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1. DEMOGRAFÍA 
1.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  

1.1.1 Estructura de la población por edad y sexo.  

Tabla 1. Estructura de la población 2019 

  TOTAL %  MUJERES %  VARONES % 
TOTAL 795.736 100,0% 417.305 52,4% 378.431 47,6% 
0-4 31.862 4,0% 15.444 1,9% 16.418 2,1% 
05-09 36.114 4,5% 17.555 2,2% 18.559 2,3% 
10-14 39.341 4,9% 19.207 2,4% 20.134 2,5% 
15-19 38.152 4,8% 18.683 2,3% 19.469 2,4% 
20-24 40.252 5,1% 19.882 2,5% 20.370 2,6% 
25-29 44.981 5,7% 22.746 2,9% 22.235 2,8% 
30-34 47.724 6,0% 24.127 3,0% 23.597 3,0% 
35-39 56.358 7,1% 28.233 3,5% 28.125 3,5% 
40-44 65.456 8,2% 32.689 4,1% 32.767 4,1% 
45-49 63.241 7,9% 31.896 4,0% 31.345 3,9% 
50-54 62.151 7,8% 32.124 4,0% 30.027 3,8% 
55-59 55.764 7,0% 29.595 3,7% 26.169 3,3% 
60-64 48.526 6,1% 26.384 3,3% 22.142 2,8% 
65-69 44.200 5,6% 24.654 3,1% 19.546 2,5% 
70-74 40.373 5,1% 22.947 2,9% 17.426 2,2% 
75-79 30.825 3,9% 18.103 2,3% 12.722 1,6% 
80-84 24.799 3,1% 15.320 1,9% 9.479 1,2% 
85-89 16.642 2,1% 11.079 1,4% 5.563 0,7% 
90-94 6.970 0,9% 5.083 0,6% 1.887 0,2% 
≥ 95 2.005 0,3% 1.554 0,2% 451 0,1% 

 Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

La población empadronada en la ciudad de València al inicio del año 2019 está formada 
por 795.736 personas, de las cuales el 52,4% son mujeres.  

Los grupos de edad correspondientes a las personas más jóvenes están ligeramente 
masculinizados, debido al mayor número de nacimientos de varones y a la llegada de población 
inmigrante en mayor proporción masculina y  joven. En sentido contrario, la población de 50 y más 
años se encuentra feminizada, ya que el 56,2% de esta población son mujeres. Esta situación es 
más acusada para los grupos de edad más avanzada y se debe a la sobremortalidad masculina 
en edades más tempranas y a la mayor esperanza de vida de las mujeres. 

El grupo de edad más numeroso (tanto para las mujeres, como para los varones) es el de 
40 a 44 años, representando un 8,2% de la población total.  Así, las cohortes en las que se agrupa 
el mayor número de población son las de edades comprendidas entre los 35 y 54 años, 
representando un 31% del total. 

La población más joven continúa con una tendencia general de descenso como 
consecuencia de la baja natalidad provocada por factores económicos y culturales. 
Actualmente, la población menor de 15 años supone el 13,4% (en 1970 representaba una cuarta 
parte de la población).  

Podemos observar en el grupo entre 10 y 14 años, correspondiente a los nacidos en los años 
inmediatamente anteriores a la crisis económica, un ligero crecimiento respecto al grupo anterior 
y posterior. Durante el periodo 2000 y 2008 se produjo un ligero repunte en la natalidad, debido 
también a los aportes de los colectivos jóvenes de población inmigrante que llegaron en esos años 
a la ciudad. Sin embargo, la población de 0 a 4 años representa tan sólo el 4% de la población en 
2019. 

La población de edad más avanzada (de 65 o más años) supone el 21% del total, dentro 
de la cual el 59,5% son mujeres. Además, este porcentaje se incrementa a medida que avanzamos 
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en los grupos de edad. Por tanto, el sobreenvejecimiento y los problemas que de él se derivan 
afectan en mayor medida a mujeres. 

Figura 1. Superposición entre pirámides de población 2012-2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

 
 Al solapar las pirámides de población correspondientes a la ciudad de València para 
los años 2012 y 2019, encontramos una población regresiva donde los grupos de edad más jóvenes 
se van estrechando, indicando una baja natalidad muy persistente y una población con saldo 
vegetativo negativo.  Concretamente, la base de la pirámide se ha estrechado todavía más y el 
grupo de 0 a 4 años pierde entidad de forma importante. Esto es debido a su vez a la disminución 
importante que podemos observar en los colectivos de población entre los 25 y los 40 años, las 
edades centrales reproductivas. Estos grupos de edad se han visto afectados por el efecto 
expulsor de la crisis económica, no habiéndose compensado con la llegada de población 
inmigrante. 
 El grupo de edad que ha sufrido un mayor descenso porcentual respecto del 2012 es 
el de los 30 a los 34 años, con un descenso del 26,4% para el total, este descenso es algo más 
significativo entre los varones, con una disminución del 28,9%. Las cohortes de mayor edad ganan 
peso de forma proporcional,  la población de 95 y más años crece un 42,7% o el grupo de 90 a 94 
años un 38,5%,  la supervivencia a edades muy avanzadas crece de forma significativa en los 
últimos años, debemos tener en cuenta que este es un colectivo muy feminizado y los problemas 
asociados afectan de forma principal a las mujeres (movilidad, dependencia etc.).  
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1.1.2 Mujeres por grupos de edad  

Figura 2. Evolución de las mujeres en 3 grandes grupos de edad. 1970-2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

Tabla 2. Mujeres por grupo de edad. 1970-2019 

  0-15 % 16-64 % ≥ 65 % 
1970 87.548 25,6% 214.603 62,8% 39.501 11,6% 
1981 95.398 24,5% 242.201 62,2% 51.322 13,2% 
1986 82.180 21,5% 243.689 63,8% 55.907 14,6% 
1991 71.268 18,1% 258.088 65,5% 64.640 16,4% 
1996 56.296 14,4% 262.167 66,9% 73.270 18,7% 
2001 50.368 12,8% 262.186 66,7% 80.568 20,5% 
2005 55.003 13,3% 276.652 66,8% 82.647 19,9% 
2010 54.297 12,9% 274.643 65,4% 87.211 20,8% 
2014 53.771 13,1% 264.931 64,4% 92.648 22,5% 
2015 56.858 13,8% 263.715 64,1% 94.039 22,9% 
2016 56.860 13,8% 261.203 63,2% 95.287 23,1% 
2017 56.755 13,7% 261.112 63,0% 96.501 23,3% 
2018 56.549 13,5% 263.250 63,0% 97.932 23,4% 
2019 56.051 13,4% 262.514 62,9% 98.740 23,7% 

        Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 
 

Analizando con más detalle la evolución de la población femenina, destaca la estabilidad 
del grupo central y la variabilidad de los extremos. El extremo de menor edad se reduce 
progresivamente mientras que el extremo de mayor edad aumenta en la misma proporción. En 
2019 las mujeres de 0 a 15 años representan un 13,4% del total, 12,2 puntos porcentuales menos 
que en 1970. Las más mayores (de 65 años o más) representan en 2019 un 23,7% del total de 
mujeres, 12,1 puntos porcentuales más que en 1970. Cabe mencionar que durante el último 
periodo, especialmente en el  periodo 2015-2019, la población de 0 a 15 años se mantiene 
estancada, mientras que el grupo de 16 a 64 años sufre una ligera pérdida debido en gran parte 
a la emigración provocada por la falta de salida dentro del mercado laboral. El tercer grupo de 
edad (65 años o más) sigue incrementándose, tanto de forma absoluta como  su peso relativo en 
el total de las mujeres.  
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1.1.3 Edad media de la población  

Tabla 3. Evolución de la edad media por sexo. 2001-2019 

    Mujeres Varones Diferencia 
1970 42,3 38,5 3,8 
1981 42,8 39,0 3,7 
1986 42,8 39,1 3,7 
1991 43,0 39,2 3,7 
1996 43,3 39,5 3,8 
2001 43,6 39,8 3,8 
2005 43,9 40,1 3,8 
2010 44,2 40,4 3,8 
2014 44,5 40,8 3,7 
2015 43,9 40,4 3,5 
2016 45,5 41,9 3,6 
2017 45,7 42,1 3,6 
2018 45,8 42,2 3,6 
2019 46,0 42,4 3,6 

 Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

 

  En 2019 la edad media de la población femenina es de 46 años, superando a la de los 
varones en 3,6 años. Esta diferencia se ha mantenido desde 2016. Durante el periodo estudiado, 
la media para las mujeres ha aumentado en 3,7 años y en los hombres en 3,9, lo que ha permitido 
que disminuya la diferencia entre  sexos. Esta diferencia significativa en la edad media por sexo se 
debe básicamente a la mayor supervivencia de las mujeres en edades avanzadas (mayor 
esperanza de vida).  

Figura 3. Mapa de la edad media de las mujeres por distritos. 2012 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2012. Oficina de Estadística. Ajuntament de València.  
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Figura 4. Mapa de la edad media de las mujeres por distritos. 2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

A la vista de los mapas anteriores observamos un envejecimiento de la población en 
todos los distritos de la ciudad. Los distritos más envejecidos en 2019 son: l’Eixample, Extramurs, 
Algirós y la Saïdia. Por el contrario, los distritos Camins al Grau, Benicalap, Rascanya y Pobles de 
l’Oest son los que tienen una edad media más baja, coincidiendo algunos de ellos con los que 
han recibido un mayor número de inmigrantes y tienen mayor proporción de población extranjera.  

Si nos fijamos en la evolución de 2012 a 2019 las diferencias son muy visibles, ya que casi 
todos los distritos han experimentado un aumento en la edad media de las mujeres de hasta dos 
años. Al mismo tiempo, es muy significativa la manera en la que evoluciona la edad media para 
ambos sexos, puesto que en la mayoría de distritos la tendencia es que vayan disminuyendo las 
diferencias entre hombres y mujeres. Los distritos que mantienen la diferencia más acusada son 
Eixample y Extramurs, aunque se ha reducido en ambos casos.  

Es destacable que Ciutat Vella sea el único distrito donde la edad media de las mujeres 
se reduce (en 0,3 años), permitiendo que la edad media entre mujeres y hombres se aproxime. 
Este hecho se puede relacionar con la reducción de la tasa de feminización en el distrito. Se trata 
del centro histórico, el cual cada vez recoge más turismo y nuevas altas por inmigración, lo que 
también está provocando el encarecimiento no sólo de la vivienda, si no del coste de la vida. 
Entre las posibles consecuencias están el abandono de la población residente de mayor edad y 
de rentas más bajas, afectando a los colectivos más vulnerables. 
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1.1.4 Tasa de feminización 

Tabla 4. Evolución del porcentaje de mujeres en la población. 2001-2019. 

  Total Mujeres % 
2001 738.441 387.062 52,4% 
2002 764.010 399.200 52,3% 
2003 782.846 408.050 52,1% 
2004 790.754 411.595 52,1% 
2005 797.291 414.302 52,0% 
2006 807.396 417.719 51,7% 
2007 800.666 415.267 51,9% 
2008 810.064 419.912 51,8% 
2009 815.440 422.082 51,8% 
2010 810.444 420.151 51,8% 
2011 800.469 416.310 52,0% 
2012 799.188 415.946 52,0% 
2013 794.228 414.101 52,1% 
2014 787.301 411.349 52,2% 
2015 787.266 411.124 52,2% 
2016 791.632 413.350 52,2% 
2017 792.086 414.368 52,3% 
2018 798.538 417.731 52,3% 
2019 795.736 417.305 52,4% 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

El porcentaje de mujeres respecto a la población total es en 2019 del 52,4%, 
exactamente la misma proporción que en el año 2001. A lo largo del  periodo 2001-2019 se han 
producido dos tendencias: una descendiente de 0,7% del 2000 al 2006, y otra de ascenso de un 
0,6% del 2007 al 2019. 

Este indicador está muy relacionado con la llegada de inmigrantes a la ciudad durante 
el periodo estudiado, la población inmigrante en esta primera fase se define por una media de 
edad más baja que la población total y una proporción de masculinidad superior. Cabe señalar 
que este fenómeno fue muy significativo hasta el 2005, lo que provocó que creciera el porcentaje 
de población masculina en el total de la población. A partir del 2009 el saldo migratorio se redujo 
considerablemente, por lo que la tasa de feminización se estabiliza y después  vuelve a aumentar.  
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Figura 5. Porcentaje de mujeres por distrito de residencia. 2012 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2012. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

 

Figura 6. Porcentaje de mujeres por distrito de residencia. 2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 
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Desde el 2012 el porcentaje de mujeres en la población  ha experimentado, en general, 
un ligero aumento en algunos distritos y permanecido estable en el resto de áreas a excepción de 
Ciutat Vella, distrito en el que la tasa de feminización disminuye un 0,3%. Los distritos donde 
aumenta dicha tasa son: Campanar, Patraix, Camins al Grau y Algirós. Los distritos con más 
población femenina son aquellos que comprenden y rodean el centro de la ciudad. Por el 
contrario, los distritos más periféricos del norte y sur de la ciudad cuentan con un  porcentaje de 
mujeres inferior.  
 

1.2 NATALIDAD Y FECUNDIDAD 

1.2.1 Indicadores principales de Natalidad  

Figura 7. Número de nacimientos en el periodo 2008-2017 

 
Fuente: Movimiento natural de la población Instituto Nacional de Estadística. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 

 

Se ha producido un progresivo descenso de la natalidad desde el año 2008 al 2017, 
habiendo disminuido la cifra total en 2.743 nacimientos.  Este hecho es una consecuencia de 
distintos factores como el cambio de valores, la progresiva incorporación de la mujer en el 
mercado laboral (con la consecuente dificultad para la conciliación) y la crisis económica que 
motivó la expulsión de la población más joven. 
 

Tabla 5. Indicadores de natalidad  (2008-2017) 

  2008 2017 
Tasa bruta de natalidad 11,0 ‰ 7,8 ‰ 
Tasa global de fecundidad 43,6 ‰ 34,5‰ 

     Índice de masculinidad de los nacimientos 108,1 107,6 
 Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

 La tasa bruta de natalidad1 ha caído 3,21 puntos en el periodo 2008-2017, quedando 
2017 con 7,79 nacimientos por cada 1.000 personas. Por su parte, la tasa global de fecundidad2 
para 2017 es de 34,54 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, en 2008 esta tasa era de 
43,6 nacimientos, 9,1 puntos superior. Asimismo, el índice de masculinidad al nacimiento es de 
107,57 es decir, de cada 100 mujeres nacidas hubo 107,57 varones nacidos.  

                                                      
1 Cociente del número de nacidos vivos entre la población calculada a mitad de año. 

2 Cociente del número de nacimientos de madre residente en la ciudad durante al año de referencia entre el número de mujeres 
en edad fértil (entre 15 y 49 años) residentes en la ciudad calculado a mitad de dicho año. 

8.939
8.035 7.812 7.596 7.344

6.743 6.743 6.523 6.637
6.196

0

2.250

4.500

6.750

9.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

18 

1.2.2 Índice sintético de fecundidad  

Figura 8. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad. 2008-2017 

    
Fuente: Movimiento natural de la población Instituto Nacional de Estadística. 

 

Al observar la evolución del índice sintético de fecundidad3 durante el periodo de 2008-
2017, vemos cómo las cifras fluctúan con tendencia general al descenso. La mayor caída la 
observamos en el traspaso del 2008 al 2009 pasando del 1,4 a 1,3 que coincide con el inicio de la 
crisis económica. Le sigue otro pico descendente en el periodo 2012 a 2013, mientras que en el 
resto del periodo analizado las diferencias son menores, quedando en 2017 por debajo de 1,2 hijos 
por mujer. 
 

1.2.3  Nacimientos madre no casada   

Figura 9. Evolución de los nacimientos de madre no casada. 2008-2017 

 
Fuente: Movimiento natural de la población Instituto Nacional de Estadística. 
 

El porcentaje de nacimientos de madre no casada es  4,9 puntos porcentuales mayor 
que en 2011, siendo la cifra más reciente, 2017, de un 45,1% del total de nacimientos. Se observa 
cómo a lo largo del período el matrimonio tiene un papel menos decisivo en la planificación 
familiar, sigue creciendo tanto la maternidad monoparental, como entre las parejas de hecho.  

                                                      
3 Índice Sintético de fecundidad: Número esperado de hijos por mujer a lo largo de su vida fértil. Se obtiene como suma de las 
tasas específicas de fecundidad. 
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Figura 10. Nacimientos de madre no casada y casada. Porcentajes 2012-2017 

 
Fuente: Movimiento natural de la población Instituto Nacional de Estadística. 

 

 Por contraposición, durante el periodo 2012-2017 se da una tendencia general de 
disminución de los nacimientos de madre casada en 4,6 puntos porcentuales.  
 
 

1.2.4  Edad media a la maternidad4  

Figura 11. Evolución de la edad media a la maternidad. 2008-2017 

 

 
Fuente: Movimiento natural de la población INE. Of Estadística. Ajuntament de València  

 

La edad media a la maternidad fue de 32,9 años en 2017, representa el máximo de una 
evolución ascendente desde 2008, al inicio del periodo era 31,4; 1,54 años menor. Este hecho se 
debe principalmente al retraso continuado en el calendario reproductivo, por la prolongación de 
la etapa de la “juventud” como consecuencia de las dificultades en independizarse e iniciar una 
vida “adulta” (trabajo, vivienda, familia…). La creciente dificultad que experimenta la población 
joven para incorporarse al mercado laboral actual provoca que se alargue su periodo  formación 
y, por tanto, se retrase el momento de la emancipación.  
 

                                                      
4 Edad media a la maternidad: Media aritmética de las edades a las que las mujeres tienen a sus hijos, ponderada por las tasas 
específicas de fecundidad de cada grupo de edad. 
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Figura 12. Edad media a la maternidad al primer nacimiento. 2008-2017. 

 
 Fuente: Movimiento natural de la población INE. Elaboración Oficina d’Estadística Ajuntament de València  

 

La edad media a la maternidad al primer nacimiento en 2017 (32 años) es 2,1 años 
superior a 2008 (29,9 años). El incremento de la edad media en el periodo estudiado es todavía 
mayor cuando se considera el primer nacimiento que cuando se estudia el total, aunque en 
ambos casos vemos un progresivo ascenso de la edad media.  

 

1.3 NUPCIALIDAD 

Figura 13. Tasa bruta de nupcialidad 2007 - 2017 

 
Fuente: Movimiento natural de la población INE. Elaboración Oficina d’Estadística Ajuntament de València  

A la vista de la serie de la tasa bruta de nupcialidad5 (2007 – 2017) vemos que la 
incidencia de la crisis económica provoca un descenso continuado del indicador, marcando el 
mínimo en el año 2011 con 3,46 matrimonios por cada mil habitantes; a partir de ese punto se 
recupera ligeramente pero al último año disponible (2017), obtenemos 3,75 matrimonios por mil 
habitantes, muy por debajo del punto inicial 4,31 en 2007. 

 

                                                      
5 Tasa bruta de nupcialidad: se define como el total de matrimonios constituidos a lo largo del año t que establecen su residencia 
en un determinado ámbito por cada 1000 residentes de ese ámbito. 
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Figura 14 Edad media a la nupcialidad por sexo 2007 - 2017. 

 
Fuente: Movimiento natural de la población INE. Elaboración Oficina d’Estadística Ajuntament de València  

La edad media a la nupcialidad es en 2007 para los varones de 34,7 años y para las 
mujeres de 32,3 años, al final del periodo es de 37,2 años para los varones y 35,5 años para las 
mujeres. 

Este indicador mantiene una tendencia continuada a aumentar, en nuestra serie 
(2007 – 2017) el punto más bajo lo marca el año 2007 – 2008, a partir de ese momento continúa 
creciendo de forma sustancial. De nuevo, este indicador demográfico nos marca la incidencia 
negativa de la crisis económica en las dificultades asociadas a la emancipación de las 
personas jóvenes. 

En los diez años expresados en el gráfico la edad media a la nupcialidad ha crecido 
para los varones en 2,5 años y para las mujeres en 3,1 años. La diferencia de edad media a la 
nupcialidad por sexo tiene tendencia a disminuir, la distancia máxima se dio en 2009 con 3 años 
y la mínima en 2017 con 1,8 años. 

 

Figura 15 Porcentaje de matrimonios exclusivamente civiles 2007 – 2017. 

 
Fuente: Movimiento natural de la población INE. Elaboración Oficina d’Estadística Ajuntament de València  

En los últimos diez años otro indicador que hemos visto evolucionar de forma 
sustancial es el porcentaje de matrimonios según forma de celebración. En 2007 el 56,2% de los 
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matrimonios se celebraban únicamente de forma civil, en 2017 estos matrimonios suponen más 
del 77%, porcentaje que se ve ya superado en los últimos tres años de la serie. 

Como ya habíamos visto en otros puntos de la publicación los cambios de orden 
cultural se ven expresados de forma clara, en el caso que nos ocupa la secularización de la 
vida social ha llevado a que, en relativo poco tiempo, únicamente un 20% de los matrimonios 
pase por algún tipo de rito religioso. 

 
 

1.4  MORTALIDAD 

Figura 16. Evolución tasa de mortalidad 2004-2017 

 
Fuente: Movimiento natural de la población INE. Elaboración Oficina d’Estadística Ajuntament de València  

 

La tasa bruta de mortalidad se ha mantenido en torno al 9‰ durante el periodo 2004-
2017, con tendencia a incrementarse a partir 2009, punto más bajo de la serie. El aumento de la 
esperanza de vida y el envejecimiento de la población incrementan la cifra de defunciones. De 
hecho, la tasa de mortalidad ha alcanzado el punto más alto del periodo indicado en 2017, con 
9,7‰. 

Por lo que respecta a la comparación entre sexos, observamos tasas superiores en 
varones, aunque existen excepciones. De hecho, en el periodo de 2012 a 2014 las diferencias entre 
sexos se redujo considerablemente, siendo incluso mayor la tasa de mortalidad femenina en los 
años 2013 y 2014. En 2017 se llegó a una tasa de 9,9‰ para los varones y de 9,5‰ para las mujeres, 
las más altas del periodo. 
 

Figura 17. Evolución de las defunciones y nacimientos por sexo 2004-2017 

 
Fuente: Movimiento natural de la población INE. Elaboración Oficina d’Estadística Ajuntament de València  
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En la figura 17 observamos un saldo vegetativo positivo hasta el año 2012, a partir de 
ese año las defunciones se sitúan siempre por encima de los nacimientos, para los dos sexos, por 
tanto desde 2012 a 2017 el saldo vegetativo es negativo. Desde 2004 a 2011 el número de 
defunciones de mujeres y varones se sitúa en unas cifras muy similares, a partir de ese año y hasta 
el final de la serie recogida, las defunciones de mujeres están siempre por encima, dado que las 
mujeres presentan un sobreenvejecimiento muy por encima de los varones.  

Como ya habíamos comentado en el punto relativo a natalidad el máximo de la serie 
reflejada se observa en 2008, a partir de ese año no vuelve a recuperarse, dándose los valores 
mínimos a final del periodo reflejado (2017). Es este último hecho el que está provocando un saldo 
vegetativo negativo. 
 

