
8 de Marzo de 2018        
        

    Día Internacional de las Mujeres 
 

   Mujeres y Hombres en Asturias 2018 
 
Por noveno año consecutivo y con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Asturiano de la Mujer, 
con la colaboración de Sadei, que ha actualizado la base de datos “Mujeres y Hombres en Asturias”, ha realizado un análisis de 
esta información. 

 
Se pretende visibilizar, desde una perspectiva de género, la situación actual de la sociedad asturiana y la evolución de los últimos 
años, en los siguientes ámbitos: demografía, educación, trabajo (mercado laboral y ámbito privado) y algunos aspectos 
relacionados con la salud (morbilidad y mortalidad). 
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Hombres Mujeres

Pirámide de población de Asturias, 2017 
Como es lógico, la pirámide de la población asturiana 
no cambia significativamente de año en año. Las 
mujeres siguen siendo el 52,3% de la población a 
inicios de 2017, aunque hasta el grupo de 45 a 49.años 
hay menos mujeres que hombres. En comparación 
con el conjunto nacional, la superioridad numérica 
de las mujeres en Asturias es más acusada y 
comienza a darse antes (en España se da en el grupo 
de 50 a 54 años). Entre la población de 45 y más 
años, en Asturias por cada 100 hombres hay 120 
mujeres; la cifra sube a 141 mujeres por 100 
hombres a partir de los 65, y a 226 a partir de los 85 
años. 
La comarca de Cangas de Narcea es una excepción 
dentro del territorio asturiano, ya que hasta los 70 años 
no comienza a haber una superioridad numérica de 
mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población extranjera en Asturias, por sexo y país de origen (cinco 
nacionalidades principales), 2017 

 Mujeres Hombres 

 País 
nacionalidad 

Población 
% 

País 
nacionalidad 

Población
% 

1 Rumanía 4.799 23,24 Rumanía 3.715 20,47 
2 Brasil 1.597 7,73 Marruecos 1.565 8,62 
3 Paraguay 1.338 6,48 Portugal 1.114 6,14 
4 Marruecos 1.188 5,75 Senegal 1.052 5,80 
5 Colombia 1.003 4,86 China 771 4,25 
   9.925 48,07%   8.217 45,27%

 
 
 

Asturias es una Comunidad con poca inmigración: en 
2017 había 38.798 personas de nacionalidad 
extranjera, lo que supone el 3,75% del total 
poblacional. De ellas, el 53,2% son mujeres. En cuanto 
a la procedencia, hay diferencias significativas entre 
ambos sexos. Si bien las personas de nacionalidad 
rumana son las que más peso tienen entre las mujeres 
y los hombres extranjeros (con un 23,2% y un 20,5% 
respectivamente), las siguientes nacionalidades en 
importancia son, entre las mujeres: brasileña, 
paraguaya, marroquí y colombiana; en el caso de los 
hombres: marroquí, portuguesa, senegalesa y china. 

El tipo de hogar más frecuente en Asturias es el 
unipersonal (29,7%), seguido del de parejas que 
conviven con su descendencia. (27%), parejas que 
no conviven con hijos/as (22,6%) y hogares 
formados por una sola persona y algún hijo/a 
(12,5%). En relación al conjunto nacional, en 
Asturias es mayor el peso de hogares 
unipersonales (25% en España) y el de 
monomarentales o monoparentales (10,7% en 
España).  
De las personas que viven solas, 75.000 son 
mujeres y 60.000 hombres. De las mujeres, la 
mayor parte (45.500) tienen más de 64 años. En 
el último año los hogares monoparentales y 
monomarentales aumentaron en Asturias un 
26%, aunque de ellos los segundos siguen siendo 
la mayoría (un 81%). Por edad de la mujer, los 
más frecuentes (16.100 hogares) son los de 
aquellas de 65 o más años. 

Hogares monomarentales y monoparentales en Asturias, 2016, 
por sexo y edad del o de la cabeza de familia. 

