional es del 21,4% y en Asturias del
29,3%. Se está reduciendo, disminuyendo siete puntos el 2017. En 2018, en Asturias los hombres
obtenían casi 28.000 euros anuales mientras las mujeres no alcanzaban los 20.000 euros. Ya se
indicaba en las entrevistas la preocupación por la precariedad en el mercado laboral,
especialmente entre las mujeres jóvenes.

10. El perfil principal de la persona que realiza trabajos no remunerados es el de una mujer. En los
trabajos de cuidado es una mujer, tanto en el caso de los menores como de las personas con
discapacidad, prácticamente en una proporción de tres a uno. En el caso de las personas
dependientes, la responsable tiene una relación filial con la persona dependiente. Las mujeres
realizan solas las tareas del hogar el doble que los hombres, 57,8% frente a 25,8%. Nuevamente
nos encontramos con una mayor carga para las mujeres, que en ocasiones deben dejar total o
parcialmente su carrera profesional o trabajo para responsabilizarse de los cuidados o tareas no
remuneradas, que para Asturias supuso la inactividad de 2.000 mujeres. Además esto suele
suponer una menor disponibilidad de tiempo propio.

11. La esperanza de vida de la mujer es mayor que la del hombre y supera los 85 años, casi 6 años
más que la de los varones. Sin embargo la expectativa de buena salud es superior en los
hombres, de 62,4 años frente a 60,7 años. Existen factores como la desigualdad social y los
hábitos de alimentación que hacen fluctuar esa esperanza de vida y la expectativa de buena
salud, no solo en el municipio, sino por barrio. Además, las enfermedades crónicas explican esos
cambios en la expectativa de buena salud y son los responsables del mayor porcentaje de
defunciones.

Conclusiones (III)
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12. Las principales causas de mortalidad en las mujeres tienen que ver con el sistema circulatorio,
mientras que en los hombres el mayor peso está en los tumores, si bien ambas causas son las
principales causas de mortalidad para la población general y acumulan más de la mitad de los
decesos, en condiciones sanitarias pre-covid.

13. El salario social básico es un sistema de garantía para situaciones de pobreza grave o severa, y
nuevamente se observa una diferencia de género, siendo el 65,3% de las titulares de dicha ayuda,
mujeres. El perfil mas generalizado de la solicitante es el de una mujer de 35 a 54 años que en la
mitad de las ocasiones vive sola, donde la nacionalidad adquiere mayor importancia que entre la
población general. Así, las personas extranjeras triplican su porcentaje, el 16,7%, respecto a su
presencia entre la población local, que no alcanza el 6% del total. De igual modo, ocurre con las
pensiones no contributivas por jubilación, por la menor participación de las mujeres en el ámbito
laboral.

14. Asturias presenta un porcentaje superior al de España de personas con alguna discapacidad, con el
11,2%, siendo superior en dos puntos porcentuales entre los hombres (12,2%).

15. Las personas con discapacidad tienen una tasa de actividad del 34%, muy inferior a las personas
normales que se sitúa en el 77,7% Se produce una brecha de género en el empleo, siendo mayor la
contratación de los varones en todos los tramos de edad considerados.

16. Ya se había indicado la existencia de un déficit de mujeres en el ámbito técnico, no es de extrañar
que en el ámbito científico y técnico su presencia sea menor de lo deseado. Así, el 38,1% de
personal en I+D son mujeres, compensado parcialmente por su mayor participación en el ámbito
público donde representan el 53,5% del total de trabajadoras en Asturias. El mismo perfil se repite en
el ámbito investigador (38,7%), donde en la empresa privada son uno de cada tres trabajadores. El
único ámbito en el que se muestran con ventaja es en la industria del videojuego, donde su
crecimiento en los últimos años ha permitido que igualen en porcentaje a los hombres, no así en
salarios, donde existe una BS.

17. El uso de la tecnología no difiere en función del sexo, y como ya se ha indicado la brecha de género
viene determinada en las competencias digitales.