1.5  ESPERANZA DE VIDA  
 

En los últimos cuarenta años se ha producido un aumento importante de la esperanza 
de vida para ambos sexos. Las mujeres han pasado de una esperanza de vida de 75,5 años en 
1975 a una de 86,1 años en 2017. En el caso de los varones, se pasa de 70,2 años en 1975 a 80,2 
en 2017. En definitiva, desde 1975 hasta la actualidad la esperanza de vida ha aumentado en 
aproximadamente 10 años para ambos sexos.  

1.5.1  Esperanza de vida al nacer  

Tabla 6. Esperanza de vida al nacer en la ciudad de València. 2012-2017 

         2012        2013        2014        2015        2016        2017 
MUJERES 85,4 85,5 85,7 85,8 85,9 86,1 
VARONES 79,0 79,4 79,8 80,0 80,2 80,2 

Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València 

Nota: Para mejorar la estimación de la esperanza de vida, los datos de defunciones  se agregan en periodos  de 4 años (para la construcción 
de las correspondientes tablas de mortalidad). Por simplicidad, en esta Tabla se indican solamente los últimos años de cada cuatrienio 

empleado. Así, por ejemplo, el dato del año 2017 se ha construido a partir de los datos de defunciones acumulados en el periodo 2014-2017. 

 

 La esperanza de vida de las mujeres es 5,9 años mayor que la de los hombres en el año 
2017. No obstante, vemos que a lo largo de estos últimos 6 años el incremento ha sido de 1,2 años 
para los varones y 0,7 años para las mujeres, reduciéndose ligeramente la diferencia entre sexos. 

1.5.2 Esperanza de vida según edad  

Figura 18. Esperanza de vida según edad. Ciudad de València, 2013-2017 

 
 Fuente: Tablas de mortalidad. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

 Para todos los grupos de edad la esperanza de vida es mayor para las mujeres que 
para los varones, aunque a medida que avanzamos en los grupos de edad las distancias se 
reducen. La esperanza de vida al nacer es de 86,1 años en las mujeres y 80,2 en los varones, una 
diferencia de 5,9 años. Si nos desplazamos hasta los 45 años tenemos una esperanza de vida para 
las mujeres de 41,7 años y para los varones de 36,2 años, una diferencia de 4,5 años. A los 65 años 
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la esperanza de vida es de 23,4 años para las mujeres y 19,2 años para los varones, la diferencia 
se reduce a 4,2 años. 

1.6 POBLACIÓN DE NACIONALIDAD EXTRANJERA 
 

Teniendo en cuenta que en los últimos años, en nuestra ciudad, se ha incrementado el 
número de personas de nacionalidad extranjera, es necesario el análisis por separado de la 
estructura por edad y sexo de este grupo poblacional. Esto nos ayudará a conocer con más 
detenimiento sus características demográficas y relacionarlas con el perfil demográfico de la 
población en su conjunto. 

La población de nacionalidad extranjera presenta un perfil demográfico diferenciado 
del total de la población. La edad media de la población extranjera se sitúa en 34,3 años, diez 
años menos que la de la población total (44 años). También la población extranjera presenta un 
índice de masculinidad (101,2) superior a la población total (90,7). 

Tabla 7. Población extranjera por sexo y edad. 2019 

 Total Mujeres     %  Varones      % 
≤ 4 5.098 2.428 2,4% 2.670 2,6% 
5 a 9 4.812 2.378 2,3% 2.434 2,4% 
10 a 14 3.921 1.868 1,8% 2.053 2,0% 
15 a 19 4.584 2.207 2,1% 2.377 2,3% 
20 a 24 8.601 4.433 4,3% 4.168 4,1% 
25 a 29 11.475 6.120 6,0% 5.355 5,2% 
30 a 34 12.797 6.802 6,6% 5.995 5,8% 
35 a 39 13.194 6.469 6,3% 6.725 6,5% 
40 a 44 11.755 5.382 5,2% 6.373 6,2% 
45 a 49 8.796 3.908 3,8% 4.888 4,8% 
50 a 54 6.384 2.993 2,9% 3.391 3,3% 
55 a 59 4.253 2.110 2,1% 2.143 2,1% 
60 a 64 2.887 1.573 1,5% 1.314 1,3% 
65 a 69 1.903 1.069 1,0% 834 0,8% 
70 a 74 1.074 622 0,6% 452 0,4% 
≥ 75 1.170 674 0,7% 496 0,5% 
Total 102.704 51.036 49,7% 51.668 50,3% 

 Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

Figura 19. Estructura de la población de nacionalidad española y extranjera. 2019 

 
 Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90 y más

Hombres extranjeros Hombres españoles Mujeres extranjeras Mujeres españolas



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

25 

La población de nacionalidad extranjera representa el 12,9% del total, un 13,7% entre 
los varones y un 12,3% entre las mujeres.  

La población extranjera es proporcionalmente más numerosa en la población de 16 a 
64 años (edad laboral), representan el 16,8% de los varones y el 15,9% de las mujeres en esa franja 
de edad. Dado que los movimientos migratorios suelen concentrarse en edades jóvenes y que la 
llegada a nuestra ciudad es relativamente reciente (a partir del año 2000) el porcentaje de 
población extranjera entre la población mayor de 65 años es realmente insignificante, suponen el 
2,7% de los varones y el 2,4% entre las mujeres de ese grupo de edad. 

Si observamos las cohortes por edad, hay una presencia relativamente mayor de hombres en 
todas, exceptuando entre los 20 y 34 años y entre los 60 y 75 o más años de edad. 

 

Tabla 8. Población extranjera según nacionalidades y sexo. 2018 

Total Mujeres %  Varones % 
UE (28) 31.277 15.690 50,2% 15.587 49,8% 

Resto de Europa 7.050 4.150 58,9% 2.900 41,1% 
África 11.914 4.155 34,9% 7.759 65,1% 

América del Norte 1.834 976 53,2% 858 46,8% 
América Central 6.399 4.309 67,3% 2.090 32,7% 
América del Sur 26.664 14.553 54,6% 12.111 45,4% 

Asia 17.452 7.145 40,9% 10.307 59,1% 
Oceanía 100 54 54,0% 46 46,0% 
Apátridas 14 4 28,6% 10 71,4% 

 Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 01/01/2018. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

Entrando en detalle, encontramos algunas proporciones especialmente desiguales, 
destacando el caso de la población de América Central (67,3% de mujeres) y el caso de las 
personas con nacionalidad africana, en la cual los hombres predominan (65,1% de hombres).  

Respondiendo a la división sexual del trabajo, por un lado, tenemos una población 
extranjera feminizada destinada principalmente a los cuidados y a las tareas domésticas 
(empleadas del hogar), como es el caso de las mujeres procedentes de América del Sur y Central. 
Por otro lado, una masculinizada destinada a mano de obra en construcción y en el sector primario 
(agrario principalmente), como en el caso de los extranjeros varones procedentes de África. 

 

Figura 20. Población de nacionalidad extranjera, Pirámides 2012-2019 

 

           Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 
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La pirámide de población extranjera refleja el cambio que se ha venido dando desde 2012 
hasta 2019. La mayor parte de la población extranjera se concentra entre los 25 y los 49 años de 
edad, coincidiendo con el tramo principal de vida laboral. Se trata en buena parte de la 
población que llegó a València en un periodo de bonanza económica con la finalidad de 
encontrar trabajo. El envejecimiento de esta población, unido a la menor llegada de inmigrantes, 
ha provocado que haya mayor población en grupos de mayor edad. Pese a ello, la pirámide 
poblacional de inmigrantes refleja una estructura poblacional considerablemente más joven que 
la que se da para la población española. En los últimos años, posteriores a la crisis económica, la 
diferencia por sexos ha disminuido, ha sido expulsada gran parte de la población masculina que 
ocupaba trabajos en los sectores más masculinizados de la economía y que se han visto afectados 
en mayor medida en la pérdida de empleos. Por otro lado, se ha incrementado el número de 
mujeres extranjeras ocupadas en el sector servicios, básicamente en servicios del hogar y atención 
a personas mayores y dependientes. 

En cuanto a la fecundidad, en los años previos a la crisis, concretamente en 2008, la tasa 
presentada por las mujeres extranjeras era de 54,1, mientras que la de las mujeres españolas era 
de 40,8.  Esta tendencia ha cambiado con la crisis, de forma que ambas tasas han tendido a 
descender y acercarse. 

Tabla 9. Evolución de la población extranjera. 2003-2019 

 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

 

Figura 21. Evolución de la población extranjera por sexo. 2003-2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

 

Entre 2003 y 2009 se produce un incremento de la población extranjera, 
correspondiendo con los años del boom económico en los que la población extranjera crece 5,1 
puntos porcentuales con respecto a la población total. En el periodo 2010-2015 se produce el 
cambio de tendencia y la población extranjera va disminuyendo hasta 2015, en el que pasan a 
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 TOTAL % MUJERES % VARONES % 

2003 57.505 7,4% 26.805 6,6% 30.700 8,2% 
2007 99.690 12,5% 46.274 11,1% 53.416 13,9% 
2011 109.779 13,8% 51.844 12,5% 57.935 15,1% 
2015 94.050 11'9% 44.603 10,8% 49.447 13,1% 
2016 97.081 12,3% 46.176 11,2% 50.905 13,5% 
2017 94.575 11,9% 45.524 11% 49.051 13% 
2018 102.269  12,8% 49.816 11,9% 52.453  13,8% 
2019 102.704 12,9% 51.036 12,2% 52.668 13,7% 
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ser el 11,9% de la población. Esta disminución se debe al retorno de las familias extranjeras a sus 
países de origen, principalmente a causa del impacto de la crisis económica sobre este grupo 
poblacional y al despegue de las economías de sus países de origen, en algunos casos. Además, 
puede observarse que en todo este periodo la población extranjera concentra menos proporción 
de mujeres que de hombres.  

1.7 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS  

1.7.1  Inmigraciones por sexo 

Tabla 10. Evolución de altas por inmigración por sexo. 2007-2017 

TOTAL MUJERES % VARONES          % 

2007 47.967 22.436 46,8 25.531 53,2 
2008 41.250 19.155 46,4 22.095 53,6 
2009 34.916 16.575 47,5 18.341 52,5 
2010 37.204 17.563 47,2 19.641 52,8 
2011 35.988 17.068 47,4 18.920 52,6 
2012 32.479 15.639 48,2 16.840 51,9 
2013 30.376 14.714 48,4 15.662 51,6 
2014 32.786 15.851 48,4 16.935 51,7 
2015 34.737 16.904 48,7 17.833 51,3 
2016 35.866 18.040 50,3 17.826 49,7 
2017 38.575 19.423 50,4 19.152 49,7 

Fuente: Movimiento registrado en el Padrón  Municipal. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

En la serie de diez años reflejada en la tabla anterior, el año 2007 supone el máximo en 
el número de altas por inmigración, con 47.967 personas, 25.531 varones y 22.436 mujeres. Desde 
el inicio de la crisis económica, las altas por inmigración han disminuido, especialmente desde el 
año 2008 al 2013, siendo este último año el mínimo de toda la serie recogida.  

Desde el 2014 se produce un ligero crecimiento que nos lleva a las 38.575 altas en 2017; 
por otro lado, las mujeres son actualmente (por apenas unas décimas porcentuales) mayoría entre 
la población inmigrante. Se destaca este hecho, por insignificante que parezca, puesto que desde 
1996 la tendencia era la de ser mayor proporción masculina entre las personas inmigrantes.  
 

Figura 22. Tasa bruta de inmigración por sexo. 2006-2017 

 
Fuente: Movimiento registrado en el Padrón  Municipal. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 
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varones. Esta realidad es síntoma del impacto que tuvo la crisis económica en ciertos sectores que 
estaban más masculinizados y produjeron expulsión de mayor número de mano de obra masculina 
y en casos el retorno a sus países o una nueva migración.  

1.7.2  Emigraciones por sexo 

Tabla 11. Evolución de emigraciones por sexo. 2007-2017 

 TOTAL MUJERES % VARONES % 

2007 33.475 16.177 48,3 17.298 51,7 
2008 31.673 15.070 47,6 16.603 52,4 

2009 31.265 15.096 48,3 16.169 51,7 

2010 31.385 14.904 47,5 16.481 52,5 

2011 29.178 13.867 47,5 15.311 52,5 

2012 27.309 13.140 48,1 14.169 51,9 

2013 25.845 12.496 48,3 13.349 51,7 

2014 26.105 12.785 49,0 13.320 51,0 

2015 25.363 12.414 48,9 12.949 51,1 

2016 24.340 12.095 49,7 12.245 50,3 

2017 25.482 12.696 49,8 12.786 50,2 

Fuente: Movimiento registrado en el Padrón Municipal de habitantes a 01/01 de cada año. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 

Del decenio sobre el que recogemos información, los primeros cuatro años concentran 
muchas más bajas por emigración. Desde 2007 a 2010 se sitúan por encima de las 30.000 personas 
anualmente, 127.798 en el total de los cuatro años. A partir del año 2011 las bajas por emigración 
descienden hasta un mínimo en el año 2016 de 24.340. En el año 2017 vemos de nuevo un repunte 
que afecta a ambos sexos. 

Como en el caso de las inmigraciones, también las bajas por emigración están 
masculinizadas, hasta el año 2011 por encima del 52% eran varones. A partir de ese momento la 
proporción de mujeres va creciendo y en el año 2017 se sitúa aproximadamente en la mitad 
(49,8%). 

1.7.3  1.7.3 Mujeres emigrantes e inmigrantes   

Figura 23. Evolución de las mujeres emigrantes e inmigrantes. 1999-2017 

 
Fuente: Movimiento registrado en el Padrón Municipal. Oficina de Estadística. Ajuntament de València 
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La gráfica de barras de evolución de las mujeres migrantes (inmigrantes y emigrantes) 
ha sufrido constantes fluctuaciones durante el periodo 1999-2017. Comienza la serie histórica en 
1999 con un saldo negativo de 1.411 mujeres. A partir del año 2000 se computa un saldo positivo 
con muchas más mujeres inmigrantes que emigrantes. Los años que registran mayor saldo positivo 
son 2001 con una diferencia de 6.362 mujeres, 2007 con 6.259 mujeres y 2017 con 6.637. El periodo 
en el que el saldo positivo se reduce y las cifras de mujeres inmigrantes y emigrantes se acercan 
es el periodo de crisis económica, desde el 2008 hasta 2014. El año con mayor número de mujeres 
inmigrantes registradas es 2007 con 22.436, en el mismo año se registra un mayor número de 
mujeres emigrantes, 16.177. 
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2. RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA E INGRESOS 

2.1 ACTIVIDAD LABORAL  
 

Tabla 12. Relación con la actividad económica y sexo, 2018. 

2018 TOTAL       MUJERES         %   VARONES       % 

Población de 16 y más años 660,5 350,7 53,1% 309,7 46,9% 
Activa 384,7 184,6 48,0% 200 52,0% 
      Ocupada 328,1 153,4 46,8% 174,7 53,2% 
      Desocupada 56,6 31,3 55,3% 25,3 44,7% 
Buscan 1º empleo 4,7 1,8 38,3% 2,9 61,7% 
 Inactiva 275,8 166,1 60,2% 109,7 39,8% 

Nota: Los datos absolutos están expresadas en miles.  
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
Aunque en 2018 las mujeres representan el 53,1% de la población mayor de 16 años, estas 

sólo suponen el 48% de la población activa. Entre la población en situación de desempleo las 
mujeres suponen el 55,3% del total. 

En la población en situación de inactividad (labores del hogar, jubilados/as, pensionistas, 
estudiantes)  el 60,2% son mujeres. 

Tabla 13. Evolución de la tasa de actividad. 1980-2018 

 MUJERES VARONES 
1980 25,8% 69,7% 
1985 30,4% 67,6% 
1990 34,1% 69,3% 
1995 39,1% 62,3% 
2000 42,7% 64,9% 
2005 48,7% 68,3% 
2010 52,7% 66,6% 
2014 51,7% 63,9% 
2015 53,2% 64,3% 
2016 54,3% 62,8% 
2017 54,0% 64,9% 
2018 52,6% 64,6% 

Nota: Ha habido un cambio de base poblacional en la estimación de la EPA derivada del Censo de Población y Viviendas del 2011. 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

En la evolución de la tasa de actividad por sexo que observamos en la tabla anterior, a lo 
largo de un periodo aproximado de 40 años, podemos ver que el cambio más significativo se da 
en la tasa de actividad de las mujeres. Si en 1980 sólo una de cada cuatro mujeres de 16 y más 
años era clasificada como activa (tenía un trabajo convencional o estaba parada), a partir del 
2006 ya son activas más de la mitad de las mujeres de 16 y más años. A partir de ese año la tasa 
de actividad de las mujeres se ha estabilizado alrededor del 53%. 

A partir de 2008, con la crisis económica el crecimiento de la tasa de actividad de las 
mujeres ha parado, estabilizándose la diferencia entre las tasas de actividad de varones y mujeres 
en12 puntos porcentuales a favor de los varones. 
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Figura 24. Tasa actividad por sexo. 1980-2018. 

 
                 Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  

 

En el conjunto del periodo 1976-2018, mientras que la tasa de actividad masculina se ha 
reducido en 11,7 puntos porcentuales, la de las mujeres ha aumentado en torno a 25 puntos. Por 
tanto, la brecha de género en cuanto a la tasa de actividad se ha ido reduciendo, pasando de 
47,7 puntos en 1976 a 12 en 2018. Cabe mencionar que desde el año 2008 en que se sitúa el 
máximo en la tasa de actividad de las mujeres, han descendido las tasas de actividad, tanto para 
los varones, como para las mujeres.  

El principal cambio que se ha dado en la ciudad desde 2008 es la reducción de la 
población activa tanto entre hombres como entre mujeres. Este descenso es consecuencia de 
una serie de factores sociodemográficos cuyos efectos difieren por sexo. En primer lugar, se 
produjo una contracción del mercado laboral como consecuencia de la crisis económica, que 
desalentó la incorporación al mismo de las mujeres. Por otra parte, también se produjo un proceso 
de retorno de buena parte de la población inmigrante en edad laboral a sus países de origen, 
siendo esta población, a su vez, joven y notablemente masculinizada. Al mermar las cohortes más 
jóvenes se aceleró el proceso de envejecimiento de la población. Por último, otro gran impacto 
de la reducción de la población activa se dirige a las personas jóvenes españolas que prolongan 
cada vez más su periodo de estudios ante las escasas perspectivas de encontrar empleo y un 
número significativo, como hemos visto en el aparto de emigraciones, han ido a buscar 
oportunidades de empleo fuera (han emigrado) 

 

Tabla 14. Evolución tasa actividad femenina. Grupos edad, 2004-2018. 
 16-24 25-54 55 Y MÁS 

2004 45,8% 74,9% 10,9% 

2005 43,2% 72,5% 14,2% 

2006 50,9% 72,3% 16,0% 

2007 51,2% 78,0% 16,9% 

2008 52,4% 80,8% 16,8% 

2009 48,7% 79,4% 19,5% 

2010 48,7% 81,5% 17,9% 

2011 44,5% 84,3% 18,3% 

2012 41,8% 83,6% 19,3% 

2013 35,0% 84,6% 20,5% 

2014 38,1% 83,1% 19,8% 

2015 32,3% 85,9% 19,5% 

2016 39,6% 86,0% 21,7% 

2017 34,4% 84,3% 23,1% 

2018 37,3% 82,2% 23,6% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

32 

 

El nivel de actividad femenina más alto durante todo el periodo corresponde a las mujeres 
de 25 a 54 años, cuya participación en el mercado laboral ha subido en torno a 10 puntos durante 
el periodo analizado (2004-2018), pese a la crisis económica. Durante esta evolución se puede 
deducir que las mujeres de este grupo de edad abandonan, cada vez menos, el mundo laboral 
para dedicarse a tiempo completo al cuidado de la familia.  

Para el grupo de edad menor a 25 años la tasa de actividad llegó a su máximo en la serie 
reflejada en el año 2008, con un 52,4% de tasa de actividad, a partir de ese momento y resultado 
de la crisis económica la tasa de actividad vuelve a descender de forma significativa, las mujeres 
retrasan su incorporación al mercado laboral por la falta de oportunidades de empleo, 
prolongando los años de formación. 

A lo largo del periodo recogido no ha dejado de incrementarse la tasa de actividad de las 
mujeres de 55 años y más, a pesar de la crisis económica y con una ligera inflexión en los años 2010 
y 2011, la tasa de actividad para este grupo ha pasado de un mínimo del 10,9% en 2004 a un 
máximo del 23,6% en 2018.  

Respecto a las diferencias por sexo en la tasa de actividad por edad, la distancia ha 
disminuido de forma muy acusada, para el año 2018, en ningún grupo de edad la diferencia entre 
la tasa de actividad masculina y femenina llegaba a 10 puntos porcentuales. Para la población 
menor de 25 años esta diferencia es de 7,3 puntos porcentuales a favor de los varones, entre los 
25 y 29 años de 8,3 puntos, entre los 30 y los 54 años de 9 puntos y para la población de 55 y más 
años la tasa de actividad masculina es 9,1 puntos porcentuales superior a la femenina.  

2.2  INACTIVIDAD LABORAL 

Tabla 15. Inactividad según sexo y edad, 2018. 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 

TOTAL 275,8 166,1 60,2 109,7 39,8 
16-19 37,7 19,7 52,3 18 47,7 

20-24 7,3 4,8 65,8 2,5 34,2 

25-54 36,9 25,0 68,0 11,8 32,0 

55 Y MÁS 193,9 116,6 48,4 77,4 51,6 
 Nota: Datos en miles 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
 

De un total de 275,8 mil personas inactivas 166,1 son mujeres, el 60,2%. 

Entre la población inactiva el grupo de personas de 55 y más años representan el 70,3% en 
2018. Es reseñable que únicamente en este grupo de edad son minoría las mujeres, un 48,4% del 
total. 

Para el resto de grupos de edad la mayor distancia entre varones y mujeres se da entre los 
25 y 54 años, donde el 68% de las personas inactivas son mujeres y para el grupo entre 20 y 24 años 
donde el 65,8% de las personas inactivas son mujeres. 

Si tenemos en consideración que en estas edades centrales se concentra la etapa de 
reproducción y cuidado de menores, podemos concluir fácilmente que el reparto de estas tareas 
dista mucho de ser equitativo entre sexos. Todavía muchas mujeres, cada vez menos, no llegan a 
entrar o salen del mercado laboral para dedicarse a la reproducción y los cuidados. 

Las causas las encontramos en la división sexual de trabajo y en la intensa destrucción de 
servicios y empleos públicos los cuales están mayoritariamente feminizados. Estos servicios de 
atención y cuidados que deja de prestar el Estado pasarán a realizarlos en la mayoría mujeres en 
la esfera privada. Así pues, además de la inactividad, este hecho lleva a las mujeres a tener 
trayectorias profesionales discontinuas produciendo una feminización del trabajo precario. 
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Tabla 16. Clases principales de inactividad, y sexo, 2018. 

 TOTAL %Mujeres %Hombres 

Total 275,8 59,3* 40,7* 

Estudiantado 44,4 53,1 46,9 
Jubilaciones 110,7 38,9 61,1 

Labores del hogar 63,0 89,5 10,5 
Incapacitación permanente 28,6 55,6 44,3 

Pensión distinta de la de jubilación 25,3 90,5 9,5 
Nota: Datos en miles 
*La distribución porcentual por sexo se presenta a nivel de provincia. 

