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1. DEMOGRAFÍA 

1.1 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN  

1.1.1 Estructura de la población por sexo y edad  

Tabla 1. Estructura de la población. 2023 

  TOTAL % MUJERES % VARONES % 

TOTAL 809.501 100,0% 425.369 52,5% 384.132 47,5% 

0-4 28.294 3,5% 13.691 3,2% 14.603 3,8% 

5-9 33.993 4,2% 16.611 3,9% 17.382 4,5% 

10-14 38.342 4,7% 18.577 4,4% 19.765 5,1% 

15-19 41.265 5,1% 20.285 4,8% 20.980 5,5% 

20-24 44.277 5,5% 21.840 5,1% 22.437 5,8% 

25-29 48.856 6,0% 24.722 5,8% 24.134 6,3% 

30-34 49.959 6,2% 25.207 5,9% 24.752 6,4% 

35-39 51.686 6,4% 26.264 6,2% 25.422 6,6% 

40-44 59.449 7,3% 30.062 7,1% 29.387 7,7% 

45-49 64.886 8,0% 32.882 7,7% 32.004 8,3% 

50-54 61.925 7,6% 31.788 7,5% 30.137 7,8% 

55-59 60.021 7,4% 31.573 7,4% 28.448 7,4% 

60-64 53.178 6,6% 28.853 6,8% 24.325 6,3% 

65-69 45.260 5,6% 25.258 5,9% 20.002 5,2% 

70-74 41.696 5,2% 23.654 5,6% 18.042 4,7% 

75-79 34.938 4,3% 20.574 4,8% 14.364 3,7% 

80-84 24.194 3,0% 14.864 3,5% 9.330 2,4% 

85-89 17.025 2,1% 11.130 2,6% 5.895 1,5% 

90-94 7.924 1,0% 5.732 1,3% 2.192 0,6% 

≥ 95 2.333 0,3% 1.802 0,4% 531 0,1% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2023. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

La ciudad de València, al inicio del año 2023, cuenta con una población empadronada 

de 809.501 personas, entre las cuales las mujeres representan el 52,5%. Esta distribución por sexo 

refleja una ligera predominancia femenina en la población total. 

Los grupos de edad más jóvenes muestran una ligera masculinización, atribuible al mayor 

número de nacimientos de varones y a la llegada de inmigrantes, en un mayor número varones y 

jóvenes. Por otro lado, la población de 60 años en adelante está feminizada, con un 58,2% de 

mujeres. Esta tendencia se acentúa en los grupos de edad más avanzada, debido a la mayor 

esperanza de vida femenina y a la sobremortalidad masculina en edades tempranas. 

El grupo de edad más numeroso, tanto para mujeres como para varones, es el de 45 a 49 

años, representando el 8,0% de la población total. Las cohortes de edades entre 40 y 59 años 

agrupan el 30,4% del total de la población. 

La población más joven muestra una tendencia decreciente, influenciada por factores 

económicos y culturales que han provocado una baja natalidad. En 2023, la población menor de 

15 años representaba el 12,4% del total, una disminución significativa en comparación con el 25% 

que representaba en 1970. 

Se observa un ligero crecimiento en el grupo de 10 a 14 años, correspondiente a los 

nacidos justo antes de la crisis económica, influenciado también por el aumento de la natalidad 

entre 2000 y 2008 debido a la llegada de inmigrantes jóvenes. No obstante, la población de 0 a 4 

años representa solo el 3,5% de la población total en 2023. 

La población de 65 años o más constituye el 21,5% del total, con un 59,4% de mujeres, 

proporción que aumenta para los grupos de edad más avanzada. Podemos determinar que los 

retos sociales asociados al envejecimiento y sobre envejecimiento afectan de manera más 

significativa a las mujeres. 
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Figura 1. Superposición de pirámides de población. 2013-2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Al analizar las pirámides de población correspondientes a los años 2013 y 2023, se 

constata una tendencia regresiva de la población, caracterizada por una reducción progresiva 

en los grupos de edad más joven. Este fenómeno es consecuente con la disminución persistente 

de la tasa de natalidad, con una notable pérdida de representación en el grupo de edad de 0 a 

4 años. Esto se puede relacionar con la marcada disminución en los segmentos de población 

comprendidos entre los 25 y los 40 años, que corresponden a las edades reproductivas centrales. 