2,8

7,2

10,8 9,7

16,12,7

2,2 3,6

2,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más

Grupos de edad

M
ile

s 
de

 h
og

ar
es

Mujeres Hombres  
 

Fuente: Estadísticas del Padrón Continuo, datos definitivos a 1-1-2017 y Encuesta Continua de Hogares 2016. INE 



 

 
 

Educación 

Nivel de formación de la población adulta (25-64) por grupo de 
edad y sexo, Asturias 2016 

35,3

31,9

38,3

48,0

16,9

22,9

35,4

50,6

21,8

25,6

25,2

21,9

20,4

21,0

28,3

22,9

42,8

42,4

36,5

30,2

62,7

56,1

36,3

26,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

      25 - 34 años

      35 - 44 años

      45 - 54 años

      55 - 64 años

      25 - 34 años

      35 - 44 años

      45 - 54 años

      55 - 64 años

   
H

om
br

es
   

M
uj

er
es

contrato, salarios, etc.). Por este motivo sigue siendo importante aumentar la incorporación de mujeres a las especialidades 
técnicas, tradicionalmente mejor remuneradas, y de hombres a las formaciones más tradicionalmente feminizadas (las 
relacionadas con los cuidados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre los 25 y los 64 años las mujeres tienen mayor 
nivel educativo que los hombres, compartiendo ambos 
sexos un 23% de personas con nivel de 2ª etapa de 
Educación Secundaria, pero encontrando una mayor 
proporción de mujeres que de hombres con Educación 
Superior (43,6% vs. 37,7%) y una menor proporción con 
nivel inferior a 2ª Etapa de E. Secundaria en menor 
proporción (33% vs. 38,5%). 
Discerniendo por grupos de edad de 10 años, se puede 
decir que hay un salto generacional en los 45 años, ya 
que por debajo de esta edad las diferencias entre 
sexos son más contundentes. En el grupo de población 
de 35 a 44 años, un 56% de mujeres y un 42,4% de 
hombres tienen estudios superiores, y entre los 25 y los 34 
estos porcentajes son de 62,7% y 42,8% respectivamente.

 
 

Distribución por rama del alumnado universitario de cada sexo. 
Asturias curso 2014-2015 
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En cuanto a la especialización por rama formativa, 
las diferencias entre mujeres y hombres son conocidas. 
En la universidad asturiana, por ejemplo, donde las 
mujeres son ya el 54% del alumnado, su primera 
elección son las Ciencias Sociales y Jurídicas (para 
el 52,6% del total del alumnado femenino), mientras 
que para los estudiantes varones son las Escuelas 
técnicas (39,2% del total). Es en este último tipo de 
carreras en las que la desproporción en la presencia de 
cada sexo en el alumnado es mayor dentro de la 
universidad, con un 64% más de hombres que de 
mujeres. 
Las opciones formativas restringen las posibilidades de 
acceso a los distintos sectores productivos del mercado 
laboral, los cuales, a su vez, tienen condiciones 
laborales diferentes (jornadas, tipos de     

 
 
 
 
 
Fuentes: “Formación, Mercado Laboral y Abandono Educativo-Formativo”, MECD y “Base de datos de Mujeres y Hombres 2018”, SADEI.  
 
 
      Trabajo (mercado laboral y trabajo de cuidados)  
 
 
 
 
Tasas de por sexo, y brecha de género en Asturias, 2007-2017 

 

El trabajo productivo es el desempeñado en el ámbito laboral, en el mercado de trabajo; el trabajo de cuidados es el 
conjunto de tareas desempeñadas en el ámbito privado, y reúne todas las actividades de sostenimiento de la vida 
cotidiana, así como los cuidados a personas que los necesitan (niños, niñas, y personas con dependencia). 
Los dos ámbitos de trabajo están interrelacionados; las mujeres encuentran en su responsabilización de los trabajos de 
cuidados importantes barreras para su incorporación y mantenimiento en el mercado laboral. 

Tasas de actividad por sexo, y brecha de género en Asturias, 

La tasa de actividad laboral de las mujeres en 2017 
(46,6%) sigue siendo menor que la de los hombres 
(56,6%), aunque la brecha entre ambas tasas se ha ido 
cerrando desde el inicio de la crisis por el aumento de la 
actividad femenina y la disminución de la masculina. 
 