Fuente: Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Generalitat Valenciana. 
 

Si entramos en más detalle en el tipo de inactividad la brecha de género es más 
acusada. Como hemos comentado anteriormente, la categoría de “inactivos” incluye un 
conjunto muy heterogéneo de situaciones. 

Entre la población “Estudiante”, el 16,1% de la población clasificada como inactiva, un 
53,1% son mujeres. Las mujeres son mayoría también entre las personas que se dedican a “Labores 
del hogar” que suponen el 22,8% del total de Inactivos/as; de ellas el 89,5% son mujeres. De las 
personas en situación de “Incapacidad”, un 10,4% del total de Inactivos/as, un 55,6% son mujeres 
y por último, de las personas que cobran una “Pensión distinta a la de jubilación”, un 9,2% de las 
personas Inactivas, un 90,5% de las cuales son mujeres. 

El grupo más numeroso entre las personas Inactivas son aquellas que están en situación 
de Jubilación, representan el 40,1% del total, justo en este grupo las mujeres representan 
únicamente el 38,9% del total. Para las mujeres Inactivas (frente a los Inactivos) este es un elemento 
fundamental de discriminación, puesto que las pensiones por Jubilación son (normalmente) de 
cuantía mayor que las de viudedad u otros conceptos. Esta situación provoca que la capacidad 
adquisitiva sea menor entre las mujeres una vez finalizada la edad laboral y por tanto también más 
probables las situaciones de precariedad o pobreza. 

2.3 OCUPACIÓN 
 

Tabla 17. Evolución de las mujeres ocupadas, 1980-2018. 

 OCUPADAS (MILES) %RESPECTE POBL OCUPADA 
1980 64,3 29,0% 
1985 67,1 33,0% 
1990 82,3 33,0% 
1995 81,3 36,0% 
2000 113,3 39,2% 
2005 150,5 41,8% 
2008 178,8 45,1% 
2010 148,2 44,6% 
2015 146,8 48,5% 
2016 148,3 48,9% 
2017 150,7 47,7% 
2018 153,4 46,8% 

3.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE  
 

 

El número de las mujeres ocupadas ha aumentado de forma constante durante los últimos 
40 años, llegando a incrementarse en un 178,1% en el periodo 1980-2008. La proporción de las 
mujeres respecto al total de la población ocupada también ha aumentado de forma constante, 
pasando de un 29% en 1980, a un máximo del 48,9% en 2016.  

Durante el periodo de la crisis, el número de mujeres ocupadas descendió como 
consecuencia de la intensa destrucción de empleo, aunque debido a que la pérdida del empleo 
entre los hombres fue todavía mayor, la proporción de mujeres ocupadas ascendió respecto a la 
situación anterior de la crisis. Desde 2016 se aprecia un ligero incremento en el número de 
ocupadas, aunque desciende también el `peso de las mujeres en la población Ocupada total. 
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Los últimos dos años se ha creado empleo, sin llegar a recuperar los niveles de ocupación 
anteriores a la crisis. La población ocupada en la ciudad desde 2008 a 2018 ha descendido en 
68.700 personas; 43.300 varones y 25.400 mujeres menos ocupadas. Estos valores significan una 
reducción global de la población ocupada del 17,3%; una reducción entre los varones ocupados 
del 19,8% y una reducción entre las mujeres ocupadas del 14,2%. 

 

Tabla 18. Evolución mujeres ocupadas según edad en miles, 1980-2018. 

 16-24 25-54 55 y más 
1980 17,9 37,2 9,2 
1985 12,2 44,7 10,3 
1990 13,8 60,1 8,3 
1995 11 63,7 6,6 
2000 13,6 92,2 7,5 
2005 15,4 119,0 16,1 
2008 14,0 145,7 19,2 
2010 10,7 116,3 21,2 
2015 4,5 119,3 23,2 
2016 5,6 115,8 26,9 
2017 5,2 116,6 28,9 
2018 7,4 114,7 31,3 

Nota: Datos en miles. Fuente: Encuesta de Población Activa. INE 
 

Se ha dado una tendencia descendente para la cohorte más joven (16 a 24 años), que ha 
pasado de 17.900 mujeres ocupadas en 1980, a 7.400 en el año 2018. Entre el año 2000 y 2008 se 
observó un repunte por el “boom” económico que se plasmó en una fuerte incorporación de 
jóvenes al mercado laboral ocasionando, a su vez, altas tasas de abandono escolar. 

La evolución del grupo de 25 a 54 años se caracteriza por un fuerte crecimiento (de un 
291,7%) entre 1980 y 2008; a partir de esa fecha se producen importantes retrocesos en la cifra 
total de mujeres ocupadas en ese grupo de edad. 

Asimismo, cabe señalar el fuerte crecimiento del número de mujeres mayores de 55 años y 
ocupadas, que durante el periodo 1980-2018 se ha incrementado en un 240,2%; este grupo de 
ocupadas no ha dejado de crecer a pesar de la coyuntura de crisis.  

 

Tabla 19. Evolución tasa de empleo según sexo y edad, 2006-2018 

 TOTAL 16-24 25-54 55 Y MÁS 

20
06

 

TOTAL 55,8% 43,3% 77,5% 22,9% 
MUJERES 45,2% 40,9% 65,9% 15,2% 
VARONES 66,6% 45,4% 88,3% 31,9% 

20
12

 

TOTAL 45,8% 21,1% 67,0% 19,7% 
MUJERES 43,4% 25,0% 65,7% 16,8% 
VARONES 48,3% 17,7% 68,4% 23,6% 

20
14

 TOTAL 43,5% 17,8% 67,2% 20,1% 
MUJERES 39,8% 18,0% 64,8% 16,5% 

VARONES 47,6% 17,9% 69,6% 25,0% 

20
16

 TOTAL 47,2% 21,2% 73,5% 20,0% 
MUJERES 44,0% 20,0% 70,9% 18,5% 

VARONES 50,7% 22,3% 76,6% 22,1% 

20
17

 

TOTAL 48,6% 20,9% 74,3% 22,9% 
MUJERES 44,1% 17,6% 69,9% 19,9% 
VARONES 53,5% 22,3% 78,8% 26,8% 

20
18

 

TOTAL 49,7% - 76,0% 24,8% 
MUJERES 43,7% - 70,3% 20,5% 
VARONES 56,4% - 81,7% 30,4% 

1. Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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En la evolución de la tasa de empleo durante el periodo 2006-2018 destaca el descenso 
hasta 2014 y la ligera recuperación a partir del 2016. Concretamente, la tasa de empleo femenina 
muestra una pérdida de casi 6 puntos porcentuales entre el 2006 y el 2014. A pesar de esta pérdida, 
el empleo entre los varones ha sido el grupo más afectado, con una profunda caída de 19 puntos 
porcentuales.  

Tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, el grupo de edad que se ve 
más afectado es el de las edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, donde destaca en 2014 
un descenso (respecto de 2006) de 28 puntos porcentuales para los varones y de 23 para las 
mujeres. También ha descendido en 2006-2014 la tasa de empleo para el grupo de edad de 25-
54 años, con 18 puntos porcentuales menos para los hombres, aunque 1 solo en el caso de las 
mujeres, llegando a aproximarse ambas tasas de empleo. 

2.4 CONTRATACIÓN 
 

Tabla 20. Evolución temporalidad de la nueva contratación, 2006-2018. 

 
   CONTRATOS A      

MUJERES 
TEMPORALIDAD 

TOTAL 
TEMPORALIDAD EN 

MUJERES 

2006 47,6% 89,8% 89,6% 

2007 49,4% 90,2% 89,9% 

2008 49,3% 90,5% 90,1% 
2009 50,8% 91,3% 91,2% 
2010 46,5% 92,3% 91,8% 

2011 46,5% 92,9% 92,6% 

2012 46,0% 92,1% 90,9% 

2013 47,2% 91,8% 91,2% 

2014 46,0% 91,6% 90,4% 

2015 45,1% 92,5% 91,3% 

2016 43,0% 91,7% 90,0% 

2017 42,4% 90,9% 89,9% 

2018 44,6% 89,9% 89,8% 
  Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA.) 

 
A partir de 2009 el porcentaje de nuevos contratos a mujeres se reduce progresivamente 

hasta el 2016, dirigiéndose casi el 60% de la nueva contratación a los varones. Los nuevos empleos 
creados han sido casi exclusivamente temporales (para ambos sexos), lo que dificulta la 
consolidación de una situación laboral. La tasa de temporalidad en los nuevos contratos en 2018 
es un 89,9% de los contratos que se han firmado durante el último año. En cualquier caso, la 
elevada tasa de temporalidad contractual afecta de forma similar a hombres y mujeres. 

De igual forma a lo largo de todo la serie temporal recogida la temporalidad en la 
contratación se mantiene en torno o por encima del 90% de la contratación, con un máximo en 
el año 2011 del 93%. 

 
Tabla 21. Porcentaje de contratos a tiempo parcial según edad y sexo, 2018. 

Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA). 
 

Uno de los fenómenos donde las diferencias de género tienen un mayor impacto es en el 
trabajo a tiempo parcial. Esta modalidad laboral se suele vincular a las mujeres, pues les permite 
tener una profesión remunerada al mismo tiempo que mantienen el trabajo doméstico y de 
cuidado de sus familias. La tasa de jornada parcial entre los contratos registrados en 2018 es 
mucho mayor entre las mujeres (un 52,8%) que entre los hombres (un 28,7%). Esto indica la vigencia 

   TOTAL 16 A 24 25 A 29 30 A 39 40 A 44 45 Y MÁS 

TOTAL 39,4% 52% 41% 34,8% 32,9% 35,7% 

VARONES 28,7% 42,8% 32,9% 24,4% 22,1% 22,4% 

MUJERES 52,8% 61,6% 49,8% 48,8% 48,0% 54,1% 
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de la división sexual del trabajo, en función de la cual se adjudica a las mujeres la responsabilidad 
del trabajo reproductivo y, por tanto, estas encuentran más incentivos sociales en el trabajo a 
tiempo parcial.  

Vemos cómo la proporción de contratos por jornada parcial a mujeres es siempre superior 
(en todas las franjas de edad) a la correspondiente a los varones. Esta proporción se sitúa por 
encima del 50% de los contratos firmados por mujeres entre las menores de 24 años (61,6%) y para 
los contratos firmados por mujeres de 45 y más años (54,1%). Para el resto de grupos de edad se 
sitúa ligeramente por debajo del 50%. 

Por el contrario, para los contratos firmados por varones, la mayoría son a tiempo completo. 
Los grupos de edad donde los contratos a tiempo parcial suponen un porcentaje mayor entre los 
varones son, un 42,8% para los menores de 24 años y un 32,9% entre los 25 y 29 años. En ambos 
casos a mucha distancia de la contratación parcial entre las mujeres. 

En algunos casos el trabajo a tiempo parcial supone una forma de ocultar trabajos 
precarios, de modo que la jornada se complementa con trabajo no declarado. En cualquier caso, 
la contratación a tiempo parcial puede suponer una situación laboral insuficiente para las 
expectativas y necesidades de las trabajadoras. Cabe señalar que una carrera desarrollada a 
tiempo parcial implica menos cotizaciones a la Seguridad Social y, por tanto, una pensión más 
pequeña para las mujeres que han trabajado mayoritariamente bajo esta modalidad contractual, 
aumentando su nivel de dependencia en la vejez. 
 

Tabla 22. Distribución por sexo de la nueva contratación, 2018. 

       MUJERES       VARONES 
TOTAL 42,4% 57,6% 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 15,2% 84,8% 
INDUSTRIA 27,5% 72,5% 

CONSTRUCCIÓN 6,9% 93,1% 
SERVICIOS 48,3% 51,7% 

COMERCIO Y REPARACIONES 58,8% 41,2% 
HOSTELERIA 23,8% 76,2% 

TRANSPORTE  Y ALMACENAMIENTO 52,8% 47,2% 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 38,2% 61,8% 

ACT. FINANCIERAS Y DE SEGUROS 65,1% 34,9% 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 59,5% 40,5% 

ACT. PROFESIONALES Y CIENTÍFICAS 62,2% 37,8% 
ACT. ADMINISTRATIVAS 52,1% 47,9% 

ADM. PUB. DEFENSA Y S.S. 52,8% 47,3% 
EDUCACIÓN 59,9% 40,1% 

ACT. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES 74,2% 25,8% 
ACT. ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS 43,6% 56,5% 

OTROS SERVICIOS 65,6% 34,4% 
PERSONAL DOMÉSTICO 88,9% 11,1% 

ORG. EXTRATERRITORIALES 59,8% 40,2% 
2. Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA) 

En la ciudad de València hay una preponderancia clara del sector de servicios, con un 
total de 81,7% contratos pertenecientes a este sector. Además, se trata de un sector feminizado 
en el que se encuentran alrededor del 95% de mujeres del total de contratadas.  

  
Dentro del sector de servicios, las ocupaciones más feminizadas son las actividades 

domésticas donde, de los contratos realizados, un 88,9% son a mujeres. También destacan como 
especialmente feminizadas las actividades sanitarias y dedicadas a servicios sociales, con un 74,2% 
de contratos firmados por mujeres. Por tanto, a pesar de que las mujeres se han ido incorporando 
progresivamente al ámbito laboral, estas tienden a realizar con más frecuencia que los varones el 
tipo de trabajos asociados al ámbito doméstico y cuidados. Esto muestra la segregación del 
mercado de trabajo por razón de sexo: las mujeres tienen mayor presencia en aquellos empleos 
relacionados con el servicio y el cuidado, reproduciéndose la distinción de roles entre hombres y 
mujeres, también en el mercado laboral. 
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Sin embargo, existen ciertos tipos de servicios que se alejan de los estereotipos de género, 
como son los financieros y de seguros (65,1%), los inmobiliarios (59,5%) o las  actividades 
profesionales y científicas (62,2%), donde se ha conseguido una cuotas de presencia de mujeres 
importante en las contrataciones.  
 

 

Figura 25. Distribución por grupos profesionales de la nueva contratación, 2018. 

3.  
Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA) 
 

La distribución de las categorías profesionales por sexo es desigual. En general, las mujeres 
son minoría en el caso de empleos artesanales cualificados, donde solamente suponen un 24,4% 
de las contrataciones y entre el personal de maquinaria, donde constituyen el 15,5%. También 
entre los trabajadores de agricultura y pesca encontramos una clara presencia masculina, con 
solamente un 17,7% de mujeres. Por el contrario, se aprecia que las mujeres son mayoría entre el 
personal de servicios (donde son el 58,9%), el personal administrativo (con un 63,9% de mujeres) y 
el personal técnico y científico (56,7%), sector que tradicionalmente ha sido ocupado por 
hombres. 

Por tanto, se pone de manifiesto una segregación del mercado de trabajo en consonancia 
con la diferenciación de sectores que comentábamos anteriormente: los hombres se concentran 
en ocupaciones manuales de la industria, el sector primario y determinados sectores de servicios 
como el transporte, mientras que las mujeres tienen mayor presencia en el sector servicios y 
administrativos. Además, pese a la mayoría de mujeres en algunos de los sectores que requieren 
mayor cualificación, se sigue apreciando la existencia del techo de cristal, ya que entre el personal 
directivo solamente se ha producido un 44,5% de contrataciones a mujeres. 
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Figura 26. Distribución por grupos formación de la nueva contratación, 2018. 

1.  

2.               Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA).  
 

Podemos observar en el gráfico anterior que un mayor nivel formativo incrementa las 
posibilidades de contratación de las mujeres. Las mujeres son más de la mitad de las personas 
contratadas entre aquellas que tienen una titulación de Formación Profesional de grado medio, 
en concreto el 54,4%; un 62% de las personas que son contratadas y tienen titulación de Primer 
ciclo Universitario y un 55,2% de la personas contratadas con titulación de Segundo y Tercer ciclo 
Universitario. 

Para las personas contratadas Sin Estudios, Primarios Incompletos o Estudios Primarios o 
Secundarios Generales son mayoría los varones en todos los casos; muy significativo que el 73,7% 
de las personas con Estudios Primarios Incompletos son varones. 

Para las mujeres incrementar su nivel de Estudios, tener algún tipo de titulación académica 
mejora mucho sus posibilidades de acceder con éxito al mercado laboral. 

2.5 AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tabla 23. Afiliación a la seguridad social por sexo, 2013-2018. 

 2013 2014 2015 2016   2017    2018 
 Mujeres 168.236 169.884 175.428 180.364 188.795 199.309 
Varones 152.896 153.708 158.695 162.813 168.762 176.674 

Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productivos, Comerç i Treball. Promedio  

Nota: Promedio de la afiliación del último día para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

A lo largo de la serie temporal recogida (2013 a 2018) en los centros de trabajo con 
dirección en la ciudad de València, el número de personas afiliadas mujeres es superior al de 
varones. En el año 2013 suponían el 52,6% de las personas afiliadas en los centros de trabajo de la 
ciudad y en 2018 el 53,4%. 

La ciudad concentra mucha actividad en el Sector Servicios, Administración Pública, 
Enseñanza y Sanidad (entre otros), sectores laborales muy feminizados y por este motivo en los 
centros de trabajo en la ciudad, vemos un sesgo a favor de la afiliación de mujeres. 

En la tabla 27 vemos la distribución por edad de la afiliación en la ciudad, observamos que 
para todos los grupos de edad la afiliación femenina está por encima del 50%, excepto para las 
personas de 65 y más años, en este último grupo representan el 46,7%. El grupo de edad más 
feminizado sería el de las personas afiliadas entre 30 y 34 años, con un 55,1% de mujeres. 
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Tabla 24. Personas afiliadas en alta laboral por sexo y edad, Diciembre 2018. 

 
Total Mujeres 

% Mujeres 
València 

%Mujeres 
C. Valencianana

Total 382.932 204.314 53,4% 45,5% 

16-24 22.513 11.506 51,1% 45,5% 

25-29 35.579 19.406 54,5% 48,1% 

30-34 39.554 21.806 55,1% 47,1% 

35-39 50.292 27.209 54,1% 46,1% 

40-44 59.561 31.918 53,6% 45,3% 

45-49 54.518 29.087 53,4% 45,0% 

50-54 50.163 26.625 53,1% 44,6% 

55-59 40.737 21.129 51,9% 44,0% 

60-64 25.941 13.725 52,9% 44,7% 

≥65 4.074 1.903 46,7% 43,4% 
 Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

A efectos de comparación hemos añadido en la tabla anterior la columna 
correspondiente al porcentaje de mujeres para cada grupo de edad en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana, podemos ver que en este caso y para todos los grupos de edad el 
porcentaje de mujeres está por debajo del 50%. El grupo más feminizado sería el de 25 a 29 años, 
con un 48,1% de mujeres y el más masculinizado es el de las personas de 65 y más años, con un 
43,4% de mujeres. 

Esta diferencia sustancial en la distribución por sexo de la Afiliación a la Seguridad social es 
debida, como comentábamos, a la diferencia en la distribución por Sectores Económicos de los 
Centros de Trabajo en el territorio y concretamente a la concentración del Sector Servicios en la 
ciudad, en comparación al conjunto de la Comunitat. 
 

Tabla 25. Afiliación a la seguridad social por sexo y sector de actividad. 12/2018. 

  Agricultura Industria Construcción Servicios 
Mujeres 991 4.443 2.514 196.366 

Hombres 4.943 9.816 13.250 150.609 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

4.  

En la tabla anterior se observa la mayor concentración de la Afiliación a la Seguridad Social 
en el Sector servicios de las mujeres frente a los varones. 

Figura 27. Afiliación por sexo y sector de actividad, 2018. 

 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
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2.6 PARO REGISTRADO 
 

 

Tabla 26. Evolución tasa de paro, 1980-2018. 

 MUJERES VARONES 

1980 12,9% 9,3% 
1985 28,7% 20,7% 
1990 21,6% 10,1% 
1995 34,2% 19,8% 
2000 18,4% 8,6% 
2005 10,7% 6,3% 
2010 17,8% 18,5% 
2013 23,2% 26,0% 
2014 23,0% 25,5% 
2015 19,3% 21,5% 
2016 19,0% 19,3% 
2017 18,2% 17,6% 
2018 16,9% 12,7% 

1.    Fuente: Encuesta de Población Activa – INE. 

Figura 28. Evolución de la tasa de paro, 1980-2018 

2.  
3.    Fuente: Encuesta de Población Activa – INE.   

 

La tasa de paro entre las mujeres ha sido más elevada que la de los varones en el periodo 
1980-2005, llegando incluso a superarla en 14,4 puntos porcentuales en el año 1995. No obstante, 
la diferencia entre ambos sexos se ha ido reduciendo considerablemente en las últimas décadas 
y especialmente a partir de la crisis económica, debido a que esta afectó, en primera instancia, 
especialmente al sector de la construcción, ocupado mayoritariamente por varones. Así pues, el 
total de parados se triplicó del 2005 al 2010, mientras que el paro de las mujeres no llegó a 
duplicarse, manteniéndose, por primera vez, por debajo del masculino. Una vez más, superado el 
primer impacto de la crisis, la contratación de mujeres va a un ritmo inferior que la de los varones. 
En el pasado año 2018, la tasa de paro entre las mujeres supera a la correspondiente de varones 
en 4,2 puntos porcentuales. 
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Tabla 27. Evolución tasa de paro de las mujeres según edad, 2000-2018 

 16-19 20-24 25-54 55 Y MÁS 
2000 53,2% 28,7% 16,1% 15,0% 

2005 31,8% 16,6% 9,8% 8,8% 

2006 31,7% 15,6% 8,8% 4,9% 

2007 43,8% 19,5% 9,3% 4,8% 

2008 51,8% 25,0% 10,4% 5,0% 

2009 65,3% 27,3% 14,9% 12,0% 

2010 75,2% 30,5% 16,7% 12,8% 

2011 52,2% 35,7% 22,5% 12,9% 

2012 63,5% 35,7% 21,4% 13,4% 

2013 80,0% 62,5% 24,6% 17,7% 

2014 61,3% 53,6% 22,0% 16,5% 
2015 53,4% 27,0% 16,3% 17,9% 

2016 49,3% 22,4% 15,9% 14,9 % 

2017 48,4% 22,8% 16,1% 13,7% 

2018 36,7% 25,5% 14,8% 13,1% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

  

Figura 29. Tasa de paro según edad y sexo, 2018. 

 

 
En el 2018 la tasa de paro de los varones de 16 a 24 años (37,6%) es 0,9 puntos porcentuales 

superior al de las mujeres (36,7%) de su mismo grupo de edad. Este grupo, tanto para las mujeres, 
como para los varones, es el que presenta las tasas de paro más altas y presenta las diferencias 
por sexo más pequeñas. Para el grupo de edad de 25 a 29 años, la diferencia es de 7,2 puntos 
porcentuales, con un 18,3% de tasa de paro para los varones y un 25,5% para las mujeres.   

En el grupo de edad de 30-54 la diferencia es de 4 puntos porcentuales y en el grupo de 
55 y más años la tasa femenina es superior a la masculina en 6 puntos. El grupo de mayor edad es 
también el que tiene una tasa de paro más baja, tanto para los varones, como para las mujeres. 
 