Conclusiones (IV)
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18. La violencia de género es una de las peores manifestaciones de la desigualdad existente, si bien se
debe señalar que Asturias es una de las CCAA con menores tasas de violencia de género en
España, y si a nivel nacional hubo más de 150.000 denuncias, en Asturias se realizaron 2.650 y en
Gijón 1.008. Uno de los problemas principales en las denuncias de género es el sometimiento de la
víctima a su agresor, que supone la falta de denuncia en muchas ocasiones. En Gijón, la mayoría de
las denuncias tienen su origen en atestados policiales y por el parte de lesiones. Gijón acumula en
estos momentos 173 órdenes de protección, un tercio de las de Asturias.

19. En cuanto a otros modos de violencia, Asturias se posiciona mayoritariamente en un perfil bajo,
ocupando con regularidad las últimas posiciones en cuanto a número de casos y porcentajes, a
excepción de la violencia física y/o sexual de alguna pareja a lo largo de la vida, que con el 13,7%
de los casos se sitúa en octava posición tras Madrid, que suponen que una de cada siete mujeres
sufre o ha sufrido algún tipo de violencia en pareja a lo largo de su vida. En Canarias, la cifra se
eleva al 20,1%, una de cada cinco mujeres.

20. Se reiteran resultados y en cuanto a víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación
sexual, se han declarado oficialmente cero casos en 2019, uno en 2018 y siete en 2017. Lo ideal es
mantener esa progresión decreciente. La Fundación Amaranta ha tratado a 42 víctimas en Asturias.

21. En cuanto a la trata laboral, que es un apartado más de la trata de personas (que incluye desde la
explotación sexual a la venta de órganos) en este caso con fines de explotación laboral, se ha
detectado un incremento general que afecta a toda la población con 177 casos de adultos (74
mujeres) y 15 de menores (9 de niñas) sometidas a condiciones de trabajo forzado. En este caso el
perfil es principalmente masculino, inmigrantes y con bajo dominio del idioma: Vietnam, Moldavia,
Rumanía…

22. Gijón acumula un tercio de los casos de adicción de Asturias, siendo los casos admitidos a
tratamiento (SIDRO), 209 personas. La principal adicción tratada es la cocaína. El consumo de
drogas es superior a los casos tratados por adicción en el sistema sanitario. La prevalencia de
consumidores de cannabis en los últimos 30 días en Asturias en 2017 era del 7,4% y de España, del
9,1%. En relación a la ludopatía, el perfil es principalmente un hombre (8 de cada 10), un tercio de
ellos con cargas familiares.

Conclusiones (V)
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1. Hay 71.782 personas mayores de 64 años en Gijón, de ellas, el 59,1%, 42.392, son mujeres, la
denominada feminización de la vejez. Hay más 22.000 personas con 80 o más años, y
aproximadamente 9.000 viven solas. A ello hay que unir que un tercio de los hogares
unipersonales de Gijón están formados por mujeres mayores de 65 años.

2. La FMSS atiende cerca de 2.000 domicilios como apoyo a la autonomía de las personas,
distribuye 10.000 menús a domicilio y el TAD atendió en 2019 cerca de 3.000 domicilios.

3. Las personas a partir de cierta edad sufren diferentes dolencias que marca la diferencia entre la
esperanza de vida (85,63 años en las mujeres) y la buena salud (60,7 años), lo que significa que
durante casi 25 años se sufren problemas relacionados con la salud física o mental. Se
recomienda la eliminación de barreras en la ciudad y en las parroquias y “feminizar” la ciudad
integrándola en función de los usos: transporte público, ciudad peatonal, descentralización de
equipamientos.

4. Las mujeres jóvenes de Gijón suponen el 49,5% de la población de 15 a 29 años, con un
promedio de edad de 22 años, orientadas a estudios de Educación, Salud y Servicios Sociales.

5. El desempleo juvenil golpea por igual a los jóvenes, que suman un total de 3.796 personas
paradas, 1.832 de ellas mujeres. La sociedad actual está realizando esfuerzos para
homogeneizar el mercado laboral sin distinción de género, no contratando ni a hombres ni a
mujeres sino a personas. Las desigualdades y brechas salariales detectadas en el mercado
laboral maduro, principalmente por situaciones laborales creadas a lo largo de muchos años,
son difíciles de corregir, pero la eliminación de barreras en el inicio de la carrera profesional
puede suponer que en unos años podamos hablar del fin de dicha BS. La conciliación familiar,
las nuevas oportunidades laborales del futuro con perfiles profesionales mayoritariamente
desconocidos y la gestión en la educación de la igualdad, fomentando que las niñas estudien lo
que quieran estudiar, incluidas las carreras científicas y técnicas permitirán eliminar esas barreras.
Un elemento diferenciador que surgió en la parte cualitativa es la referencia a las mujeres
jóvenes como “grupo social”.