Hasta 2013 la incorporación de las mujeres al mercado 
laboral fue especialmente fuerte, pero desde ese 
momento se ralentizó. En el último año, incluso, ha 
vuelto a bajar la actividad entre las mujeres, bien 
sea por aumento del desánimo ante la prolongación del 
desempleo, bien por la posible mejora de la situación 
económica de algunas familias.  
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El motivo por el que una persona se mantiene al margen del mercado laboral puede ser complejo, aunque si se pregunta 
sobre la causa principal para la inactividad, se obtienen respuestas sesgadas por el género. 
En el caso de personas que han pasado a la inactividad tras terminar un empleo, entre 2007 y 2016, en Asturias 18.900 
mujeres dejaron un empleo para hacerse cargo del cuidado de niñas/os o de adultos enfermos, incapacitados o 
mayores; esta circunstancia no se dio entre varones (de manera estadísticamente significativa, al menos). En 
contraposición, el paso a la inactividad por acceso a una jubilación anticipada está claramente masculinizado: en el 
mismo periodo el número de hombres que pudieron jubilarse anticipadamente en Asturias superó en más de 3 veces 
al número de mujeres: (58.800  frente a 17.700). 

 
           Personas que pasaron a la inactividad para ocuparse de         Personas que pasaron a la inactividad por acceso a la                            

tareas de cuidado de otras personas en Asturias, por sexo                       jubilación anticipada en Asturias, por sexo  
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Una vez dentro del mercado laboral se puede estar 
empleado o en situación de desempleo. Las tasas de 
empleo de los hombres siguen siendo mayores que 
las de las mujeres en Asturias: 48,1% vs. 40,1% en 
2017. A pesar de que ambas tasas hayan aumentado en 
el último año, la brecha de género ha crecido en más 
de un punto, ya que los varones han conseguido 
acceder al empleo en mayor medida que las mujeres. 
También ha aumentado la brecha en el desempleo. 
Aunque el paro ha disminuido en el último año entre 
mujeres y hombres, se ha reducido más en el 
segundo caso; la tasa de desempleo femenino en 
2017 fue de 13,9%, y el de los hombres de 13,5%. 

Tasas de empleo y brecha de género en Asturias, 2007-2017 
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Brecha Salarial de Género en salario bruto por hora y en 

ganancia media anual (en %), Asturias y España 2015 
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Asturias es la comunidad autónoma española con mayor 
Brecha Salarial de Género en salario bruto por hora (sbh): 
20.82%; y es la segunda con mayor BSG en Ganancia 
Media Anual (gma): 28,62%, después de Cantabria 
(28,92%) y seguida por Navarra (28,42%). Fuente: EES 2015, INE 
La magnitud de la BSG en gma en Asturias significa que, 
en promedio, el año laboral de las mujeres asturianas 
debería tener algo más de 15 meses para que pudiesen 
ganar lo mismo que los hombres asturianos ganan en 12 
meses. 
En 2015, el salario de los hombres en Asturias superaba la 
media nacional (en sbh y gma). Sin embargo, las asturianas 
están por debajo de la media española en ambos tipos de 
salario y por debajo de los salarios de los asturianos.  

 
Salarios medios en Asturias y España en 2015, por sexo, en salario bruto por hora y en ganancia media anual 

 
Salario Bruto por Hora € Ganancia Media Anual €

ASTURIAS Mujeres Hombres BSG ASTURIAS Mujeres Hombres BSG
2015 13,08 16,52 20,82% 2015 18.925,34 26.514,68 28,62%

ESPAÑA Mujeres Hombres BSG ESPAÑA Mujeres Hombres BSG
2015 13,8 16,04 13,97% 2015 20.051,58 25.992,76 22,86%  

 
Fuente: Encuesta de Población Activa y Encuesta de Estructura Salarial 2015, INE. 
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85,5 
79,1 