La mayoría de las mujeres inscritas en los servicios públicos de empleo tienen estudios 
secundarios, tendencia que aumenta en el periodo 2007-2018. Las mujeres con solamente estudios 
primarios han disminuido considerablemente en dicho periodo. En cuanto a la evolución del paro 
de las mujeres con estudios postsecundarios, se produce un aumento que ha pasado de un 20,2% 
en el año 2007 a un 21,6% en 2018 de mujeres registradas. Con la creciente incorporación de las 
mujeres al mercado laboral, se ha dado paralelamente un crecimiento en su formación y cada 
vez hay más mujeres paradas con estudios postsecundarios (FP de grado superior o Universidad).  

Las mujeres son mayoría entre las personas paradas registradas en los servicios públicos de 
empleo, pues suponen un 58,6% de las inscritas. No obstante, la composición del paro registrado 
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entre hombres y mujeres es diferente: vemos cómo las personas paradas con estudios primarios o 
inferiores son mayoritariamente hombres, mientras que las que están inscritas con estudios post-
secundarios son sobre todo mujeres. Este hecho revela la mayor cualificación de las mujeres. Es 
una muestra más de cómo las mujeres continúan con sus estudios y acceden a estudios superiores 
en mayor medida que los hombres y, a pesar de ello, tienen una tasa de desempleo mayor. 

Tabla 28. Paro registrado por tiempo de inscripción y sexo, 2007-2018. 

 MENOS DE 6 MESES ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO ENTRE 1 Y 2 AÑOS MÁS DE 2 AÑOS 

2007 
MUJERES 54,1% 15,2% 13,9% 16,8% 
VARONES 65,1% 13,6% 11,1% 10,1% 

2012 
MUJERES 39,2% 18,2% 19,1% 23,5% 
VARONES 43,1% 19,2% 19,2% 18,5% 

2014 
MUJERES 34,8% 14,8% 18,4% 32,0% 
VARONES 39,8% 15,2% 17,9% 27,2% 

2016 
MUJERES 36,4% 14,1% 15,6% 33,9% 
VARONES 42,30% 14,2% 14,4% 29,2% 

2017 
MUJERES 38,1% 14,4% 14,6% 32,9% 
VARONES 44,3% 13,8% 13,5% 28,4% 

2018 
MUJERES 39,3% 14,0% 14,9% 31,8% 

VARONES 45,9% 13,4% 13,1% 27,6% 
  Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA) 

 

Según tiempo de búsqueda de empleo vemos en la tabla anterior que, tanto para las 
mujeres como para los varones, las personas que llevan menos de 6 meses buscando empleo son 
el grupo mayoritario. Este primer grupo, aquellas personas que llevan menos tiempo buscando 
empleo, siempre es mayor (en la distribución porcentual) para los varones, que para las mujeres. 
De forma contraria, el grupo de personas que hace más tiempo de buscan empleo (más de dos 
años), en la distribución porcentual siempre es mayor para las mujeres, que para los varones. 

Entre las mujeres paradas el porcentaje de paro de corta duración, ha pasado del 54,1% 
en 2007 al 39,3% en 2018 y las paradas de larga duración han pasado del 16,8% al 31,8%.  La 
evolución entre los varones ha ido en el mismo sentido, el paro de menos de 6 meses de inscripción 
ha pasado del 65% del total en 2007 al 45,9% y el de más larga duración (más de 2 años) del 10,1% 
en 2007 al 27,6% en 2018. El tiempo de búsqueda de empleo ha crecido, proporcionalmente, para 
ambos sexos, siendo mucho mayor durante todo el periodo para las mujeres. 

Tabla 29. Paro registrado en València según grupo profesional y sexo, 2018. 
 

 TOTAL MUJERES % MUJERES VARONES 

TOTAL 55.867 32.744 58,6% 23.123 
PERSONAL DIRECTIVO 882 294 33,3% 588 

PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL CIENTÍFICO 6.217 3.917 63% 2.300 

PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE APOYO 5.246 2.348 44,8% 2.898 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 7.616 6.009 78,9% 1.607 

PERSONAL TRABAJADOR DE LOS SERVICIOS 14.564 10.661 73,2% 3.904 

PERSONAL TRABAJADOR DE LA AGRICULTURA Y LA PESCA 412 99 24% 313 

PERSONAL TRABAJADOR CUALIFICADO 5.670 789 13,9% 4.882 

PERSONAL OPERADOR DE MAQUINARIA 2.657 628 23,6% 2.029 

PERSONAL TRABAJADOR NO CUALIFICADO 12.573 7.993 63,6% 4.581 

FUERZAS ARMADAS 29 6 20,5% 23 

Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA)). 

 



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

43 

Figura 30. Paro registrado en Valencia según grupo profesional y sexo, 2018. 

 
Fuente: Servicio valenciano de Empleo y Formación (LABORA)).  
 

Según el grupo profesional de las personas paradas observamos una elevada proporción 
de mujeres paradas entre el personal administrativo (78,9%), el personal del sector de servicios 
(73,2%) y el personal no cualificado (63,6%). Además, se puede apreciar una gran mayoría de 
parados varones clasificados como personal directivo, personal de maquinarias, personal de la 
agricultura y la pesca, fuerzas armadas y personal cualificado. Con estas cifras, se vuelve a 
confirmar la segregación horizontal presente en varios sectores profesionales y es reflejo de la 
feminización o masculinización de los diferentes grupos profesionales. 

 

Tabla 30. Paro registrado en Valencia según sector económico y sexo, 2018. 

 total   mujeres %    varones % 

Total 55.867 32.744 100,00% 23.123    100,0% 

Agricultura 1.047 318 1,0% 729 3,2% 

Construcción 3.890 676 2,1% 3.213 13,9% 

Industria 4.986 2.357 7,2% 2.630 11,4% 

Servicios 42.397 27.103 82,8% 15.294 66,1% 

Sin empleo anterior 3.547 2.289 7% 1.257 5,4% 
1.    Fuente: Servici Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA). 

2. . 

La distribución de las personas paradas por sexo y sector económico se corresponde a las 
que se dan en el caso de la ocupación. Así, mientras que los sectores de agricultura, construcción 
e industria incluyen a buena parte del total de parados, el sector de servicios predomina 
claramente en el caso de paradas. Además, el porcentaje de mujeres inscritas en el paro que no 
tenían empleo anterior es 1,6 puntos superior al de los hombres. Este dato podría reflejar la 
incorporación tardía al mercado laboral de las mujeres jóvenes que prolongan más su periodo de 
estudios o la entrada en el mercado laboral de mujeres anteriormente inactivas que buscan un 
empleo remunerado ante las crecientes dificultades económicas que atraviesan muchas familias 
por la crisis económica.  
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Figura 31. Paro registrado en València según distrito y sexo. Enero 2018. 

 
Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València 

 
El paro registrado por distrito presenta un mismo patrón. Son más mujeres que varones las 

desocupadas. El distrito que mayor desigualdad presenta es Patraix con un total de 1.543 parados 
(38,5%) y 2.466 de paradas (61,5%), seguido por Jesús con 1.740 parados (40,9%) y 25.12 paradas 
(59,1%). Por el contrario, los distritos que cuentan con una menor desigualdad por sexo son Ciutat 
Vella con 656 parados (47,7%)  y 720 paradas (52,3%) y el distrito de la Saïdia con 1.643 de parados 
(45,4%) y 1.979 paradas (54,6%).  

 

2.7 BRECHA SALARIAL 
 

Tabla 31. Salario medio según sexo, 2008-2015. 

 TOTAL ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA 

VARONES MUJERES BRECHA SALARIAL VARONES MUJERES BRECHA SALARIAL 

2008 24.203,3 18.910,6 -21,9% 22.039,1 16.929,7 -23,2% 

2009 25.001,1 19.502,0 -22,0% 22.951,6 17.426,7 -24,1% 

2010 25.479,7 19.735,2 -22,5% 23.331,7 17.776,6 -23,8% 

2011 25.667,9 19.767,6 -23,0% 24.171,9 18.052,5 -25,3% 

2012 25.682,1 19.537,3 -23,9% 24.289,2 17.870,9 -26,4% 

2013 25.675,2 19.514,6 -24,0% 23.651,4 17.918,4 -24,2% 

2014 25.727,2 19.744,8 -23,3% 23.479,7 17.511,7 -25,4% 

2015 25.992,8 20.051,6 -22,9% 23.919,1 17.811,4 -25,5% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE.)  

1.   
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Figura 32. Salario medio según sexo. 2008-2015 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

La brecha salarial es un indicador que muestra de forma global la desigualdad profunda y 
persistente que existe entre hombres y mujeres en el ámbito productivo.  

Observamos una acusada distancia entre el salario medio anual de mujeres y hombres que 
se mantiene en torno a un 25%, en la Comunitat Valenciana y a un 23% en el conjunto del Estado, 
a lo largo de todo el periodo.  

Concretamente, en la Comunidad Valenciana esta brecha salarial marca un mínimo en el 
periodo estudiado en 2008 del 23,2% y un máximo en 2012 del 26,4%. En el conjunto del Estado, 
marca un mínimo del 21,9% en el año 2008 y un máximo del 24% en el año 2013. 

Como vemos las distancias siempre son mayores en la Comunitat Valenciana, que en el 
total Estatal, la brecha salarial es mayor. En los dos ámbitos geográficos con la crisis económica 
crece la desigualdad salarial y en el momento más crítico (2012 o 2013) se produce la máxima 
desigualdad. En la Comunitat Valenciana los salarios medios tanto para varones, como para 
mujeres, son más bajos que en la media Estatal y como decíamos, la distancia entre el salario 
medio de varones y mujeres es mayor. 

Esta discriminación salarial no siempre es fruto de la discriminación directa (no pagar igual 
por el mismo trabajo), sino que en la actualidad y en muchas ocasiones es una consecuencia de 
la posición estructural de las mujeres en el mercado de trabajo: las mujeres trabajan menos horas, 
están más representadas que los hombres en los peores puestos y menos representadas en los 
mejores (efecto de techo de cristal), contando con menores retribuciones complementarias (horas 
extra, pluses por productividad, etc.). 

 
 

2.8 DECLARACIONES, RENTA MEDIA, TOTAL Y TIPO DE DECLARACIÓN 
 

Tabla 32. Declaraciones, tipo y sexo de1ª persona declarante. València, 2014 - 2016 

2014 % 2015 % 2016 % 

Individual 
Varón 136.573 37,7% 133.034 37,3% 144.524 39,0% 
Mujer 156.025 43,1% 152.616 42,8% 157.386 42,5% 

Conjunta monoparental 
Varón 2.044 0,6% 1.776 0,5% 2.533 0,7% 
Mujer 8.534 2,4% 8.192 2,3% 8.447 2,3% 

Conjunta de matrimonio 
Varón 51.359 14,2% 52.534 14,7% 49.827 13,4% 
Mujer 7.626 2,1% 8.403 2,4% 7.991 2,2% 

 

 

              Fuente: Elaboración de la Oficina de Estadística a partir del fichero de microdatos del IRPF. 

 
En el año 2014 el 52,5% de las declaraciones tenían como primer declarante a un varón, 

este porcentaje sube a un 53% en el año 2016. 
El tipo principal de declaración es la declaración Individual, suponían el 80,8% de las 

declaraciones en el año 2014 y el 81,5% en el año 2016. 
Las declaraciones cuyo primer declarante es mujer son básicamente individuales, es en 

este caso y en el de monoparentales cuando las declaraciones de titular mujer son mayoría.  
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Vemos que en el conjunto del matrimonio, la figura masculina es la que se consolida 
como primera persona declarante, con una diferencia muy significativa respecto a las mujeres. 
Sigue permaneciendo el modelo familiar donde el varón se mantiene vinculado al rol de cabeza 
de familia.  

Tabla 33. Renta media por sexo del primer declarante. València. 2008-2016 

 
Fuente: Elaboración de la Oficina de Estadística a partir del fichero de microdatos del IRPF 

 
Respecto a la Renta Media declarada según sexo del declarante principal, 

observamos que la diferencia en el conjunto del periodo observado (2008-2010 a 2014-2016) es en 
torno a un 25% inferior en las rentas medias de las declaraciones cuyo primer titular es una mujer 
que aquellas cuyo primer titular es un varón. 

La Renta Media ha descendido para ambos sexos en el periodo observado, un 4,3% 
para las declaraciones con primer titular varón y un 2,8% para las declaraciones con primer titular 
una mujer. Esta diferencia es la que permite que en el último dato reflejado, correspondiente a la 
media 2014 – 2016, la Renta media declarada por primera titular mujer, se aproxime a la Renta 
media declarada por primer titular varón. En la media del periodo 2014-2016, por cada 100 € 
declarados en declaraciones cuyo primer titular es un varón, en las declaraciones cuya primera 
titular es una mujer se declararon 76 €. 

Tabla 34. Renta total por sexo del primer declarante. València. 2008-2016 

 
Fuente: Elaboración de la Oficina de Estadística a partir del fichero de microdatos del IRPF 
 

Si observamos la tabla 82 Renta total declarada por sexo del primer declarante, vemos 
claramente que la diferencia por sexo se incrementa de manera importante, de tal forma que del 
total declarado por cada 100€ en declaraciones cuyo primer titular es un varón, en las 
declaraciones cuyo primer titular es una mujer se declaran 65€ (valor aproximado al todo el periodo 
2008 a 2016).  

De (2008-2010) a (2014-2016) la renta total declarada en declaraciones con primer 
titular varón ha descendido un 10,5% y en aquellas cuya primera titular es mujer ha descendido un 
4,1%; este menor descenso de lo declarado por mujeres ha posibilitado que en el último periodo 
calculado (2014-2016), el total declaro por varones (como primer titular) y mujeres (como primera 
titular), se aproxime. 

En (2014-2016) por cada 100€ declarados en declaraciones cuyo primer titular era un 
varón, se declararon 68,2€ en declaraciones cuyo primer titular era una mujer. Podemos ver que la 
mayor parte de la Renta declarada (un 60%) tiene como primer declarante un varón, esto es así en 
todo el periodo y aunque se ha igualado ligeramente, el ritmo es muy lento. 

 
  

2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016

Varón 26.945 26.481 25.600 25.021 24.564 24.977 25.781

Mujer 20.162 19.998 19.270 18.975 18.686 19.129 19.596

Mujer/Varón 74,8% 75,5% 75,3% 75,8% 76,1% 76,6% 76,0%

Total

RENTA TOTAL 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016

Total Varón 5.515.104.800 5.386.984.035 5.186.305.107 4.962.644.092 4.755.564.339 4.751.804.110 4.934.540.769

Mujer 3.508.264.757 3.453.197.192 3.322.155.605 3.216.261.669 3.163.366.628 3.220.883.203 3.365.496.901

Mujer/Varón 63,6% 64,1% 64,1% 64,8% 66,5% 67,8% 68,2%
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2.9 RIESGO DE POBREZA 
 

Además de analizar los tipos de hogar y el nivel de renta, es importante ahondar en la 
población en riesgo de pobreza desde una perspectiva de género, puesto que se trata de un 
indicador que nos sirve para medir las desigualdades. La Tasa de riesgo de pobreza es una medida 
de pobreza relativa que se obtiene como el porcentaje de personas cuya renta equivalente está 
por debajo del umbral de pobreza. Este umbral se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por 
unidad de consumo de las personas (renta equivalente de las personas) y depende, por tanto, de 
la distribución de esta variable (de ahí el término de pobreza relativa, ya que se establece con 
respecto a la población a la que pertenece).  

En términos generales, las mujeres presentan un riesgo superior de pobreza y de 
privación material. Las mayores diferencias las observamos en la tasa de privación material, con dos 
puntos porcentuales de diferencia. Dicha tasa muestra la población que vive en hogares que 
carecen de condiciones de habitabilidad básicas y que no pueden atender a los gastos de alquiler, 
manutención o imprevistos. 

En los tres Indicadores que anotamos en la tabla las mujeres presentan una peor 
situación que los varones respecto al riesgo de pobreza, debemos tener en cuenta que en la ciudad 
de València la población “sobreenvejecida” está muy feminizada y esta es una de las situaciones 
que normalmente en los análisis de riesgo de Pobreza se asocia a este Indicador. También anotamos 
que el número de hogares con menores, cuya renta es menor que la media, en la mayor parte de 
los casos de hogares monoparentales el adulto es una mujer. 
 

Tabla 35. Indicadores de pobreza. València Ciudad. Promedio 2016-2018. 

  
Tasa de privación 

material 
Tasa de privación 
material severa 

Tasa de riesgo de 
pobreza 

Total 16,9% 6,4% 22,3% 
Mujeres 17,0% 6,5% 22,1% 
Varones 15,0% 5,8% 21,9% 
Fuente: Indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel subregional. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo. 
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3. EDUCACIÓN 
3.1 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN VALENCIANA 

  

Tabla 36. Pobl. ≥16 años por nivel de estudios y sexo. C. Valenciana. 2018 

 
ESPAÑA  C. VALENCIANA 

Mujeres Varones Mujeres Varones 

Población analfabeta 2,0% 1,1% 2,1% 1,2% 
Estudios primarios incompletos 6,5% 5,0% 6,7% 4,8% 
Educación primaria 14,1% 12,3% 11,1% 9,9% 
Primera etapa de educación secundaria y similar 26,2% 31,5% 28,9% 36,1% 
Segunda etapa de educación secundaria, con orientación general 13,5% 13,8% 12,6% 14,0% 
Segunda etapa de educación secundaria  
con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 7,8% 7,8% 9,4% 8,0% 
Educación superior 29,8% 28,6% 29,2% 26,1% 
Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta de población activa. INE.  

 

Para el año 2018 el 37,6% de mujeres a nivel estatal tenía estudios secundarios con 
orientación profesional o estudios superiores. Para la Comunidad Valenciana el porcentaje es 
ligeramente superior, el 38,6%. En el caso de los varones estas cifras son de 36,4%, y 34,1%, 
respectivamente.  

Por otra parte, podemos apreciar que el porcentaje de población analfabeta es 
aproximadamente el doble de alto para mujeres con respecto al de los hombres para la C. 
Valenciana, diferencia que incluso se incrementa a nivel nacional (2% y 1,1% respectivamente). 
Este colectivo corresponde a las mujeres de edades superiores a los 60 años que no tuvieron la 
oportunidad de formarse debido a que la educación no era obligatoria y los roles sociales las 
empujaban a centrarse en la reproducción y el hogar. 

Por lo que respecta al nivel de estudios, en la Comunidad Valenciana las mujeres con 
titulación superior han superado ya a los hombres (representan 3,1 puntos porcentuales más que 
los hombres). En el ámbito nacional se da la misma circunstancia aunque con una menor 
diferencia.  

Los estudios secundarios (1ª etapa) representan un porcentaje más alto en el total de la 
población y en los que se observan mayores brechas de género con una representación 
masculina mayor (un 7,2% más de hombres que de mujeres). La población con educación primaria 
y la 2ª etapa de la secundaria son niveles formativos que no tienen diferencias significativas por 
sexo y están dentro de la media nacional. 
 

Tabla 37. Población ≥18 años por titulación en el municipio de València. 2019 

  TOTAL 
Inferior al 
graduado 

escolar 
% 

Graduado 
escolar 

% 
Superior 

al graduado 
escolar 

% 

MUJERES 354.026 74.261 21,0% 103.367 29,2% 176.399  49,8% 

HOMBRES 311.838    56.196 18,0%      98.061 31,4%     157.581 50,5% 
TOTAL 665.865 130.457 19,6% 201.428 30,3% 3333.980  50,2% 

Fuente: Padrón municipal. Oficina d’Estadística. Ajuntament de València.  

 

Por lo que respecta al municipio de València, del total de población de 18 y más años 
en 2019, un 19,6% no ha completado los estudios secundarios (graduado escolar). El porcentaje 



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

49 

de población cuya titulación máxima es el graduado escolar es del 30,3% y el porcentaje total 
con estudios superiores a los secundarios es del 50,2%. 

En cuanto a la distribución por niveles según sexo, encontramos una brecha mayor en 
los niveles de estudios inferiores. Así pues, el 21% de mujeres no ha finalizado sus estudios 
secundarios, por un 18,0% de hombres. El graduado escolar como máximo nivel de estudios 
acabado es alcanzado por un 29,2% de mujeres y un 31,4% de hombres. Por último, el 49,8% de 
mujeres y el 50,5% de hombres han obtenido una titulación superior. Estas diferencias vienen 
marcadas por la diferencia de distribución por edad y sexo, en concreto el mayor número de 
mujeres de muy avanzada edad. 
 

3.2 ANALFABETISMO EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA 

Tabla 38. Tasa de analfabetismo por sexo. 1991-2019 

 TOTAL MUJERES VARONES 
1991 2,3% 3,3% 1,1% 
2001 1,8% 2,3% 1,1% 
2011 1,0% 1,3% 0,5% 
2017 0,4% 0,5% 0,2% 
2019 0,3% 0,4% 0,1% 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1991,2001, 2011.  INE y Padrón municipal 2019. 

 

En el municipio de València la tasa de analfabetismo se ha reducido desde 1991 en 2,0 
puntos porcentuales. En las mujeres está reducción ha sido de 3,2 puntos y en los varones de 1,0 
puntos. La disminución de la tasa de analfabetismo ha sido especialmente notable entre las 
mujeres, aunque ya se partía de tasas muy bajas con respecto al total de la población. La 
tendencia se ha mantenido durante los últimos años, de hecho, los últimos datos disponibles nos 
indican que todavía es el doble que la de los hombres. 
   

Tabla 39. Mujeres ≥18 años analfabetas por grupo de edad. 2019 

  Total 18-64 65 o más 

Analfabetas 1.431 47 1.384 
Total 454.027 255.287 98.740 
% 0,40% 0,02% 1,40% 

 Fuente: Padrón municipal 2017. INE.  

 
El analfabetismo se da de manera más frecuente entre las personas de mayor edad (el 

96,7% de las mujeres analfabetas tienen 65 o más años). La universalidad del sistema educativo  y 
su obligatoriedad (hasta los 16 años) son dos factores que explican esta reducción progresiva. 
 

 
3.3 ALUMNADO MATRICULADO EN ESTUDIOS MEDIOS  

  

Tabla 40. Alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias. Curso 2017-2018 

 Total % Mujeres % Hombres 
BACHILLERATO 11.211 54,0 6.051 46,0 5.160 
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 8.760 48,6 4.261 51,4 4.499 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 12.978 54,0 7.012 46,0 5.966 

Fuente: Conselleria d’Educació. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València.  

  



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

50 

 
 

Figura 33. Personas que promocionan según sexo y nivel (%). 2016-2017 

 
Fuente: Conselleria d’Educació. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

 

El alumnado matriculado en enseñanzas post-obligatorias presenta mayor proporción 
de mujeres que de hombres. En el último año registrado hay un 54%  de mujeres entre las personas 
matriculadas en Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior. En la enseñanza 
Profesional de Grado medio el porcentaje de mujeres es el 48,6%.  

La proporción del alumnado que supera la educación secundaria obligatoria es del 
84,6%, en el curso 2016/2017; un 86,8% entre las niñas y un 82,4% entre los niños. 

En el caso del alumnado de bachillerato, tan sólo superan el nivel el 76,6%; un 78,8% 
para las jóvenes y un 74,1% para los jóvenes.  