6. Se produce una tasa de 10,82‰ IVE por cada 1.000 mujeres en Gijón y hubo 292 partos entre las
jóvenes de 15 a 29 en 2019; la mayoría de ellos, 192, entre las mujeres de 25 a 29 años.

Conclusiones. Perfiles. Mujeres mayores y jóvenes
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1. El porcentaje de población inmigrante de Gijón es superior al asturiano pero inferior al español,
poco más del 5%. De los 14.333 extranjeros, poco más de la mitad, 7.466, son mujeres,
principalmente de 16 a 64 años (6.086), especialmente de 30 a 40 años (1.853). La procedencia
principal son Rumanía, con 1.736 mujeres, Brasil (459) y Colombia (385).

2. Principalmente viven en El Llano y en el Centro, aglutinando un tercio de las mujeres extranjeras
en la ciudad. En el caso de las mujeres inmigrantes, al igual que los hombres, una de cada tres
está desempleada, duplicando la tasa de paro oficial entre las asturianas (14,5%),

3. La mujer inmigrante se convierte en una potencial solución, de manera parcial, al modelo
demográfico regresivo, dada que su TGF es muy superior a la asturiana, 40,52 frente a 24,55 y
además dinamiza la sociedad.

4. No todas las mujeres migrantes tienen el mismo perfil, dado que las de origen latino tienen mayor
capacidad de adaptación por el dominio del lenguaje y en muchos casos han realizado el viaje
solas (Accem, 31%). El nexo común es un trabajo precario, a veces en economía sumergida y
relacionada con las labores del hogar y el cuidado de personas dependientes.

5. Hay 21.808 personas según el censo oficial residiendo en las parroquias rurales y semiurbanas en
Gijón, 11.106 son mujeres. Casi una de cada seis personas de la zona rural tiene 75 o más años, y
1.571 son mujeres. A los problemas mencionados para las mujeres mayores como pueden ser
problemas de salud, falta de autonomía etc., se une la mayor dificultad de movilidad por falta
de transporte y comunicaciones de la zona rural. La presencia de asociaciones de mujeres y
“redes sociales” en la zona rural palían en cierto modo esos inconvenientes.

6. La crisis sanitaria también ha supuesto un incremento del interés por las zonas rurales, empujando
la compra de casas en parroquias y abandonando las urbes en el denominado éxodo de la
pandemia. La posibilidad del teletrabajo y la libertad son los principales alicientes. En la zona
rural de Gijón existen ciertos problemas de conectividad que pueden reducir este interés. En
Asturias se calcula que 4.800 personas han repoblado el medio rural.

7. Ante estos problemas, el mundo rural se ha unido solicitando soluciones, y ahí se incluye el efecto
de las asociaciones como espacios de unión visto en las entrevistas.

Conclusiones. Perfiles mujeres inmigrantes y mujer rural
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1. Ocho de cada diez hogares monoparentales tienen como progenitora una mujer lo que lleva a
una cifra superior a los 10.000 hogares “monomarentales” en Gijón. Dos de cada diez de estos
hogares tienen un exclusión social y cuatro de cada diez una integración precaria.

2. La vulnerabilidad de las progenitoras de una familia “monomarental” se acrecientan por las
cargas familiares y la precariedad laboral. El refuerzo del apoyo tanto formativo como
económico a este perfil es vital para su integración. La posibilidad de crear redes de apoyo para
su refuerzo social es una medida recomendable por lo visto por los y las profesionales que
trabajan con ellas.