Esperanza de vida y esperanza de vida en buena salud por sexo, 
Asturias 2107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Defunciones en Asturias, 2016, por sexo y Grandes Grupos de 
Causas de Muerte 

CAUSA DE MUERTE MUJERES HOMBRES
Sist circulatorio 2.429 1.855
Tumores 1.441 2.236
Sist respiratorio 669 783
Trastornos mentales y comp. 489 254
Sist nervi.y órganos sentidos 404 253
Sist digestivo 258 293
Endocrino, nutric. y metab. 233 151
Causas externas 228 290
Sist genitourinario 213 128
Sist osteomuscular 114 45
Enf. infecciosas parasitarias 103 75
Otras 162 98
TOTAL 6.743 6.461  

 
   Coeficiente de feminidad de los porcentajes de defunciones por 

Grandes Grupos de Causas de Muerte (causas más 
frecuentes); Asturias 2016 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Sist circulatorio

Tumores

Sist respiratorio

Trastornos mentales

Sist nervi.y órganos sentidos

Sist digestivo

Endocrino, nutric. y metab.

Causas externas

Sist genitourinario

Sist osteomuscular

Enf. infecciosas parasitarias

 
Porcentaje de personas que declaran haber padecido alguna enfermedad 

crónica, por sexo. Asturias 2012  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Indicadores de morbilidad y
mortalidad, Observatorio de Salud de
Asturias; “Base de datos de Mujeres y
Hombres 2018”, SADEI. 

Tanto la morbilidad (la manera en que las personas 
enferman) como la mortalidad, están determinadas por el 
sexo (determinante de tipo biológico), pero también por el 
género, ya que los estilos de vida y las conductas de salud 
(muy diferentes entre mujeres y hombres) influyen en los 
resultados de salud. Otros determinantes, como los factores 
socioeconómicos (desempleo, clase social, bajo nivel 
educativo, etc.), o la calidad asistencial (demora quirúrgica, 
falta de prácticas preventivas, etc.), en la medida en que 
afecten desigualmente a cada sexo, también inciden en 
resultados de salud desiguales por razón de género. 
La primera causa de muerte entre las mujeres es el grupo 
de enfermedades del sistema circulatorio, mientras que 
entre los hombres son las enfermedades tumorales. De 
hecho, las enfermedades del sistema circulatorio como causa 
de muerte están ligeramente feminizadas. De este tipo de 
enfermedades, el infarto agudo de miocardio es la principal 
causa entre las menores de 65 años (26% del total de 
muertes de este tipo), y los accidentes cerebrovasculares 
la principal a partir de los 65 (23%). (Datos de 2015) 
En cuanto a las enfermedades crónicas, la artritis, artrosis y 
reúma eran las más frecuentes entre las mujeres (36,7%), y 
el dolor de espalda crónico entre los hombres (24,9%). 
Otras enfermedades relacionadas con el dolor (dolor crónico 
lumbar con 34,5% o de cervicales con 34,6% y migrañas con 
19,5%) también eran frecuentes entre las mujeres. La 
depresión y la ansiedad, con unos coeficientes de feminidad 
en la prevalencia de ambas que superaban los 3 y 2 puntos 
respectivamente, son otras de las causas de morbilidad 
diferenciadas por el sexo. (Datos de la Encuesta de Salud de Asturias, 
2012) 

La esperanza de vida al nacimiento es mayor para las 
mujeres que para los hombres; sin embargo, ocurre lo 
contrario cuando se considera la esperanza de vida en 
buena salud.  
 
Así, en 2017 la esperanza de vida al nacimiento era de 
85,5 para las mujeres y 79,1 para los hombres en 
Asturias, pero la esperanza de vida en buena salud 
era de 60,7 y 62,4 respectivamente. Es decir, en 
promedio las mujeres asturianas vivirían 5,6 años 
más que los hombres, pero pasarían 8,1 años más 
que ellos en una condición no buena de salud (los 
24,8 años últimos de su vida frente a los 16,7 años de 
los hombres). 

Morbilidad y mortalidad 
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