Es relevante la mayor proporción de mujeres que superan los distintos niveles formativos 
en comparación con los hombres. Para los diferentes niveles e itinerarios formativos, siempre el 
nivel de éxito de las mujeres es superior al de los varones 
 

3.4 ALUMNADO MATRICULADO EN LA UNIVERSIDAD  
 

3.4.1 Alumnado de la Universitat de València 
  
 

Tabla 41. Estudios con mayor matrícula Universitat de València. Curso 2018/19 

Nota: En este apartado no se incluyen los centros adscritos ni el centro de Onteniente. Los valores totales que se indican en la primera fila 

corresponden a todo el alumnado de la Universitat de València. 

Fuente: Servei d'Anàlisi i Planificació. Universitat de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València.  

En la tabla anterior se observa una clara segregación horizontal de género en las 
diferentes ramas de conocimiento. Por un lado, las ramas con mayor tasa de feminización son 
educación, ciencias sociales y salud (es decir, las ramas más relacionadas con los roles femeninos 
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78,8%

93,8%

73,3%

88,3%

65,2%

77,1%82,4%
74,1%

90,6%

64,4%

82,8%

54,8%

69,3%

4.º ESO 2.º Bachillerato 2.º CFGM 2.º CFGM LOE 2.º CFGS 2.º CFGS LOE 2º FPB

Mujeres Hombres

  TOTAL Mujeres   % Varones    % 
TOTAL 40.042 25.030 62,5% 15.012 37,5% 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 895 206 23,0% 689 77,0% 
Grado en Historia 971 308 31,7% 663 68,3% 
Grado en Economía 1.001 415 41,5% 586 58,5% 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 1.084 697 64,2% 387 35,7% 
Grado en Farmacia 1.185 868 73,4% 317 26,8% 
Grado en Enfermería 1.268 1.047 83,2% 221 17,6% 
Grado en Educación Infantil 1.480 1.353 91,4% 127 8,6% 
Grado en Psicología 2.039 1.609 78,8% 430 21,1% 
Grado en Medicina 2.062 1.408 68,2% 654 31,7% 
Grado en Educación Primaria 2.127 1.479 69,6% 648 30,5% 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 2.258 1.065 47,2% 1.193 52,8% 
Grado en Derecho 2.878 1.805 62,7% 1.073 37,3% 
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tradicionales vinculadas al cuidado y educación). En la Facultad de Magisterio destaca la carrera 
de Educación Infantil dónde el 91,4% de matriculadas son mujeres. En Salud, el grado en 
Enfermería  con un 83,2% de mujeres y en ciencias sociales el grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos con un 64,2%.  

Es importante mencionar que en el total de la matrícula en todos los grados de la 
Universitat de València hay 10.018 mujeres más que varones, representando el 62,5% del 
alumnado. 

Por otro lado, las ramas científicas, deportivas y económicas se encuentran más 
masculinizadas. En el grado de Actividad Física y del Deporte el 77% del alumnado son varones. 
También en el grado de Economía y en el grado de Administración de Empresas, los varones 
representan un 58,5% y un 52,8% respectivamente. Otras carreras con menor tasa de matriculación 
asociadas a las ramas de ingeniería o de ciencias puras, como es caso del grado en Física, 
también presentan una clara masculinización, como puede apreciarse en los datos incluidos en 
el Anuario Estadístico de la Ciudad de València. 
 

Tabla 42. Alumnado en la Universidad de València por ciclo y sexo. Curso 2018/19 

 Total Mujeres     % Varones    % 

Primer Ciclo (Grado, diplomatura, licenciatura) 40.042 25.030 62,5% 15.012 37,5% 

Segundo Ciclo (Estudios Oficiales de Postgrado) 6.240 3.804 61,0% 2.436 39,0% 

Tercer Ciclo (Programas de Doctorado) 4.511 2.480 55,0% 2.031 45,0% 
Fuente: Servei d'Anàlisi i Planificació. Universitat de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València.  

 

Analizando la distribución por sexo en los diferentes ciclos universitarios de la matrícula 

en la Universitat de València, vemos que las mujeres representan mayoría en los tres niveles. Las 

mujeres representan el 62,5% de la matrícula en el primer ciclo (Grados); el 61% de la matrícula de 

segundo Ciclo (Postgrado) y el 55% de la matrícula en tercer Ciclo (doctorado).  
 

3.3.1 Alumnado de la Universidad Politécnica de València 
 
 

 

Figura 34.Alumnado de Universidad Politécnica de València por sexo. Curso 2017/18 

 
 

Existe un elevado nivel de segregación horizontal de género en la Universidad 
Politécnica de València, para el total del alumnado sólo el 37,1% son mujeres. En todas las ramas 
de conocimiento se dan porcentajes muy diferenciados de matrículas entre mujeres y hombres, 
habiendo solo un equilibrio aproximado en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas 
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(45,5%-54,5%), en ETSI Agronómica y del Medio Natural (51,4%-48,6%) y en ETS de Arquitectura 
(49,0%-51,0%).  

La única rama en la que la presencia de las mujeres es bastante notoria es en la 
Facultad de Bellas Artes con un 70,8% de representación. En las otras, el porcentaje de mujeres es 
muy bajo: ETSI Industriales (33,6%), ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica (23,0%), ETSI de 
Telecomunicación (20,0%), ETSI Caminos, Canales y Puertos (25,1%), ETS de Ingeniería del Diseño 
(22,7%), ETS de Ingeniería de Informática (10,8%) y ETS de Ingeniería de la Edificación (33,5%).  

 

Tabla 43. Alumnado U.P.V. por ciclos y sexo. Curso 2017/18 

    Mujeres  Hombres 

Primer Ciclo (Grado, diplomatura, licenciatura) 36,2% 63,8% 

Segundo Ciclo (Estudios Oficiales de Postgrado) 37,9% 62,1% 

Tercer Ciclo (Programas de Doctorado) 41,2% 58,8% 
 Fuente: Servei d'Estudis i Planificació. Universitat Politècnica de València. Oficina de Estadística, València.  
 

Entre el alumnado matriculado en la Universidad Politècnica en los diferentes Ciclos, las 
mujeres son minoría. En el Primer Ciclo (Grado, Diplomatura, Licenciatura) el porcentaje de mujeres 
es el 36,2%; en el segundo Ciclo (Postgrado) el porcentaje de mujeres es del 37,9% y en el Tercer 
Ciclo (Doctorado) el porcentaje de mujeres es del 41,2%. 

 Existe, como ya hemos comentado, una relación muy estrecha entre el incremento en 
el nivel de estudios y la “empleabilidad” en las mujeres, por tanto, incluso en aquellos estudios más 
masculinizados, encontramos que las mujeres tienen tendencia a sobrecualificarse respecto a sus 
compañeros varones y de esta forma, en los ciclos superiores encontramos mayor porcentaje de 
mujeres. 
 

3.4 PROFESORADO Y PERSONAL INVESTIGADOR UNIVERSIDAD DE VALÈNCIA  
 

Como hemos visto en el apartado anterior, hay asimetrías de género por lo que respecta 
al alumnado, uno de los colectivos más numerosos de los que integran la comunidad universitaria. 
Diversos estudios y datos nos indican que también encontramos esta situación entre el personal 
docente y el investigador (PDI), en el Personal Administrativo y de Servicios (PAS) y en los órganos 
de gobierno de estas instituciones.  

Figura 35. Plantilla de ocupaciones del PDI por categorías profesionales.  2018/19 

 
Fuente: Servicio de Estudios y Planificación. Universidad Politécnica de Valencia. 
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Figura 36. Categorías profesionales del PDI, UV. 2015/16- 2018/2019 

 
Fuente: Servicio de Estudios y Planificación. Universidad Politécnica de Valencia. 

 

La base de datos estadísticos de la Universidad de València dispone de información 
segregada por sexo del PDI según la categoría profesional. Del total de la plantilla en el curso 
2018/2019, el 43,9% son mujeres y el 56,1% hombres. Dato que indica una mayor igualdad respecto 
a años anteriores. 

Las categorías profesionales que agrupan un mayor porcentaje de mujeres en la 
actualidad son: profesorado visitante (70%), profesorado contratado doctor (59%) y, 
especialmente, el grupo de ayudantes con un 100%. En cambio, los hombres son mayoría en la 
categoría de Catedrático de Universidad (70,4%), profesorado Emérito (75,6%) y Catedrático de 
Escuela Universitaria (66,7%). Las cifras reflejan una clara segregación vertical: por un lado, las 
categorías más altas y mejor valoradas socialmente están ocupadas mayormente por varones. Y 
por el otro, las mujeres ocupan categorías de ayudantes, colaboradoras, visitantes, etcétera. Estos 
datos son un buen indicador para señalar la existencia del techo de cristal, concepto que explica 
la poca presencia de mujeres en las categorías laborales más elevadas en la plantilla de 
ocupaciones. 

Figura 37. Personal docente e investigador por sexo y facultad. 2018/19 

 
  Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universitat de València. 
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De 18 facultades que tiene la Universidad de València, en 14 de ellas predomina el 
personal docente masculino. Las facultades donde mayor diferencia hay por sexo son la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (87% son varones); la Facultad de Física (80% 
varones); la Escuela Superior de Ingeniería (79%) y Matemáticas (73%). Por su parte, dónde hay un 
mayor porcentaje de mujeres es en la Facultad de Enfermería y Podología, con el 67%, en la 
Facultad de Psicología (65%), la Facultad de Fisioterapia (62%) y la Facultad de Farmacia (61%). 

Tabla 44. Composición del Claustro de la Universidad de València por sexo. 2017 

 TOTAL MUJERES   % HOMBRES % 

CLAUSTRO 298 126 42,3 172 57,7 

CONSEJO DE GOBIERNO 50 22 44,0 28 56,0 

JUNTA ELECTORAL 9 5 55,6 4 44,4 
Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universitat de València 

El Claustro de la Universidad de València, órgano máximo de representación, presenta 
una distribución por sexo equilibrada, conforme al principio de equilibrio del 40% y 60% de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Vemos que 
los hombres representan el 57,7% y las mujeres el 42,3%, según los datos que aparecen en la página 
web de la Universidad de València sobre la composición del Claustro. En cuanto al resto de cargos 
de gestión, se observa una distribución bastante equilibrada entre sexos.   
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3.5 CONOCIMIENTO Y USO DEL VALENCIANO 
 

Figura 38. Falta de competencia lingüística. 2015 

 
Fuente: Conselleria d’investigació, cultura i esport. Generalitat Valenciana. 2016 

 
En la información extraída de la encuesta sobre conocimiento y uso social del 

valenciano se muestran las diferencias entre sexos en cuanto al habla, comprensión, lectura y 
escritura del valenciano. 

Aunque para los diferentes niveles de uso comprensión y uso de la lengua, encontramos 
diferencias a favor de los varones, estas diferencias se deben fundamentalmente a la edad. Para 
los grupos de edad más jóvenes las diferencias son mínimas por sexo, pero a mayor edad se 
incrementa el nivel de incompetencia lingüística de la población.  

No se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres en el habla y la 
comprensión, realmente los niveles de incompetencia en esta última variable son muy bajos. En 
cambio, en la escritura y en la lectura sí que se pueden distinguir diferencias en casi todos los 
grupos de edad. Las diferencias  en cuanto a la escritura son más significativas en los grupos de 
edades más avanzadas (55-64 y 65 y más años), las mujeres presentan porcentajes más bajos de 
conocimiento y uso.  

En general, vemos que existe una diferencia muy clara entre los grupos más jóvenes 
(entre15-35 años) y los más mayores (de 45 o más años). La causa de esta diferencia es que el 
grupo de mayor edad ha sido escolarizado en un momento en el que el valenciano no formaba 
parte del curriculum educativo y no existía la posibilidad de escolarización en valenciano. 
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3.6 BRECHA DIGITAL 
El análisis de la utilización de los recursos digitales es otra forma de valorar la existencia 

de una brecha de género y los efectos que esta puede tener sobre las mujeres, incluyendo la 
posible exclusión social.  

3.6.1  Uso del ordenador 

Tabla 45. Uso del ordenador en los últimos 3 meses por sexo. València 2017. 

  TOTAL MUJERES VARONES 
TOTAL 648,7    289,0 359,8 
Han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses 473,9 185,7 288,2 
                                                                                   % 73,1% 64,3% 80,1% 
Frecuencia de uso:    

Diariamente, al menos 5 días por semana 71,0% 60,9% 77,5% 
Todas las semanas, pero no diariamente 19,4% 25,0% 15,8% 
Menos de una vez por semana   9,6% 14,1%   6,7% 

Nota: Datos en miles 

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los hogares. Fichero de microdatos del INE.  
 

En la tabla anterior observamos que un 64,3% de las mujeres han utilizado el ordenador 
en los últimos 3 meses, de estas el 60,9% lo utiliza al menos 5 días a la semana; para los varones, el 
80,1% ha utilizado el ordenador en los últimos 3 meses y un 77,5% al menos 5 días a la semana. 
Tanto el porcentaje de uso genérico, como el de uso diario son más alto entre los varones. 

Figura 39. Uso de internet (últimos 3 meses) por tipo de actividad y sexo. València 2017 

 
Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información, INE. 

 

Con respecto al uso de Internet por tipo de actividad, se observa cómo excepción de 
“la participación en las redes sociales”, “telefonear a través de Internet” y “compartir contenidos 
propios en páginas web”, los hombres hacen un mayor uso en el resto de actividades. 
Encontramos la diferencia más notable en la dedicación “utilizar el espacio de almacenamiento 
en Internet” con un 43,8% de hombres frente a un 36,6% entre mujeres, seguido por las 
“operaciones en la banca electrónica” con un 57,2% de hombres y un 51,9% de mujeres. 
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Figura 40. Uso de las TIC ( últimos 3 meses) por sexo. València,  2017 

  

  
Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información, INE.  

 

Podemos apreciar en los indicadores reflejados en los  gráficos anteriores que los varones 
presentan un mayor uso de las tecnologías de información y comunicación, la diferencia por sexo 
se observa tanto en el Uso de Ordenador, 80,1% varones y 64,3% mujeres y Uso de Internet, 83,8% 
varones y 72,6% mujeres. Como comentábamos anteriormente no únicamente los varones hacen 
mayor Uso de la tecnología, si no que hacen un Uso más frecuente, Uso de Internet al menos una 
vez por semana, el 81,8% en los varones y el 69,4% de las mujeres. El acceso y conocimiento de la 
tecnología y la mayor disponibilidad de gasto permite que también los varones presenten un 
mayor porcentaje de compra por Internet el 44,4% de ellos, frente a las mujeres, el 31,3% de ellas. 
 

3.6.2  Tipos de dispositivos 

Tabla 46. Tipo de dispositivos de los hogares según sexo. València 2018 

  TOTAL MUJERES VARONES 
Teléfono móvil 97,1 96,5 97,9 
Ordenador 75,7 73,5 78,3 
Tablet 46,9 45,5 48,6 
Smart TV 40,9 36,4 46,0 
Otros dispositivos móviles 22,4 19,4 25,7 

Fuente: Barómetro Municipal de opinión ciudadana, Abril 2019. Oficina de Estadística, Ayuntamiento de València.  

 

De forma general los varones disponen en sus hogares en mayor porcentaje de los 
diferentes dispositivos recogidos en la encuesta, este también es un factor significativo respecto a 
los datos que encontrábamos en Uso diferencial, superior para los varones. 
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La mayor diferencia respecto a la disponibilidad de dispositivos la encontramos en Smart 
TV, donde la diferencia entre sexos llega a los 10 puntos, un 46% para los varones y un 36,4% para 
las mujeres; en este caso estamos hablando de un producto más “reciente” en el mercado masivo 
y supone una mayor inversión para el hogar.  

Respecto a la disponibilidad de ordenador la diferencia se queda en cinco punto, el 
78,3% de los varones y el 73,5% de las mujeres. A la misma distancia por sexo se encuentra la 
disponibilidad de Tablet, mucho más reducida en el conjunto de hogares, un 48,6% de los hogares 
de los varones y un 45,5% de los hogares de las mujeres.  

Al incluir en las anteriores tablas el total de hogares de la ciudad, hemos de asumir que 
una parte de la distancia que encontramos entre los valores asociados a los varones y a las mujeres 
se encuentra en el hecho de la mayor edad media de las mujeres, sobre todo en el colectivo 
mucho más numeroso de mujeres de edad muy avanzada. El Uso de las nuevas tecnologías tiene 
asociado un componente generacional muy marcado.  
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4. SALUD  
4.1. DEFUNCIONES SEGÚN CAUSA POR SEXO  
 

Tabla 47. Defunciones según causa (XVII grupos CIE-10) por sexo. 2017 

 Total Mujeres Varones 
Total 7.725 3.971 3.754 

I. Enfermedades infecciosas y parasitarias 126 75 51 
II. Tumores 2.149 916 1.233 
III. Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición, 
     del metabolismo y trastornos de la inmunidad 244 137 107 

IV. Enfermedades de la sangre y de los órganos  
      hematopoyéticos 26 16 10 

V. Trastornos mentales 699 503 196 
VI. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los  
      sentidos 191 89 102 

VII. Enfermedades del aparato circulatorio 2.297 1.266 1.031 
VIII. Enfermedades del aparato respiratorio 868 405 463 
IX. Enfermedades del aparato digestivo 330 173 157 
X. Enfermedades del aparato genitourinario 255 145 110 
XI. Complicaciones del embarazo, del parto y puerperio 0 0 - 
XII. Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 34 22 12 
XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido  
       conjuntivo 

74 43 31 

XIV. Anomalías congénitas 19 10 9 
XV. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 11 2 9 
XVI. Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos 168 80 88 
XVII. Traumatismos y envenenamientos 234 89 145 
Fuente: Oficina de Estadística. Ajuntament de València. Datos extraídos del Registro de mortalidad. Area de Epidemiología. 

Conselleria de Sanitat. 
 

Las tres principales causas de mortalidad para la ciudad de València no han variado 
desde el año 2002, aunque las tasas de mortalidad asociadas sí lo han hecho ligeramente. 
La primera causa, que incluye a las enfermedades del sistema circulatorio, presenta en 2017 
una tasa de mortalidad de 288,8 (x100.000 habitantes), habiendo descendido notablemente 
desde el año 2002, cuando la tasa era de 305,7. En segundo lugar, la mortalidad por tumores 
presenta una tasa de 270,2 (x100.000) en 2017, lo que representa un cierto aumento en 
comparación con la del año 2002 (258,5). Por último, la tercera causa de mortalidad, la cual 
implica a las enfermedades del sistema respiratorio ha descendido ligeramente desde el año 
2002 (109,1 en 2017, frente a 126,6 en 2002). 

En cuanto a las diferencias entre sexos, la tasa de mortalidad global en el año 2017 
fue mayor entre los hombres, con un valor de 989,8, frente a un 954,5 que presentaron las 
mujeres. Las enfermedades del sistema circulatorio son la que más muertes provocaron entre 
las mujeres, con una tasa de 304,3, que se reduce a 271,8 en el caso de los hombres. Por otro 
lado, los tumores constituyen la principal causa de muerte para los hombres, ya que estos 
presentan una tasa de mortalidad de 325,1, que desciende hasta 220,2 entre la población 
femenina. Además, cabe destacar que los trastornos mentales son la tercera causa de 
muerte para las mujeres, posición que es ocupada por las enfermedades del aparato 
respiratorio en el caso de los hombres.  

Por último, también es reseñable que la mortalidad por causa de complicaciones del 
embarazo, parto o puerperio es prácticamente inexistente en la última década, síntoma de 
los avances médicos en este ámbito, de las mejoras en las condiciones sanitarias del parto 
y de la menor frecuencia de embarazos a lo largo del ciclo vital de reproducción de las 
mujeres. 
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4.2 AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD 

Tabla 48. Autopercepción de la salud de la población de ≥16  años por sexo, 2016. 

  Población 
(miles) 

Muy 
buena 

Buena Regular Mala Muy mala 

València 626,97 20,0% 51,3% 23,5% 2,9% 2,2% 

Mujeres 331,52 19,4% 45,9% 30,4% 2,4% 1,9% 

Hombres 295,45 20,8% 57,5% 15,8% 3,5% 2,5% 
Fuente: microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana. 

 

  De acuerdo con los resultados extraídos de la Encuesta de Salud 2016, un porcentaje 
muy mayoritario de población de la ciudad valora su salud como buena o muy buena 
(71,3%). Tan solo el 5,1% considera que su salud es mala o muy mala. Observamos una 
diferencia notable  por sexo, el 78,3% de varones y el  65,3% de mujeres valoran de buena o 
muy buena su salud. Asimismo, son el doble de mujeres las que se posicionan en el centro 
de la escala y evalúan su salud como regular, el 30,4% de mujeres frente al 15,8% de hombres.  
 

Figura 41. Valoración del estado de  salud por sexo 2019 

 
 Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro de Opinión Ciudadana. 

 

Siguiendo con la autopercepción de la salud, en la 9º ola del Barómetro de Opinión 
ciudadana referida a la salud y terapias, la mayoría piensa que tiene tanta salud como 
cualquiera, el 60,2% de varones y el 63,0% de mujeres. En consonancia con los resultados de 
la Encuesta de Salud, son más los varones los que tiene una mejor autopercepción de la 
salud. El 28,1% de varones y el 23,7% de mujeres considera que su salud es excelente, mejor 
que la de la mayoría. Como veremos a continuación, son más mujeres las que padecen 
alguna enfermedad crónica o un problema de salud de larga duración. 
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4.3  ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA POBLACIÓN Y MEDICACIÓN 

Tabla 49. Pobl. con algún problema de salud o enfermedad crónica (edad, sexo). València. 2019 

  Total Mujeres Varones 
Menos 

 de 40 años 
De 40 a 
 64 años 

De 65 y 
 más años 

Sí 35,2% 38,9% 31,1% 12,6% 35,0% 65,1% 
No 64,8% 61,1% 68,9% 87,4% 65,0% 34,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro 2019 

 

Figura 42. Pobl. ≥18 años con algún problema de salud o enfermedad crónica y sexo. València. 
2019 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro 2019 

 
Un 35,2% del total de población, de 18 y más años, encuestada en la ciudad tiene 

diagnosticado un problema de salud de larga duración. Del total de mujeres, el 38,9% 
padecerían alguna enfermedad crónica, el 31,1% en el caso de los varones encuestados. 
La cohorte de edad que cuenta con una mayor incidencia es la de 65 y más años con un 
65,1% de casos de enfermedad crónica. 

Entre las personas que declaran tener algún problema de salud o enfermedad crónica 
diagnosticada, la más común es la hipertensión diagnosticada en el 21,9% de mujeres y en 
el 25,7% de hombres. Le siguen las enfermedades de huesos y articulaciones, 
marcadamente feminizada ya que la sufre el 27,7% de las mujeres y el 16,1% de los varones. 
El porcentaje de población diagnosticada que padece diabetes no supone diferencia por 
sexo, afectando al 20,0% de mujeres y el 20,2% de varones. Asimismo, una de las 
complicaciones más masculinizadas son los problemas cardiovasculares con el 14,6% de 
incidencia en los hombres y el 6,5% de mujeres.  
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Figura 43. Pobl. sintomatología (último mes) por sexo. València. Barómetro2019 

 

    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. 
 