3. La mujeres con discapacidad tienen el doble hándicap social y laboral de integración por su
condición de mujer y su discapacidad. La tasa de actividad es inferior a la población general, el
34% a nivel nacional y 31,6% en Asturias y una tasa de empleo del 28,30%. Además, según el SIPE,
el número de contratos en 2020 para trabajadoras discapacitadas se redujo en un 32,4%, y las
mujeres empleadas son un tercio menos que los hombres, 4.167 frente a 2.992 mujeres
contratadas.

4. La feminización de la pobreza genera no solo brechas salariales y trabajo precario sino todo un
recorrido de exclusión social por lo que dos mujeres de cada diez están en exclusión frente a uno
de cada seis hombres. El indicador AROPE concreta dicho efecto en el 26% de las mujeres frente
al 24,6% en los hombres.

5. La polarización de las rentas afectando mayormente a las mujeres (índice Gini) y la crisis sanitaria
que ha supuesto un incremento de las cargas familiares, incluyendo el teletrabajo y el cuidado
de los menores que no acudían al colegio.

6. En cuanto a las personas sin hogar, aún son mayoritariamente hombres, sin embargo se ha
detectado un incremento de presencia de mujeres como personas sin hogar.

Conclusiones. Perfiles Mujer en situación de vulnerabilidad
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1. Las mujeres realizan menos actividad deportiva de forma frecuente que los hombres, y solo dos
de cada diez (18,2%) la realizan con regularidad.

2. Las mujeres practican el deporte mayoritariamente de lunes a viernes y una de cada tres lo
realiza en períodos laborales.

3. En la práctica deportiva federada las mujeres representan en la actualidad la cuarta parte de las
licencias deportivas, incrementando su peso relativo en los últimos años.

4. En cuanto a la movilidad, hombres y mujeres utilizan diferentes modos de desplazarse, como
consecuencia de las motivaciones del desplazamiento. Así, en las pautas de movilidad de las
mujeres se observa la realización de diferentes actividades en el mismo viaje: recogida de hijos e
hijas en el colegio, compras, trabajo, vuelta a casa, mientras que en el caso de los hombres el
trabajo ocupa el desplazamiento principal. Bajo esa premisa, el uso del transporte público o ir
andando es más habitual en el modo de viaje de las mujeres, mientras el vehículo a motor es el
principal medio entre los hombres.

Conclusiones. Perfiles Mujer y deporte. Mujer y movilidad
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1. Tanto en el estudio cuantitativo como en el cualitativo hay un hilo conductor. Existen diferencias
palpables a nivel laboral y familiar que suponen una mayor carga de trabajo para las mujeres,
que supone la consecución de trabajos de menor cualificación y que mantienen la brecha
salarial existente, brecha que se ha reducido en los últimos años.

2. La formación de las mujeres es elevada, incluso mejor que la de los hombres, pero deficitaria en
las carreras técnicas, algunas de las cuales son las que mejores oportunidades laborales
ofrecen. Sería interesante fomentar y potenciar las capacidades y cualidades de las mujeres en
ese entorno, mostrando desde pequeñas la existencia de científicas e ingenieras.

3. La población gijonesa ha envejecido y se ha producido la feminización de la vejez,
especialmente en el entorno rural. En el caso rural cobran vital importancia las redes de apoyo
entre las mujeres, especialmente en asociaciones como espacios comunes.

4. Existen grupos de exclusión, detectados en la información secundaria y en las entrevistas, donde
se unen problemas de inclusión social: extranjería, discapacidad, familias “monomarentales”
con dificultades laborales. En algunos casos, a la exclusión y precariedad por pertenecer a estos
grupos sociales, se unen la explotación sexual y laboral. El soporte de estos grupos de exclusión
debe ser a nivel social, sanitario y económico, creando, en la medida de lo posible
oportunidades de inclusión.

5. Por último, hay brechas salariales y en las pensiones, digitales, culturales, deportivas, sociales…
en todos los ámbitos de la sociedad; brechas de género en definitiva. El origen de las mismas es
histórico y la solución más eficaz a largo plazo pasa por la formación de la sociedad en la
igualdad. Para el resto, la brecha histórica requiere políticas de igualdad, de justicia retributiva,
de fomento de la equidad, con origen en las administraciones públicas que se desarrollen y
expandan en el ámbito privado.

Conclusiones. Resumen final
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