 

Como se puede apreciar en la gráfica superior, las mujeres son las que más sufren los 
distintos síntomas de malestar físico. Destacan los dolores de huesos, articulaciones o 
muscular, que los han padecido en el último mes el 51,3% de mujeres encuestadas y el 
30,6% de los hombres. También los dolores de cabeza, oído, garganta, ojos y dientes que lo 
sufren el 24,1% de las mujeres y el 13,0% de los varones, seguido del insomnio que lo sufren 
el 19,6% de las mujeres y el 10,6% de los hombres.  Problemas asociados a la menstruación 

o menopausia (dolores, hemorragias etc), lógicamente, sólo afectan a las mujeres, un 16% 
de las encuestadas declaran haber sufrido problemas de este tipo en el último mes.  

 

Fuente: Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana.  
En cuanto a los tratamientos, se observa que el 49,8% de las mujeres toma medicamentos 

para el dolor, casi cinco puntos más que en el caso de los varones. Otra de las causas por 
las que se consumen más medicamentos es para bajar la tensión arterial, siendo en este 

30,6%

13,0%

6,4%

5,6%

5,8%

2,6%

10,6%

51,3%

24,1%

11,2%

6,7%

10,4%

16,0%

2,6%

19,6%

0 10 20 30 40 50 60

Dolor d'ossos, articulacions o muscular

Mal de cap, gola, oïdes, ulls o dents

Mal de panxa, digestiu, fetge, diarrea, estrenyiment…

Problemes respiratoris, dolor al pit, falta d'aire

Fatiga, marejos, desmais…

Menstruació dolorosa o altres problemes amb l'aparell 

reproductiu, menopausa…

Problemes al cor o sensació de que el cor batega amb

força o de pressa

Insomni

Homes Dones

44,9%

13,5%

13,8%

5,9%

14,4%

25,4%

49,8%

17,1%

12,3%

17,5%

20,2%

19,5%

55,0%

86,5%

86,2%

94,1%

85,6%

74,6%

50,2%

82,7%

87,7%

82,5%

79,8%

80,5%

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

Dolor

Vitaminas, minerales

Estómago y/o otras alteraciones digestivas

Pastillas para dormir

Bajar el colesterol en sangre

Bajar la tensión arterial

Dolor

Vitaminas, minerales

Estómago y/o otras alteraciones digestivas

Pastillas para dormir

Bajar el colesterol en sangre

Bajar la tensión arterial

V
a

ro
n

e
s

M
u

je
re

s

Sí No

Figura 44. Pobl. ≥16 años consumo de medicamentos (últimas 2 semanas) por sexo. 2016 



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

63 

caso el porcentaje de mujeres que se medican (19,5%) inferior al de varones (25,4%). 
Además, existen diferencias significativas en la toma de pastillas para dormir, consumen un 
17,5% de las mujeres y un 5,9% de los varones, lo que puede relacionarse con la mayor 
incidencia de algunas enfermedades como la depresión y el insomnio en las mujeres. 

La ingesta de medicamentes para la reducción del colesterol es de un 20,2% entre las 
mujeres y de un 14,4% entre los varones, lo que coincide con el hecho de que son las mujeres 
las que padecen esta patología con mayor frecuencia. 

 

Figura 45. Pobl. ≥16 años limitación para realizar actividades habituales (últimos 6 meses). 2016 

 

Fuente: Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana. 

 
 

Respecto a la limitación para realizar actividades habituales, el porcentaje de 
mujeres comienza a ser claramente superior a partir de los 65 años. En concreto, un 65,5%  
de las mujeres con 80 años o más tienen alguna limitación, mientras que este dato en el caso 
de los varones es de 45,9%. Son especialmente significativas las diferencias existentes entre 
los 65 y 79 años, ya que mientras un 14,9% de las mujeres tienen limitaciones graves, solo un 
0,5% de hombres las padecen.  

En las edades más jóvenes (<40 años) vemos, lógicamente, unos valores de limitación 
muy bajos, tanto para las mujeres, como para los varones. 

Sin embargo, para el grupo de edad intermedia (40 a 64 años) uno de cada cuatro 
varones (25,9%) sufre algún tipo de limitación, este porcentaje se reduce al 19,7% entre las 
mujeres.  

Para las diferencias encontradas por razón de sexo en el grupo de edad intermedia 
podemos asociar este hecho a la accidentalidad que más frecuentemente afecta a los 
varones. Sin embargo a las edades más avanzadas la mayor afectación de la limitación en 
las mujeres tiene mayor relación con el sobreenvejecimiento de estas, para el grupo de >80 
años y para grupo anterior (65 a 79 años) la mayor incidencia entre las mujeres de las 
dolencias osteoarticulares y degenerativas que provocan dificultades de movilidad. 

 

4.4 ACCIDENTALIDAD 

La Encuesta de Salud presenta resultados referidos a accidentes domésticos, 
accidentes de tráfico (conductor/a, pasajero/a, peatón), accidentes laborales y accidentes 
ocurridos en zonas recreativas o de ocio.  
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Los accidentes sufridos por ambos sexos presentan claras diferencias según el tramo 
de edad. La franja de edad que concentra mayores porcentajes de accidentalidad para 
los varones son justamente los menores de 40 años y entre 40 y 64 años, aproximadamente 
uno de cada cuatro (aproximadamente) de ellos ha sufrido un accidente en el último año. 

Para las mujeres la accidentalidad se concentra en las edades intermedias (40 a 64 
años), en un porcentaje ligeramente menor que entre los varones y en la franja de edad 
muy avanzada (80 y más años). 

Para el grupo formado por las personas menores de 40 años, la accidentalidad es 
más de tres veces superior en varones, que en mujeres (24,5% frente a 7,5%). Este dato se 
corresponde con la fuerte presencia masculina entre la población joven dedicada a ciertos 
sectores de ocupación con un riesgo de accidentalidad laboral (construcción, conductores, 
mecánica, trabajo con maquinaria de riesgo etc), también presenta una mayor incidencia 
la accidentalidad por tráfico entre los varones y la accidentalidad asociada a actividades 
recreativas de riesgo. Por el contrario, los accidentes afectan de forma más notable a las 
mujeres a partir de los 80 años (17,8% frente a 5,3%), hecho relacionado con la presencia de 
una mayor proporción de mujeres de edad avanzada que viven solas, al 
sobreenvejecimiento de las mujeres en esta última franja de edad y como veíamos antes a 
una incidencia alta en este grupo de mujeres de problemas osteoarticulares.  

Font: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2016. 
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Tabla 50. Accidentes de circulación. Víctimas según edad y sexo. València, 2018 

 Total Mujeres Varones No consta 
Total 3.622 1.338 2.168 116 

< 10 45 18 26 1 
10-19 149 62 86 1 
20-29 477 176 301 0 
30-39 350 132 218 0 
40-49 319 104 215 0 
50-59 226 88 138 0 
60-69 116 46 70 0 
70-79 65 30 35 0 
80-89 29 19 10 0 
>89 7 2 5 0 
No consta 1.839 661 1.064 114 

 

Aproximadamente el 60% de las víctimas en accidentes de circulación son varones. 
Las diferencias por sexo de la accidentalidad de circulación son muy importantes.  

Las edades de mayor riesgo se encuentran entre los 20-29 para ambos sexos, con 477 
accidentes, un 13,2% sobre el total, seguida de la franja de entre 30-39 con 350 casos, un 
9,7% sobre el total.  Para todos los grupos de edad la accidentalidad en los varones es mayor 
y en las edades centrales entre los 20 y los 49 años, tramo en el que se producen mayor 
número de víctimas, el porcentaje varones sobre el total se eleva al 64%. 

 
4.5 ASISTENCIA MÉDICA 

 

Tabla 51. Revisiones médicas (al menos una vez al año) población  ≥16 años. 2016 
 

Población 
(miles) 

Revisión 
médica 
laboral 

Visita 
oculista 

Visita 
dentista 

Visita 
ginecológica 

(mujeres) 

Mamografía 
(mujeres) 

Citología 
(mujeres) 

Otras 

València 626,97 19,9% 31,9% 51,2% - - - 9,1% 

Mujeres 331,52 13,7% 30,3% 58,1% 52,8% 26,9% 43,1% 10,0% 

Varones 295,45 26,9% 33,6% 43,5% - - - 8,1% 
Font: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana. 

 

Sólo un 19,9% de la población valenciana acude al menos una vez al año a una 
revisión médica laboral. Esta cifra presenta diferencias por sexo, siendo el porcentaje de 
mujeres que acuden a una revisión de tipo laboral 13,2 puntos inferior al de los varones. 
Respecto a la visita al oculista la proporción de varones y mujeres se aproxima (3,3 puntos 
porcentuales más de varones que de mujeres) y en lo referente a la visita al dentista vemos 
que la mitad de la población ha acudido en el último año, siendo mucho mayor las visitas 
de las mujeres, 14,6 puntos porcentuales más que los varones.  

Observamos una mayor intensidad de uso de los servicios de atención primaria y 
urgencias de atención primaria entre las mujeres. Respecto al uso de urgencias de un centro 
hospitalario no existe apenas diferencia en el uso del servicio. Por último, los varones ingresan 
en mayor medida en el hospital y hacen un mayor uso de la consulta de medicina 
especializada (a excepción del dentista). Asimismo, la estancia media registrada es 
ligeramente superior en los varones, 6,7 días, un día por encima de la media de las mujeres. 
 

Nota: De los datos recogidos en “No consta” se desconocen sus características debido a 
algina incidencia en el accidente (vehículo fugado, estacionado...). 

Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 
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Tabla 52. Utilización de servicios sanitarios (últimos doce meses). 2016 

Font: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2016. 

 
Figura 47. Altas hospitalarias según edad, sexo. 2016 

 
 

Fuente: Servicio de Análisis de Sistemas de Información Sanitaria. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 

 
 Sobre el total de altas registradas en el último año disponible de 2016 (133.990), son 

más las mujeres con alta hospitalaria que los varones. El total de altas de varones fue de 
65.538 y el de mujeres de 68.452. Como observamos en la pirámide, existen diferencias muy 
significativas tanto por edades como por sexo. Las edades comprendidas entre los 70 y 79 
para los varones son las más críticas, mientras que en el caso de las mujeres la traslación de 
la franja de edad es ascendente y son las de 80 a 89 años las que registran más altas en el 
hospital. Llamativamente, en lo que respecta a las mujeres, una de las edades con 
numerosas altas registradas es la comprendida entre los 30 a los 39 años debido a las altas 
por parto y embarazo. La accidentalidad es mayor en niños menores de 10 años que en 
niñas, registrando los siguientes grupos de edad más altas hospitalarias femeninas, hasta que 
se llega a los 50 años de edad donde se incrementan las altas masculinas. La razón por la 
que en las últimas franjas de edad hay más altas de mujeres es porque son muchas más 
mujeres las que llegan a edades avanzadas. 
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Figura 48. Tipo de atención sanitaria. Barómetro 2019 

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. 

 
 Al preguntar a la población de la ciudad de València sobre el tipo de cobertura 

sanitaria que tiene, la mayoría responde la seguridad Social Pública, concretamente el 86,7% 
de los encuestados y  ligeramente superior, el 87,1% de mujeres. Pese a que la diferencia es 
estrecha, el porcentaje de varones que disponen de póliza privada (2,9%) es mayor que el 
de mujeres (2,6%). La combinación de ambos seguros es la segunda opción más frecuente 
con el 10,4% de los encuestados y el 10,3% de las mujeres encuestadas.  
 

4.6 CONSUMO DE ALCOHOL, DE TABACO Y DROGODEPENCIAS 

Figura 49. Población ≥18 años  según consumo de tabaco por sexo. 2019 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal Septiembre 2019 
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Figura 50. Población fumadora ≥18 años cantidad de consumo y sexo. 2019 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal Septiembre 2019 
 

 

Tabla 53. Edad media en que empezó a fumar por sexo. 2019 

 
 
     
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal 09/2019 

 
 Las pautas de consumo de tabaco están fuertemente marcadas por el sexo. Son 

muchas más mujeres las que no fuman ni nunca lo han hecho, el 55,1% frente 41,6% de 
varones. Un 27% de los varones encuestados ha fumado en el pasado y lo ha dejado y un 
21,9% de las mujeres se encuentran en esa misma situación 

Son fumadores activos el 31,4% de los varones y el 23% de las mujeres. De este último 
grupo, en cantidad de consumo diario, el 53,5% de mujeres fuma 10 cigarros o menos, 
mientras que este porcentaje en los varones es de 43,6%, 10 puntos menos.  

Entre las personas fumadoras, para ambos sexos el consumo más frecuente está entre 
los 11 y los 20 cigarrillos, es así para el 45,9% de los varones y el 41,5% de las mujeres. 

Por encima de este nivel de consumo se sitúan el 10,4% de los varones y un 4,5% de las 
mujeres.  

La media de edad de inicio en los varones se sitúa en 16,3 años, un año por debajo 
del de las mujeres que está en 17,4 años. 

No únicamente el porcentaje de consumidores entre los varones es mayor, si no el nivel 
de consumo diario también y además se inician antes en el consumo. 

 

Figura 51. Población ≥18 años según consumo de alcohol por sexo. 2019 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Septiembre 2019 

14,9%

28,7%

45,9%

10,1%

0,3%

21,9%

31,6%

41,5%

4,6%
0,4%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Entre 1 - 5 Entre 6 - 10 Entre 11 - 20 Entre 21 - 40 Més de 40

Homes Dones

73,5%

5,0%

21,5%

56,1%

7,7%

36,2%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Sí, consumeix alcohol

actualment

No consumeix en l'actualitat

però sí en el passat

No, no consumeix alcohol ni

ho ha fet mai

Homes Dones

 Mujeres Varones 
Media 17,4 16,3 



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

69 

Tal y como pasaba con el consumo de tabaco, el porcentaje de varones que 
consumen alcohol es muy superior al de mujeres, un 73,5% frente a un 56,1%. El porcentaje 
de mujeres que ha dejado de consumir es el 7,7% del total de las entrevistadas y el 5% de los 
varones. 

Hasta un 36,2% de las mujeres no han consumido, ni consumen alcohol; este 
porcentaje se reduce al 21,5% entre los varones. 

Figura 52. Población que consume alcohol por frecuencia de consumo y sexo. 2019 

 
       Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Septiembre 2019 

Según frecuencia de consumo para los varones consumidores es mucho mayor, el 
consumo diario se sitúa en un 28,5% entre los varones y un 13,7% entre las mujeres 
consumidoras. 

La frecuencia de consumo más usual es una o varias veces por semana, situándose 
en el 47% de los varones que consumen alcohol y el 47,7% de las mujeres. 

Entre los varones consumidores de alcohol, aquellos que consumen menos de una 
vez cada 15 días es el 15,2% y entre las mujeres es del 24,2%. 

 

 

Tabla 54. Edad media en que comenzó a consumir bebidas alcohólicas y  sexo. 2019 
 

 
 
 

Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Muncipal 09/2019 

Los varones que consumen alcohol se inician antes en el consumo que las mujeres 
consumidoras, casi un año antes. 
 

 

    

Tabla 55. Distribución según consumo de alcohol (g/día) 

  Mujeres Varones 
Abstemio/a 43,9% 26,5% 
Bebedor/a ocasional 45,0% 44,0% 
Bebedor/a ligero/a 10,1% 24,1% 
Bebedor/a moderado/a 0,8% 5,3% 
Bebedor/a excesivo/a 0,1% 0,1% 

 Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. 

 

 La población que consume bebidas alcohólicas es mucho mayor que la población 
que consume tabaco, 64,3% frente al 27,0% de población fumadora.  

El consumo de alcohol se mide en Unidades de Bebida Estándar consumidas (UBE). 
Se considera que 1 UBE representa aproximadamente 10g de alcohol. La persona 
considerada abstemia no consume ningún gramo de alcohol al día, tenemos al 43,9% de 
mujeres y al 26,5% de varones abstemios.  
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El colectivo que representa un mayor porcentaje sobre el total son las personas 
bebedoras ocasionales (hasta 7,9g/día), suponiendo este grupo el 44,0% de varones que 
consumen alcohol y 45,0% de mujeres que consumen.  

La población que es bebedora ligera (de entre 8 a 20,9g/día) es un porcentaje 
mucho mayor entre los varones consumidores el 24,1% de ellos, que  entre las mujeres 
consumidoras, un 10,1%. 

El grupo de bebedores moderados o excesivos entre los varones consumidores llega 
al 5,4 de ellos, entre las mujeres consumidoras sólo un 0,9% se sitúan en esta categoría. 

De nuevo, tal y como ocurría respecto al consumo de tabaco, los varones se inician 
antes en el consumo de alcohol que las mujeres, el porcentaje de consumidores entre los 
varones es superior, la frecuencia de consumo es superior y la cantidad consumida también 
lo es. 

Tabla 56. Atención drogodependencias por sustancia  y sexo en Valencia. 2017 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 
TOTAL 2.040 536 26,3% 1.504 73,7% 

HEROÍNA 249 64 25,7% 185 74,3% 
ALCOHOL 718 179 24,9% 539 75,1% 
COCAÍNA 415 68 16,4% 347 83,6% 
CANNABIS 223 39 17,5% 184 82,5% 

BENZODIAZEPINAS 18 11 61,1% 7 38,9% 
NICOTINA 199 120 60,3% 79 39,7% 

CRACK 48 15 31,3% 33 68,8% 
LUDOPATÍA 81 13 16,0% 68 84,0% 

HEROÍNA MÁS COCAÍNA 9 1 11,1% 8 88,9% 
ALCOHOL MÁS COCAÍNA 65 18 27,7% 47 72,3% 

OTROS ESTIMULANTES 6 2 33,3% 4 66,7% 
INTERNET/ MÓVIL 2 0 0,0% 2 100,0% 

OTRAS 7 6 85,7% 1 14,3% 
Fuente: Anuario Estadístico de la ciudad de València. Datos extraídos de la Dirección General de ordenación sanitaria. Conselleria 
de Sanitat. 

Podemos apreciar que en el año 2017 fueron tratados en los servicios municipales 
2.040 casos de drogodependencias. Un 73,7% del total de casos corresponde a los varones, 
frente al 26,3% de las mujeres, por lo que se puede concluir que la drogodependencia 
afecta considerablemente más a los varones que a las mujeres.  

Respecto a las sustancias con mayor adicción, en primer lugar se encuentra  el 
alcohol (35,2%), en segundo lugar la cocaína (20,3%) y en tercero la heroína (12,2%). El 
comportamiento en el consumo varía en función del género, destacando la nicotina y las 
benzodiacepinas (antidepresivos) como las únicas drogas que son más consumidas por 
mujeres. 

En cuanto a los tramos de edad, los casos de drogodependencia se concentran en 
el rango de edad de 35 a 54 años, con un 59,3% del total, como vemos en la tabla siguiente. 
Más concretamente, se aprecia una ligera diferencia por sexo, presentando los varones una 
mayor incidencia en el rango de 35 a 49, mientras que para las mujeres es de los 40 a los 54. 
De hecho, la edad media de las personas tratadas en los servicios municipales de 
drogodependencia se sitúa en 43,3 años de edad para el todo el conjunto, frente a los 
promedios de 42,7 años para los varones y de 45,3 años para mujeres. 
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Tabla 57. Drogodependencias según sexo y edad en la Ciudad de Valencia. 2017 

  TOTAL MUJERES %  VARONES %  
TOTAL 2.040 536 26,3% 1.504 73,7% 
<19 AÑOS 42 10 23,8% 32 76,2% 
DE 19 A 21 AÑOS 57 9 15,8% 48 84,2% 
DE 22 A 24 AÑOS 50 10 20,0% 40 80,0% 
DE 25 A 29 AÑOS 119 23 19,3% 96 80,7% 
DE 30 A 34 AÑOS 202 47 23,3% 155 76,7% 
DE 35 A 39 AÑOS 299 68 22,7% 231 77,3% 
DE 40 A 44 AÑOS 309 81 26,2% 228 73,8% 
DE 45 A 49 AÑOS 325 85 26,2% 240 73,8% 
DE 50 A 54 AÑOS 276 86 31,2% 190 68,8% 
DE 55 A 59 AÑOS 175 52 29,7% 123 70,3% 
DE 60 A 64 AÑOS 92 34 37,0% 58 63,0% 
≥ 65 AÑOS 93 31 33,3% 62 66,7% 
NS/NC 1 0 - 1 - 
EDAD MEDIA 43,3 45,3 - 42,7 - 

Fuente: Anuario Estadístico de la ciudad de València. Datos extraídos de la Dirección General de ordenación sanitaria. Conselleria 

de Sanitat. 

4.7 HÁBITOS SALUDABLES 
 

4.7.1  Ejercicio físico en el tiempo libre  
Más de la mitad de la población realiza alguna actividad física en su tiempo libre. El 

69,9% de los hombres  encuestados afirma realizar ejercicio físico, 8 puntos porcentuales más 
que en el caso de las mujeres encuestadas (61,9%). El 38,0% de encuestadas y el 30,1% de 
los encuestados no hace ejercicio y tiene una vida prácticamente sedentaria.  
 

Figura 53. Ejercicio físico en el tiempo libre por sexo. Ciudad de València. 2019. 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal 2019. 
 

Las actividades físicas que más se realizan en el tiempo libre son caminar, gimnasia 
intensa y correr. El 53,5% de las encuestadas caminan, 11,8 puntos porcentuales más que en 
el caso de los varones que realizan algún tipo de ejercicio (41,7%). La actividad de gimnasia 
intensa está más igualada por sexo, son el 27,0% de mujeres que la realizan y el 25,5% de los 
varones que hacen algún ejercicio. En tercer lugar, tenemos la actividad de correr, más 
masculinizada, ya que es practicada por el 21,2% de los que hacen ejercicio, 8,9 puntos 
porcentuales más que entre las mujeres.  

Las actividades más segregadas aunque con una frecuencia muy inferior son fútbol 
y yoga/pilates/estiramientos. La actividad de fútbol cuenta con un porcentaje casi 
inexistente entre las mujeres que hacen ejercicio (0,9%), frente al 10,4% entre los varones. Por 
el contrario, yoga y pilates es una actividad que realizan el 13,3% de mujeres que hacen 
algún ejercicio y sólo un 2,1% de los varones que hacen ejercicio.  
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Figura 54. Tipo de actividades físicas en el tiempo libre por sexo. 2019. (%) 

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal 09/2019 

4.7.2 Horas de sueño y descanso 

Tabla 58. Horas de sueño. Ciudad de València. 2019. 

  Mujeres Varones 
Menos de 6 horas 14,2% 9,0% 
≥ 6 i < 7   20,2% 20,2% 
≥ 7 i < 8  30,9% 33,6% 
≥ 8 i < 9 29,7% 31,5% 
≥ 9 i < 10 3,4% 3,8% 
10 o más horas 1,6% 1,9% 
Total 100,0% 100,0% 
Media 7,0 7,1 

 Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.Barómetro Municipal. 09/2019 

 

 La media de horas de sueño al día es muy similar para ambos sexos ya que se sitúa en 
7,1 horas en los varones y 7,0  en las mujeres. El grueso de la población se sitúa en la franja 
de las 7 y 8 horas diarias, donde encontramos al 33,6% de los encuestados y al 30,9% de las 
encuestadas. A continuación, la población que duerme entre 8 y 9 horas donde estaría el 
31,5% de los encuestados y el 29,7% de las encuestadas. Las mayores diferencias se observan 
en el grupo de población que duerme menos de 6 horas diarias y son muchas más mujeres 
en porcentaje el 14,2% de encuestadas y el 9,0% de encuestados.  
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4.7.3 Nutrición 

Figura 55. Alimentos que consume diariamente o varias veces a la semana. 2019 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal 09/2019 

 

De entre los alimentos más consumidos encontramos la leche y los derivados lácteos 
que forman parte de la dieta diaria del conjunto de la población en la ciudad de València, 
el 93,0% de mujeres y el 92,9% de varones lo consumen diariamente o varias veces a la 
semana.  

Seguidamente tenemos las frutas, en mayor medida consumidas por mujeres con el 
93,6%  y el 89,9% de varones, y en tercera posición las verduras y hortalizas, con el 92,6% de 
mujeres y el 89,0% de varones. Las mayores diferencias por sexo las encontramos en el 
consumo de carne, el 81,5% de los varones encuestados lo consumen diariamente o varias 
veces a la semana frente al 72,9% de mujeres encuestadas.  

 
4.7.4 Índice de masa corporal 

 

Figura 56. Altura y peso medio. 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València.Barómetro Municipal 09/2019 
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Figura 57. Distribución según IMC (*) por sexo. 2019. 

 
    Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. Barómetre Municipal 09/2019 
(*) Peso en Kg dividido por la altura en metros al cuadrado. 

 

La altura media declarada por los varones entrevistados es de 173,8 cm, 12 cm más 
que la altura media declarada por las mujeres; respecto al peso medio es de 77,5Kg para 
los varones y 65,6 para las mujeres, a una distancia de 12 Kg aproximadamente. 

Tras el cálculo del IMC, la mayor parte de la población se situaría en la franja de peso 
normal, el 54,2% de las mujeres y el 47,8% de los varones. No obstante, el colectivo en la franja 
con sobrepeso es muy notable, principalmente en el caso de los varones, el 40,4% de los 
encuestados tiene sobrepeso y el 29,4% de las encuestadas. La proporción de mujeres que 
se encuentra en los extremos es mayor, con peso insuficiente tenemos al 2,9% de las mujeres 
frente al 0,4% de los varones y con obesidad u obesidad mórbida el 13,4% de las encuestadas 
y el 11,4% de los encuestados. Entre los varones el 40,4% presenta sobrepeso, frente a un 
29,4% de las mujeres. 
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5. VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Para abordar la situación de la violencia de género en la ciudad de València se ha 
recurrido a los datos disponibles en la Memoria del 2017 del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial. Este observatorio tiene los 
indicadores más relevantes acerca de esta problemática a nivel nacional, autonómico, 
provincial y municipal. También se han recogido datos de otras fuentes como la Delegación 
de Gobierno para la Violencia de Género.  

 

5.1 LLAMADAS AL 016 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por medio de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género, presta el Servicio Telefónico de información y de 
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género a través del número de teléfono 
de marcación abreviada 016, el cual fue creado en septiembre de 2007.  Si analizamos la 
evolución del servicio del 016 en el periodo 2007-2018  observamos que a partir del 2008 el 
número de llamadas desciende hasta el año 2012 (la subida experimentada de 2007 a 2008 
no es representativa por el mes de instauración del teléfono). Este hecho puede deberse a 
que la violencia de género perdió urgencia en la agenda política a raíz de la crisis 
económica, lo que acabó traduciéndose en una disminución de recursos para poder llevar 
a cabo políticas de atención de víctimas de violencia de género. Esta tendencia se vuelve 
a invertir a partir del año 2013 hasta el 2016,  siendo este el año donde más llamadas se han 
registrado en toda la evolución 2007-2018, reflejándose en las 3 comunidades representadas 
en la gráfica. 
 

Figura 58. Evolución del número de llamadas al 016. 2008-2018 

 
Fuente: Portal Estadístico, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.  
  

Tabla 59. Evolución del número de llamadas al 016, 2007-2018. 

 CATALUÑA COM. VALENCIANA COM. DE MADRID ESPAÑA 
2007 1.925 1.473 4.214 15.715 
2008 10.180 7.771 18.307 74.951 
2009 9.118 7.078 16.438 68.541 
2010 8.581 6.917 15.805 67.696 
2011 8.748 7.351 15.518 70.679 
2012 7.157 6.093 12.335 55.810 
2013 6.747 6.186 13.043 58.274 
2014 7.758 8.229 15.776 68.651 
2015 10.005 9.819 17.841 81.992 
2016 10.644 9.919 18.800 85.318 
2017 9.541 9.222 17.939 77.796 
2018 8.919 8.295 16.120 73.454 

Fuente: Portal Estadístico, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.                                                              
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5.2 DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO  
5.2.1  Denuncias por persona denunciante 

Tabla 60. Números de denuncias según quien la presenta, 2018. 

VALÈNCIA % ESPAÑA % 
TOTAL DENUNCIAS RECIBIDAS 5.867 100% 166.961 100% 

Presentada directamente por  la víctima en el juzgado 220 3,7% 4.676 2,8% 
Presentada directamente por familiares 272 4,6% 768 0,5% 

A
TE

ST
A

D
O

S 
P

O
LI

C
IA

LE
S Atestados policiales con denuncia de víctima 2.200 37,5% 110.623 65,5% 

Atestados policiales con denuncia familiar 69 1,2% 21.716 1,8% 

Atestados policiales por intervención directa policial 1.799 30,7% 25.006 15,4% 

Parte de lesiones recibido directamente en el juzgado 1286 21,9% 15.251 9,1% 

Servicios asistencia-Terceros  en general 21 0,4% 7.921 4,7% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  

 
En el año 2018 hay un total de 5.867 denuncias por violencia de género en València. 

De este total, un 3,7% de denuncias son presentadas directamente por la víctima en el 
juzgado. La tipología que más se da son los atestados policiales, que suponen el 69,3% del 
total de denuncias. De este, un 37,5% provienen por la denuncia de la víctima. Si observamos 
todo este proceso, en el 58,8% de los casos de denuncia la víctima no es quien impulsa el 
proceso.  
 
 

Así, solo en un 41,2% de los casos es la víctima la que toma la iniciativa en la denuncia, 
o bien presentándola  directamente en el juzgado o, especialmente, mediante el atestado 
policial. Es muy significativa la diferencia que hay entre València y España, puesto que en el 
total de España el 68,3% de los casos ha sido la víctima la que ha jugado un papel activo 
para la denuncia. En cualquier caso, existe un porcentaje alto de denuncias que no surgen 
de la propia víctima. Esta circunstancia puede ser debida a múltiples factores: que las 
mujeres no sean conscientes de la violencia que están sufriendo, miedo, vergüenza, que 
carezcan de recursos económicos propios, que las víctimas crean que tienen culpa de la 
situación que están viviendo, la dependencia emocional hacia el maltratador, miedo a 
perder a sus hijos e hijas, temor a que cuestionen su credibilidad o incluso estar bajo la 
amenaza de su pareja o de familiares.  

Por otro lado, las denuncias que la familia hace directamente al juzgado no suponen 
un porcentaje alto, un 4,6% en la ciudad de València), así como los atestado policial por 
denuncia de familiar, que suponen un 1,2%. Esto podría ser debido a que las familias tienen 
una escasa implicación en la resolución del problema. 
 

Figura 59. Denuncias según quien la presenta en la Ciudad de València, 2018. 

 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de Consejo General del Poder Judicial. 
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5.2.2 Renuncias: dispensa a la obligación de declarar como testigo 
 

Tabla 61. Renuncias: dispensa a la obligación de declarar como testigo. València, 2018. 

 VALÈNCIA ESPAÑA 
MUJERES VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA DE GÉNERO 5.411 158.590 
TOTAL DENUNCIAS RECIBIDAS  5.941 166.260 

Casos en los que la víctima  se acoge a 
la dispensa a la obligación de declarar 
como testigo 

Total 728 17.347 

Por españolas 335 11.106 

Por extranjeras 393 6.241 

Ratio Casos en los que la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de declarar 
como testigo/denuncias 

12% 10% 

Ratio Casos en los que la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de declarar 
como testigo/mujeres víctimas de VG 

13% 11% 

Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 

 

En la ciudad de València por cada víctima de violencia de género hay 1,07 denuncias 
realizadas, cantidad muy similar a la media nacional (1,05). La ratio media de víctimas de 
violencia de género que se acogen a “la dispensa a la obligación de declarar como testigo” 
respecto del total de estas víctimas en València es de un 12%, dos puntos porcentuales más 
que la media Española. Entre las víctimas de violencia de género españolas y las víctimas de 
violencia de género extranjeras se da una diferencia: las mujeres extranjeras se acogen en 
mayor medida a la dispensa de la obligación de declarar.  
 

5.2.3 Evolución del número de denuncias 

Tabla 62. Origen de las denuncias por violencia de género en Valencia, 2009-2018. 

NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

ORIGEN DE LA DENUNCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Presentada directamente por 
victima 

431 439 303 350 424 311 272 206 223 220 

Presentada directamente por 
familiares 

1 1 4 1 2 6 1 13 2 272 

Atestados policiales -con 
denuncia victima 

747 1.185 672 901 1.216 1.409 1.166 1.721 3.205 2.200 

Atestados policiales -con 
denuncia familiar 

22 149 32 19 33 40 53 61 17 69 

Atestados policiales -por inter. 
directa policial 

2.308 2.042 2.522 2.128 1.761 1.592 2.171 2.605 1.532 1.799 

Parte de lesiones 1.023 1.105 1.048 895 832 997 719 705 956 1.286 

Servicios asistencia-Terceros  en 
general 

7 88 98 90 133 121 206 164 6 21 

TOTAL DENUNCIAS 4.539 5.009 4.679 4.384 4.401 4.476 4.588 5.475 5.941 5.867 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de Consejo General del Poder Judicial. 
 

 

La evolución del número de denuncias se ha caracterizado por una tendencia constante 
que se prolonga hasta el año 2015 y un aumento destacado y progresivo en los últimos tres 
años de la serie.  

Además, se aprecia un peso minoritario de las denuncias presentadas directamente por 
la víctima o familiares, los atestados policiales con denuncia familiar y los servicios de 
asistencia o terceros en general. También se observa que los cauces de denuncias que 
presentan mayor incidencia en el periodo 2009-2016 son los atestados policiales con 
intervención directa policial y los atestados policiales con denuncias de las víctimas, seguido 
por los partes de lesiones.  
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Por último, 2017 ha sido el año en el que más denuncias se han realizado de entre todos 
los del periodo analizado, el cual sobresale por el aumento de los atestados policiales con 
denuncia de la víctima y de intervención directa policial. 

Figura 60. Denuncias por violencia de género en Valencia, 2009-2018 

 
Fuente: Datos extraídos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial 
 

5.3 DELITOS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN 
 

 5.3.1 Tipos de delitos. 

Tabla 63. Tipos de delito en la Ciudad de València, 2018. 

  VALÈNCIA % ESPAÑA % 
Homicidio 0 - 74 0,04% 
Aborto 0 - 1 0,00% 
Lesiones al feto 0 - 1 0,00% 
Lesiones y Malos Tratos del Art. 153 del CP 3.912 66,34% 92.951 53,88% 
Lesiones y Malos Tratos del Art. 173 del CP 211 3,58% 20.043 11,62% 
Lesiones y Malos Tratos del Art. 148 del CP 543 9,21% 5.960 3,45% 
Contra la libertad 47 0,80% 10.868 6,30% 
Contra la libertad e indemnidad sexual 29 0,49% 1.522 0,88% 
Contra la integridad moral 25 0,42% 3.288 1,91% 
Contra la intimidad y el derecho a la propia imagen 2 0,03% 769 0,45% 
Contra el honor 10 0,17% 941 0,55% 
Contra derechos y deberes familiares 0 0,00% 606 0,35% 
Quebrantamientos de Penas 200 3,39% 11.691 6,78% 
Quebrantamientos  de Medidas 790 13,40% 18.265 10,59% 
Otros 74 1,25% 5.531 3,21% 

TOTAL 5.897 100,00% 172.511 100,00% 
Fuente: Datos extraídos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 
 

El caso más grave de la violencia machista, el homicidio ha supuesto en 2018, 74 casos, en 
Valencia ninguno. 

En el 2018 se han registrado 5.897 delitos en València, relacionados con Violencia contra las 
mujeres, de los cuales el delito de lesiones y malos tratos supone el porcentaje más elevado, un 79,1% 
del total. A una gran distancia se encuentra el quebrantamiento de penas y medidas, el cual supone el 
16,8%. 

5.3.2 Órdenes de protección  

Tabla 64. Órdenes de protección por sexo y nacionalidad, 2018. 

  VALÈNCIA % ESPAÑA % 

TOTAL ÓRDENES 1.027 - 39.176 - 

Víctima: Mujer Española mayor de edad 655 63,8% 26.263 67% 

Víctima: Mujer Española menor de edad 14 1,4% 679 1,7% 

Víctima: Mujer Extranjera mayor de edad 358 34,9% 12.006 30,6% 

Víctima: Mujer Extranjera menor de edad 0 0,00% 228 0,6% 

Denunciado-Hombre-Español 623 60,7% 26.560 67,8% 

Denunciado-Hombre-Extranjero 404 39,3% 12.616 32,2% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de Consejo General del Poder Judicial. 
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El total de órdenes que se han cursado en la Ciudad de València durante el año 2018 
es de 1.027. Las víctimas con nacionalidad española suponen el 65,2% de casos que solicitan 
una orden de protección. La gran mayoría de estas víctimas son mayores de edad (63,8% 
del total). El resto de las órdenes (34,9% total) corresponde a mujeres extranjeras, de las 
cuales ninguna es menor de edad. Respecto a los varones denunciados, son mayoría los 
denunciados españoles con el 60,7%, por debajo de la media nacional (67,8%). Al contrario, 
el porcentaje de varones denunciados de nacionalidad extranjera, que supone el 39,3%, 
está por encima de la media nacional (32,2%).  
 

Tabla 65. Órdenes de protección a instancia incoadas en València, 2018. 

Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial 
 

La gran mayoría de las órdenes de protección incoadas se producen a instancia de 
las víctimas de violencia, tanto en la ciudad de València, con un 91,5%, como en España, 
con un 93,9%, lo que implica que las órdenes incoadas por otras vías sean muy minoritarias. 
 

 

 

Tabla 66. Órdenes de protección resueltas en la Ciudad de València. 2018 

 VALÈNCIA VALÈNCIA% ESPAÑA ESPAÑA % 

Inadmitidas 36 3,5% 392 1,0% 

Adoptadas 812 79,1% 27.093 69,2% 

Denegadas 179 17,4% 11691 29,8% 

Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 
Respecto a las órdenes de protección resueltas en València, son mayoría las 

adoptadas (79,1%), principalmente instadas por las víctimas (89,4% del total). Por otro lado, 
el 17,4% de las órdenes han sido denegadas; este porcentaje es mucho más alto en el 
conjunto del Estado, un 29,8%. 
 

5.3.3 Terminación de los procedimientos de la violencia de género  
  

Tabla 67. Forma de terminación de los procedimientos de violencia de Género, 2018. 

 

Por Sentencia 
Absolutoria 

Por Sentencia 
Condenatoria 

Por 
Sobreseimiento 

Libre 

Por 
Sobreseimiento 

Provisional 

Elevación al 
órgano 

competente 
Otras 

VALÈNCIA 2,1% 6,6% 16,4% 24,7% 14,4% 35,8% 

ESPAÑA 2,1% 13,1% 3,5% 41,6% 22,4% 17,3% 

Fuente: Extraído del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial,  2018 
 

En la tabla podemos observar la distribución porcentual de las resoluciones de los 
procedimientos que se han iniciado como violencia de género.  
A nivel nacional, en el 41,6% de los procesos la terminación se da por sobreseimiento 
provisional, lo que significa que se suspende el proceso porque no está debidamente 
justificado, porque existen dudas sobre la perpetración del delito o no hay motivos suficientes 
para condenar al acusado, mientras que en València este porcentaje se reduce hasta el 
24,7%. 
  

 

VALÈNCIA % VALÈNCIA ESPAÑA % ESPAÑA 
A instancia de la víctima/s 940 91,5% 36.779 93,9% 
A instancia de otras personas 0 - 170 0,4% 
A instancia del Minist. Fiscal 48 4,7% 1.703 4,3% 
De oficio 39 3,8% 523 1,3% 
A instancia de la Administración 0 - 1 0,0% 

Total 1.027 100% 39.176 100% 
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6. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ASOCIACIONISMO 
 

6.1 ELECCIONES MUNICIPALES DE MAYO 2019 
Analizar la presencia de las mujeres en los diferentes órganos de representación es 

fundamental para comprender el nivel de empoderamiento y emancipación que han 
conseguido las mujeres, pero también de la persistencia de ciertas dificultades para alcanzar 
los puestos de más alta responsabilidad.  

El análisis de los resultados electorales nos muestra cuál es el grado de igualdad entre 
varones y mujeres que se ha alcanzado en el campo de la política representativa, 
específicamente en los propios partidos políticos, que son quienes confeccionan las listas 
electorales y los gobiernos. Cabe señalar que la esfera política ha sido tradicionalmente 
monopolizada por los varones y que, si bien en los últimos años se ha progresado hacia una 
mayor presencia femenina, todavía sigue habiendo diferencias significativas, sobre todo en 
lo que se refiere a acceder a los puestos de máxima responsabilidad de los partidos políticos.  

En este apartado trataremos los resultados de las últimas elecciones municipales y 
autonómicas de 2019. En primer lugar, la presencia y posición de las mujeres en las listas 
electorales presentadas por los partidos. En segundo lugar, los resultados de las elecciones, 
analizando el número de mujeres y hombres en los órganos electos. Por último, la presencia 
de hombres y mujeres en los órganos ejecutivos de la Junta de Gobierno Local, y en el 
Consell de la Generalitat.  

6.1.1  Composición de las Listas Electorales 
A la hora de analizar la presencia de mujeres y varones en las listas electorales hay 

que tener en cuenta la importancia que tienen para los partidos políticos los primeros puestos 
de la lista electoral, aquellos con opciones de dar lugar a representación en el órgano 
vinculado. Estos puestos de máxima cotización son los llamados puestos de salida, donde la 
desigualdad se hace más patente. También cabe hacer mención a la Ley Orgánica 3/2007 
de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la cual establece una 
mínima presencia de 40% femenina en las listas electorales, distribuidas de forma que, en 
cada tramo de 5 puestos, un mínimo de 2 candidatas fueran mujeres. El incumplimiento de 
dicha norma supone la anulación de la candidatura.  

Todas las listas presentadas incluyeron un número variable de mujeres, entre 14 y 19, 
del total de 33 personas que conformaron cada una de ellas. Como hemos introducido, la 
presencia de14 mujeres es el límite inferior necesario para que la lista electoral pueda ser 
presentada de forma legal. Así, vemos que de las candidaturas más votadas 2 se 
mantuvieron en este límite (PP y Ciudadanos), mientras que un total de 2 presentaron menos 
de 17 candidatas mujeres, superando el mínimo, pero sin llegar a la igualdad (VOX, y 
Compromís). La candidatura con más puestos ocupados por mujeres fue la presentada por 
UNIDES PODEM-EUPV en las que 19 de su lista eran mujeres. Hay que destacar que, por 
tratarse de un número impar de componentes, la igualdad absoluta resulta imposible 
aritméticamente. Así, en el conjunto de la lista, vemos como hay una mayoría de partidos 
que presentaron más hombres que mujeres, incluyendo 8 de las 20 que solamente 
presentaron el límite legal.  
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Tabla 68. Mujeres en los diferentes niveles de las listas, Elec Municipales. 2019 

*Nota: todas las listas presentadas a las elecciones municipales deben estar  formadas por un total de 33 miembros 
Fuente: La Representación femenina en las elecciones Valencianas de 2019. Secció de Dones i Igualtat, Ajuntament de València.  

Si avanzamos en el nivel de responsabilidad y analizamos los 10 primeros puestos, en 
los que debía haber un mínimo de 4 mujeres para que la lista fuera legal, vemos cómo casi 
la mitad de los partidos más votados están en el límite. Dos candidaturas presentaron un 
número igual de mujeres y hombres y 3 presentaron más mujeres que hombres (6 en el caso 
de ERPV-Acord Municipal, 6 Unides Podem-EUPV y 7 en el caso de PACMA). El mayor número 
de partidos que se mantienen en los límites legales en esta franja de mayor protagonismo ya 
nos indica que, a medida que nos acercamos a los puestos de salida, la presencia femenina 
disminuye hasta los límites de lo legalmente exigido. Al observar los 5 primeros puestos (donde 
un mínimo de 2 han de ser mujeres), el análisis se complica, debido a que en este tramo 
también es aritméticamente imposible una igualdad completa. Incluso así, vemos que de 
los 8 partidos más votados, la mayoría (5 de los 8) presentaron más mujeres que hombres.  

Finalmente, llegamos al análisis del puesto más relevante: el denominado cabeza de 

lista. Esta posición no solamente es la que más posibilidades tiene de salir elegida, sino que 
se diferencia cualitativamente del resto al ser la que encabeza el cartel electoral, 
representando la persona que la ocupa al conjunto de la candidatura y la posibilidad 
directa de alcanzar la alcaldía del municipio. Solamente 3 de las 8 candidaturas más 
votadas están encabezadas por mujeres. Los 4 partidos con representación en el anterior 
consistorio (PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y VALC) y las 2 nuevas listas que se 
presentaban con más posibilidades de acceder a la cámara municipal (con la agrupación 
de Unides Podem  y Esquerra Unida, PACMA y VOX). Entre estos 8 partidos, solamente PP, 
PSOE y Unides Podem-Esquerra Unida presentó a una mujer como cabeza de lista.  

 
6.1.2 Composición del Pleno Municipal  

La composición del pleno del Ayuntamiento, es decir, el total de concejales y 
concejalas electas, es una consecuencia directa de la proporción de mujeres y hombres en 
puestos de salida. Hay un menor número de mujeres (15) que de varones (18), no llegándose 
al 50% de mujeres concejalas. Como observación, hay que señalar que la Ley no establece 
un mínimo de mujeres en los órganos electos, sino solamente en las listas que se presentan 
para conformarlos. 

  

 CABEZA DE LISTA % 
5 PRIMEROS 

PUESTOS 
% 

10 PRIMEROS 
PUESTOS 

% TOTAL* % 

PP 1 100,0% 3 60,0% 5 50,0% 14 42,4% 
COMPROMÍS  0 0,0% 2 40,0% 4 50,0% 15 45,5% 

C's 0 0,0% 2 40,0% 4 40,0% 14 42,4% 
PSOE 1 100,0% 3 60,0% 5 50,0% 17 51,5% 

ERPV-ACORD 
MUNICIPAL 

0 
0,0% 

3 60,0% 6 60,0% 17 51,5% 

UNIDES PODEM-
ESQUERRA UNIDA 

1 
100,0% 

3 60,0% 6 60,0% 19 57,6% 

PACMA 0 0,0% 3 60,0% 7 70,0% 19 57,6% 
VOX 0 0,0% 2 40,0% 4 40,0% 15 45,4% 
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Tabla 69. Composición del Pleno Municipal comparado con la legislatura anterior 

Fuente: La Representación femenina en las elecciones Valencianas de 2019. Secció de Dones i Igualtat, Ajuntament 
de València.  

Si analizamos cada grupo municipal por separado, observamos cómo en 2015 
ninguno de ellos llegaba a la igualdad total entre hombres y mujeres y en 2019 son dos 
partidos los que tienen una mayor representación femenina. PP con el 62,5% de concejalas, 
PSOE con un 57,1%  y Compromís con un 40% de mujeres en sus grupos. Esta composición 
supone un avance en la presencia femenina en el Pleno respecto a la anterior legislatura, 
donde había 13 concejalas de un total de 33, representando el 39,4%. Los dos grupos 
municipales que no llegan al mínimo de representación femenina son Ciudadanos y VOX, 
con 33,3% y 0,0% de representación.  

Así pues, la composición final del conjunto de representantes puede resultar más 
desigual que la que se establece para las listas. En concreto, vemos cómo las dos listas que 
solo han alcanzado el 33% de representación femenina en sus grupos municipales  ya partían 
de la mínima representación de mujeres en el tramo correspondiente a puestos de salida 
(los 5 y 10 primeros puestos). Además, el hecho de no ordenarse las listas en modo de 
cremallera (alternando hombres y mujeres), sino priorizando a los hombres en los primeros 
puestos, ha provocado una mayor masculinización de sus equipos municipales. 

 

6.1.3  Equipo de Gobierno Municipal 
 

En lo que se refiere al equipo de gobierno municipal, las proporciones de hombres y 
mujeres mejoran respecto al pleno. En el conjunto de la Junta de Gobierno, a pesar de haber 
minoría de mujeres, la proporción es de 4 mujeres en un total de 9 miembros. En las 
coordinaciones generales de las áreas municipales en la que el actual equipo ha dividido el 
trabajo,  no encontramos mayor paridad: 4 de las 10 áreas están coordinadas por mujeres. 
Las áreas coordinadas por mujeres siguen teniendo un carácter más social que técnico. No 
obstante, en el nuevo gobierno se han roto algunos estereotipos clásicos ya que áreas como 
urbanismo y vivienda o desarrollo de los sectores económicos, tradicionalmente muy 
masculinizadas, son dirigidas por mujeres. 
 

Tabla 70. Distribución por sexos en el equipo de Gobierno Municipal 

 
JUNTA DE GOBIERNO COORDINACIONES DE ÁREAS 

N % N % 
MUJERES 4 44,4% 4 40,0% 
VARONES 5 55,6% 6 60,0% 

TOTAL 9 100% 10 100% 
Fuente: La Representación femenina en las elecciones Valencianas de 2019 Secció de Dones i Igualtat, 
Ajuntament de València.  

 
2015 2019 

CONCEJALAS/ES CONCEJALAS/ES 
TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 

PP 10 4 40,0% 8 5 62,5% 
COMPROMÍS 9 4 44,4% 10 4 40,0% 

C's 6 2 33,3% 6 2 33,3% 
PSPV 5 2 40,0% 7 4 57,1% 
VALC 3 1 33,3% - - - 

         VOX - - - 2 0 0,0% 

TOTAL 33 13 39,4% 33 15 45,5% 
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6.2 ELECCIONES AUTONÓMICAS 
6.2.1  Listas presentadas por los partidos en la circunscripción de València 

 

De forma similar a como sucedía en las elecciones municipales, la presencia 
femenina en las listas en su conjunto se encuentra por debajo de la presencia masculina. 
Del total de 600 personas que conformaban las listas a las Corts Valèncianes por la 
circunscripción de València, 273 eran mujeres y 327 eran hombres.  

Por un lado, podemos destacar diferencias por partidos: 5 de los 15 partidos se ubican 
por debajo del número mínimo de mujeres exigido por la ley, situado en 16 mujeres de los 
40 puestos totales (Falange Española de las JONS, UIG- SOM-CUIDES, RVPVE, Poble 
Democràtic, Podem y VOX). Otros 2 partidos presentan entre 16 y 18 mujeres, es decir, entre 
un 40,0% y un 45,5% (PCPE y AUNA CV).  Más de la mitad de las listas presentadas por los 
distintos partidos tienen una distribución igualitaria, en concreto, 9 de las 15 candidaturas. 
Destacan, por último, dos partidos con más mujeres que hombres en sus listas: EUPV, con 23 
mujeres, y PACMA, con 25.  

Entre los 10 primeros puestos, las proporciones oscilan entre el 40%y el 60%: hay 6 
partidos con más hombres que mujeres, 7 partidos que han presentado listas totalmente 
paritarias, y 2 partidos que han presentado más mujeres que hombres (EUPV y PACMA). Entre 
los 5 primeros puestos no se sigue apreciando la infrarrepresentación femenina, pues solo 3 
de los 15 partidos presentan más mujeres que hombres. Un buen número de partidos que 
habían establecido listas paritarias en los 10 primeros niveles, concentran en los 5 primeros 
un mayor número de hombres. 

Pasamos ahora a analizar los cabezas de lista, y por tanto las figuras de mayor 
visibilidad y representatividad a nivel de circunscripción provincial. Hay que destacar que en 
este caso la cabeza de cartel por València no siempre coincide con la persona que se 
presenta como candidata a presidir la Generalitat. No obstante, la importancia política 
sigue siendo muy relevante, y en muchos de los casos, ambas figuras sí que coinciden. 
Atendiendo a los datos, se observa que de las 15 candidaturas presentadas, 5 están 
encabezadas por mujeres, lo que supone un 33,3% del total. En cuanto al formato de la lista, 
la mayoría de partidos han presentado listas cremallera, si bien 2 candidaturas (EUPV y 
PACMA) han presentado candidaturas alternas pero con mayoría de mujeres.  

 

 
 
 
 



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2018 

84 

 
Tabla 71. Listas presentadas por los partidos en la circunscripción de València 

NÚMERO Y PROPORCIÓN DE MUJERES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LAS LISTAS ELECTORALES PRESENTADAS A 
LAS ANTERIORES ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 2019 POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALÈNCIA 

 CABEZA DE LISTA 
5 PRIMEROS 

PUESTOS 
% 

10 PRIMEROS 
PUESTOS 

% TOTAL* % 

COMPROMÍS: BLOC-
INICIATIVA VERDSEQUO 

1 2 40,0% 4 40,0% 20 50,0% 

PSOE 0 2 40,0% 4 40,0% 19 47,5% 
FALANGE ESPAÑOLA DE 

LAS J.O.N.S 
0 2 40,0% 4 40,0% 15 37,5% 

ERPV 0 2 40,0% 5 50,0% 20 50,0% 
CIUDADANOS 0 2 40,0% 5 50,0% 21 52,5% 

PACMA 1 4 80,0% 7 70,0% 25 62,5% 
PP 1 2 40,0% 4 40,0% 19 47,5% 

PCPE 0 2 40,0% 4 40,0% 16 40,0% 
UIG-SOM-CUIDES 1 1 20,0% 2 20,0% 15 37,5% 

UNIDES PODEM - EUPV 1 3 66,0% 6 60,0% 22 55,5% 
VOX 0 2 40,0% 4 40,0% 15 37,5% 

AUNA CV 0 3 66,0% 6 60,0% 18 45,5% 
AVANT adelante los 

verdes 
0 2 40,0% 6 60,0% 20 50,0% 

RVPVE 0 2 40,0% 4 40,0% 14 35,0% 
POBLE DEMOCRATIC 

PODEM 
0 2 40,0% 4 40,0% 15 37,5% 

TOTAL 5 33/75 44,0% 69/150 46,0% 273/600 45,5% 
Fuente: Representación femenina en las elecciones Valencianas, 2019. Secció de Dones i Igualtat, Ajuntament de València.  

Nota: Las listas para el municipio de València están formadas por 40 personas. 
 

6.2.2   Diputadas y diputados electos  
 

De nuevo, la presencia de mujeres y hombres en las Corts va a depender 
directamente de sus respectivas posiciones en las listas electorales de los partidos que se 
presentan. El número de diputadas en el conjunto de la cámara ha aumentado respecto a 
la legislatura anterior, incrementándose de 43 a 48 e introduciéndose en la franja legal de 
igualdad, con un 48,5% del total de escaños. Si analizamos los diferentes grupos 
parlamentarios, vemos que solamente uno de ellos, el de Podem, está formado por más 
mujeres que hombres, mientras que el resto se sitúan en la franja entre el 40 y el 50%, a 
excepción de PP que solamente cuenta con 7 mujeres en un grupo de 19 (36,8%), a pesar 
de estar encabezados por una mujer.  

Tabla 72. Diputadas y diputados electos en las legislaturas anteriores (2015-2019) 

Fuente: Representación femenina en las elecciones Valencianas 2019. Secció de Dones i Igualtat, Ajuntament València.  

6.2.3  Consell de le Generalitat 
 

A pesar de que el número de diputadas es menor al de diputados, para la 
conformación del Consell, los grupos políticos que han formado la coalición de gobierno, 
PSOE, Unides Podem y Compromís, han decidido conformar un equipo de gobierno paritario, 
con 6 conselleres y 5 consellers. De esta forma, por primera vez la Comunidad Valenciana 

 
DIPUTADAS/OS  2015 DIPUTADAS/OS  2019 

TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 
PP 31 13 41,9% 19 7 36,8% 

PSPV 23 12 52,2% 27 13 48,1% 
COMPROMÍS 19 8 42,1% 17 8 47,1% 

C's 13 4 30,8% 18 8 44,4% 
PODEM 13 6 46,2% 8 7 87,5% 

VOX - - - 10 5 50% 
TOTAL 99 43 43,4% 99 48 48,5% 
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tiene un gobierno autonómico paritario y con una mujer en la vicepresidencia. Además, por 
primera vez también, se ha creado una Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

 

6.3 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ASOCIACIONISMO 
Otro aspecto para conocer la participación de las mujeres en la esfera pública es 

observar la participación social y el asociacionismo en la ciudad. En el Barómetro Municipal 
de septiembre de2018 realizado por la Oficina de Estadística de València, se preguntaba a 
la ciudadanía por la participación/interés en este tipo de actividad.  

Las asociaciones de madres y padres, las vecinales y las religiosas son las únicas en 
las que la presencia femenina supera a la masculina. Es destacable el hecho de que todas 
estas asociaciones están especialmente relacionadas con el ámbito privado de las 
personas. Por otro lado, en el caso de los sindicatos y los clubs deportivos el porcentaje de 
hombres que muestra dobla al correspondiente porcentaje de mujeres. En menor medida, 
también se intuye un menor interés por parte de las mujeres por formar parte de un partido 
político. 

Figura 61. ¿Es miembro, o le gustaría serlo, de los siguientes grupos o asociaciones? 2018 

 
Fuente: Barómetro septiembre 2018, quinta ola. Oficina de Estadística, Ajuntament de València. 
 

Figura 62. “Mucha simpatía hacia grupos/movimientos sociales” 

Fuente: Barómetro septiembre 2018, quinta ola. Oficina de Estadística, Ajuntament de València 
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 A pesar de participar menos, las mujeres parecen tener mayor simpatía por los 
diferentes grupos y movimientos sociales, exceptuando el caso de los sindicatos. En el caso 
de los colectivos feministas, las mujeres presentan mucha mayor simpatía, siendo el 
movimiento social que mayor diferencia porcentual muestra entre varones y mujeres (6,7 
puntos de diferencia).  
 

Figura 63. “Si hubiera que elegir entre estos aspectos, cuales son los dos más importantes?” 

 
Fuente: Barómetro septiembre 2018, quinta ola. Oficina de Estadística, Ajuntament de València 

 
Respecto a los asuntos que más prioriza la ciudadanía, también encontramos 

diferencias por sexo. La mayor diferencia se encuentra en el número de mujeres que 
consideran como más importante “mejorar el sistema educativo”, el 17,8% frente al 13,6% de 
varones. Asimismo, es mayor el porcentaje de varones que valoran como más importante 
“Dar a la ciudadanía más participación en las decisiones importantes de gobierno” (el 10,2% 
de varones frente al 7,8% de mujeres), “Mantener la seguridad pública” (el 13,1% de varones 
frente al 11,9% de mujeres) y reducir las desigualdades económicas (el 13,0% de varones 
frente al 11,1% de mujeres). La primera opción para ambos sexos es el “Crecimiento 
económico”, con un 17,7% de varones encuestados y un 18,0% de mujeres encuestadas que 
la escogieron.  
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Figura 64. “En términos generales, cuanto le interesa la política?” 

 
Fuente: Barómetro septiembre 2018, quinta ola. Oficina de Estadística, Ajuntament de València 
 

El interés por la política difiere significativamente por sexo. Para los varones el grupo 
más numeroso, con un 35% del total son los que dicen estar “Bastante” interesados en la 
política. Para las mujeres el grupo más numeroso es las que dicen estar “Poco” interesadas 
en la política, con un 32,5% del total, a poca distancia, con un 31,4%, están las mujeres que 
dicen estar “Nada” interesadas. 

Una minoría, el 9% entre los varones y un 6,3% entre las mujeres dicen tener “Mucho” 
interés en la política. En general el interés que declaran los varones por la política es superior 
al declarado por las mujeres. 
 

Figura 65. “Se considera usted muy informado, bastante, poco o nada informado respecto a los 
temas de actualidad?” 

 
Fuente: Barómetro septiembre 2018, quinta ola. Oficina de Estadística, Ajuntament de València 
 

A pesar de que la opción mayoritaria es la falta de interés en la política, cuando se 
pregunta sobre el conocimiento de la realidad política actual aumenta la incidencia 
positiva. A mayor grado de interés en materia política mayor es el grado de información 
disponible. Son por tanto, más varones los que afirman tener mayor nivel de información 
respecto a los temas de actualidad. El 60% de los encuestados se considera “muy” o 
“bastante informado”, frente al 51,2% de las mujeres encuestadas.  
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7. CONVIVENCIA  
 

Desde los años 70 hasta la actualidad, la sociedad Valenciana, como la española en general, 
ha experimentado una serie de transformaciones fundamentales dando origen a una 
heterogeneidad de formas de convivencia: el tránsito de la familia tradicional a la nuclear, el 
descenso de la natalidad y fecundidad, la reducción del número de matrimonios y el incremento 
de uniones consensuales, un incremento de las familias reconstituidas como consecuencia del 
aumento del número de divorcios, el progresivo crecimiento y visibilidad de las familias 
monoparentales y monomarentales, etcétera. 

 
7.1 HOJAS FAMILIARES 

Tabla 73. Hojas familiares y personas según su composición, València, 2019. 

  Hojas familiares Personas Media de personas 
por hoja 

Total 329.860 790.505 2,40 

Alguien de 0-4 26.717 109.638 4,10 

Alguien de 5-9 30.392 126.918 4,18 

Alguien de 10-14 33.060 134.782 4,08 

Alguien de 15-19 32.519 128.748 3,96 

Alguien de 20-24 34.237 125.960 3,68 

Alguien de 25-29 38.417 125.803 3,27 

Alguien de 30-34 40.725 126.159 3,10 

Alguien de 35-39 47.084 149.634 3,18 

Alguien de 40-44 54.230 173.163 3,19 

Alguien de 45-49 52.876 166.182 3,14 

Alguien de 50-54 51.908 158.276 3,05 

Alguien de 55-59 46.879 135.113 2,88 

Alguien de 60-64 40.970 108.515 2,65 

Alguien de 65-69 37.160 90.244 2,43 

Alguien de 70-74 34.159 77.700 2,27 

Alguien de 75-79 26.811 57.481 2,14 

Alguien ≥ 80  42.386 80.462 1,90 
Fuente: Padrón municipal  de habitantes  a 1 de enero de 2019 

El número total de hojas familiares registradas en el Padrón Municipal de la ciudad en el año 
2019 es 329.860, integradas por 790.505 personas (2,40 personas por hoja). El número medio de 
personas por hoja es mayor en aquellos hogares con menores de edad. Por el contrario, la presencia 
de personas de mayor edad se asocia con un menor número de personas en la hoja, no 
alcanzándose un promedio de 2 si hay alguna persona mayor de 80 años.  

 
 

Tabla 74. Població major de 64 anys segons situació de convivència i sexe. Padró 2019. 

  Total % Dones % Homes % 

Total 165.814 100,0% 98.740 59,5% 67.074 40,5% 

Establiment Col·lectiu 1.812 100,0% 1.319 72,8% 493 27,2% 

Full Familiar 164.002 100,0% 97.421 59,4% 66.581 40,6% 

    Amb menors de 65 anys 64.015 100,0% 35.233 55,0% 28.782 45,0% 

    Només majors de 64 anys 99.987 100,0% 62.188 62,2% 37.799 37,8% 

        Majors de 64 a soles 43.630 100,0% 33.100 75,9% 10.530 24,1% 
Fuente: Padrón municipal  de habitantes  a 1 de enero de 2019 
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Si nos centramos en la población de personas mayores de 64 años, se aprecia que del total 
de 164.002 personas el 59,4% son mujeres. El porcentaje de mujeres es abrumadoramente 
mayoritario en las hojas unipersonales, un 75,9% de las personas de 64 y más años que vive solas 
son mujeres. Las mujeres también están más representadas en las hojas donde sólo viven 
personas de 64 y más años, suponen 62,2%. Las mujeres son también un 72,8% de las personas 
de 64 años y más que viven en establecimientos colectivos.  

Las hojas familiares más numerosas para el caso de las mujeres son las compuestas 
por dos personas (23,5%), seguido por el de 3 personas (23,4%). En el caso de los varones, las 
más numerosos son las que corresponden a hogares integrados por 3 (24,0%) y 4 personas 
(25,1%).  

Figura 66. Mujeres en hojas familiares según edad y número de personas en la hoja. 2019 

 

Fuente: Padrón municipal  de habitantes  a 1 de enero de 2019 

Figura 67. Varones en hojas familiares según edad y número de personas en la hoja. 2019 

 

Fuente: Padrón municipal  de habitantes  a 1 de enero de 2019 
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La trayectoria vital de la población en los distintos tipos de hogares presenta mayores 
diferencias por sexo en el grupo de edad que comprende a la población mayor de 64 años. Las 
mujeres en edad avanzada que viven solas son un colectivo muy numeroso numeroso 
proporcionalmente. El sobreenvejecimiento de las mujeres mayores viene provocado por la mayor 
esperanza de vida de las mujeres; el hecho de que un porcentaje muy alto de ellas, a pesar de su 
edad, vivan solas tiene  su explicación en aspectos culturales, que asocian la mayor 
“independencia” y capacidad de auto-atención de las mujeres en los aspectos básicos de la vida, 
a pesar de la edad (comprar, cocinar, limpiar etc) frente a las varones. 

Conforme aumenta la edad y surgen los procesos de emancipación aumentan las hojas 
familiares compuestas por una o dos personas. 

Por otra parte, si vive alguna persona menor de 40 años es más habitual encontrarse con hojas 
de 2 o 3 personas, que suelen corresponderse con la presencia de progenitores y descendientes. 
Conforme aumenta la edad y surgen los procesos de emancipación aumentan las hojas familiares 
compuestas por una o dos personas. 

 
7.2 HOGARES UNIPERSONALES I HOGARES CON MENORES 

Tabla 75. Hogares unipersonales según sexo y edad. 2019. 

 
Total Mujeres 

Mujeres  hogares 
unipersonales 

% 
Total Varones 

 
Varones  hogares  

unipersonales 
% 

    

Total 414.576 62.978 100,0% 375.929 45.612 100,0% 

Menys de 65 anys 317.155 29.878 47,4% 309.348 35.082 76,9% 

65 o més anys 97.421 33.100 52,6% 66.581 10.530 23,1% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2019. 

 

Del total de hogares unipersonales registrados en la ciudad de València, el 58,0% (62.978) 
los constituyen mujeres y el 42,0% (45.612) varones. Las diferencias por sexo aún son más acusadas 
cuando las analizamos por grupo de edad. De la población de 65 y más años que vive en hogares 
unipersonales, el 75,9% lo conforman mujeres y tan sólo el 24,1% los varones.  

 

Tabla 76. Hojas familiares según número menores de 5 años que conviven. 2019 

  Total Una mujer adulta Un hombre adulto Dos o más adultos 

Total 329.776 73.615 47.680 208.481 

0 303.060 70.885 47.225 184.950 

1 22.093 2.415 406 19.272 

2 4.275 302 49 3.924 

3 y más 348 13 0 335 

 
 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2019. 

Tabla 77. Hojas familiares según número de menores de 10 años que conviven. 2019 

  Total Una mujer adulta Un hombre adulto Dos o más adultos 

Total 329.776 73.615 47.680 208.481 

0 280.994 67.767 46.611 166.616 

1 32.617 4.518 837 27.262 

2 13.906 1.241 215 12.450 

3 y más 2.259 89 17 2.153 

 
 

 
 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2019. 

 

Entre las hojas familiares formadas por adultos a cargo de menores de 5 años, existen 
22.093 con un menor (6,7%), 4.275 con dos menores (1,3%) y 348 con 3 o más menores de 5 años 
(0,1%). Lo más común es encontrarnos en la composición a dos o más adultos a cargo de los 
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menores. No obstante, la presencia una única persona adulta junto con los menores es también 
importante. En este sentido, destaca el hecho de que los hogares monomarentales constituyen el 
85,7% de los hogares con una única persona adulta a cargo de menores de 5 años.  

El número de hojas familiares con menores de 10 años, por su parte, representa el 15,8% 
sobre el total. Como ocurría con los menores de 5 años, es más frecuente encontrarnos a dos o más 
adultos conviviendo con los menores. En cualquier caso, las diferencias entre hombres y mujeres se 
mantienen, ya que  los hogares monomarentales constituyen el 84,4% de los hogares formados por 
una única persona adulta a cargo de menores de 10 años. 

 

 7.3 OPINIÓN CIUDADANA SOBRE LOS PROBLEMAS QUE MÁS LE AFECTAN 
 

Los Barómetros municipales de opinión ciudadana son estudios que de manera periódica 
realiza la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València para conocer el posicionamiento 
de la ciudadanía en relación a los distintos bloques temáticos y la valoración de los servicios mu-
nicipales. Las siguientes gráficas muestran un agregado del conjunto de problemas que se reco-
gen en las 5 olas de campo realizadas.  

 
Figura 68. A usted, personalmente, ¿qué problema le afecta más? Mujeres 
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Figura 69. A usted, personalmente, ¿qué problema le afecta más? Varones. 

  
 
Ampliamente, el problema que más preocupa en la ciudad de València, tanto a 

varones como a mujeres, es la ocupación. Durante las distintas olas se ha mantenido como el 
primero en la lista de problemas, aunque con pequeñas variaciones (se intensificó en la segunda 
ola y perdió gravedad en la tercera). El segundo problema con más frecuencia registrada para 
ambos sexos es la economía social, aunque en la segunda ola fue reemplazado por la 
preocupación por la corrupción y la limpieza. En general, observamos una concentración general 
de los problemas en las primeras olas y una leve tendencia hacia la dispersión en las últimas.  

Comparando por sexo, se observan ligeras diferencias. Los problemas que más 
preocupan a los varones son la ocupación – paro, el urbanismo, la macroeconomía, el tránsito y la 
política/los políticos. En el caso de las mujeres preocupa más (además de la ocupación-paro), la 
educación, la salud y la limpieza. La preocupación por el urbanismo baja progresivamente en el 
caso de las mujeres y el malestar por las zonas verdes llega incluso a desaparecer en el caso de los 
varones. El carril bici es una preocupación creciente en los varones mientras que los  problemas de 
gestión aumentan su relevancia entre las mujeres.  
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