Por otro lado, los grupos de edad superiores a los 60 presentan una marcada diferencia 

por sexo por el elevado peso proporcional de las mujeres, lo que se relaciona con una mayor 

esperanza de vida para el sexo femenino. 
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1.1.2 Mujeres por grupos de edad  

Figura 2. Mujeres por grupo de edad. 1970-2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Tabla 2. Evolución del número de mujeres por grupo de edad. 1970-2023 

  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% 

2015 56.858 13,8% 263.715 64,1% 94.039 22,9% 

2019 56.051 13,4% 262.514 62,9% 98.740 23,7% 

2020 55.454 13,2% 264.700 63,0% 100.274 23,9% 

2021 54.267 12,9% 264.637 63,0% 101.001 24,1% 

2022 52.949 12,6% 264.145 63,1% 101.702 24,3% 

2023 52.867 12,4% 269.488 63,4% 103.014 24,2% 
        Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Este estudio de las mujeres por grupos de edad a lo largo de los últimos 50 años en la 

ciudad de València muestra transformaciones demográficas de mucho interés. Las más 

reseñables son el marcado descenso de la población femenina menor de 16 años, que pasó de 

ser 95.398 y una proporción del 24,5% en 1981 a 50.368 y representar un dato porcentual de 12,8% 

solo veinte años después. En 2023 este grupo de edad sigue representando en lo que se refiere a 

su peso porcentual un dato muy similar al de 2001, quedándose en el 12,4% del total. 

El segundo grupo de edad objeto de estudio se ha mantenido bastante constante a lo 

largo de estos 50 años. Crece del mismo modo que lo hace el conjunto de la población pero 

manteniendo estable su peso proporcional. 

Por último, en el grupo de edad de mujeres 65 años o más, vemos que se ha más que 

duplicado (de 39.501 mujeres en 1970 a 103.014 en 2023), y su peso proporcional respecto al total 

de la población ha pasado del 11,6% al 24,2%. 

La ciudad de València presenta una población bastante envejecida en la medida en 

que para el año 2023 hay el doble de mujeres de 65 años o más que mujeres menores de 16. Es 

interesante comparar este dato con el de 1981, es decir, cuarenta años atrás, cuando era el grupo 

de edad de 0 a 15 años el que duplicaba el número de mujeres de 65 años o más.  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1970 1981 1986 1991 1996 2001 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023

0-15 16-64 > 65



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2024 

 

13 

1.1.3 Edad media de la población  

Tabla 3. Evolución de la edad media por sexo. 1970-2023 

 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 

2015 43,9 40,4 3,5 

2019 46,0 42,4 3,6 

2020 46,1 42,6 3,5 

2021 46,3 42,8 3,5 

2022 46,5 43,0 3,5 

2023 46,5 43,0 3,5 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Figura 3. Mapa de la edad media de las mujeres por distrito. 2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València.  
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Figura 4. Mapa de la edad media de las mujeres por distrito. 2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2023. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Esta tabla que muestra la evolución de la edad media por sexo a lo largo de los últimos 

50 años confirma lo que llevamos sosteniendo en los apartados previos respecto al envejecimiento 

general de la población. La edad media ha aumentado para ambos sexos considerablemente 

(en 4,2 años las mujeres y en 4,5 los hombres). La diferencia en la edad media por sexo no muestra 

apenas variaciones relevantes: las mujeres a lo largo de todo el período siempre ha presentado 

una edad media superior a los hombres, dato que se aprecia en que en todos los años estudiados 

esta diferencia en la edad media se ha encontrado entre los 3 años y medio y los 3,8 años. 

En lo que se refiere a las dos figuras posteriores, conviene estudiar juntos estos dos mapas 

de la ciudad de València sobre la edad media de las mujeres en los 19 distritos que conforman el 

municipio pues muestran la evolución de este dato con cuatro años de diferencia, de 2019 a 2023. 

En un análisis de los datos vemos que una gran mayoría de distritos presentan en 2023 una 

edad media para las mujeres que supera al dato de 2019. Al tratarse de un lapso de tiempo 

pequeño en relación con el tipo de información que queremos tratar, las fluctuaciones no son 

demasiado grandes. 

Para 2023 los distritos donde las mujeres presentan una edad media mayor siguen siendo 

l’Eixample, Extramurs, la Saïdia y Algirós, mientras que los menos envejecidos tampoco han 

cambiado ya que los tres distritos con una edad media menos elevada son los mismos que cuatro 

años atrás: Rascanya, Benicalap y Pobles de l’Oest. 
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1.1.4 Tasa de feminización 

Tabla 4. Evolución del porcentaje de mujeres en la población. 2001-2023 

  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% 

2020 801.545 420.428 52,5% 

2021 800.180 419.905 52,5% 

2022 797.665 418.796 52,5% 

2023 809.501 425.369 52,5% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Figura 5. Tasa de feminización por distrito. 2019 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 
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Figura 6. Tasa de feminización por distrito. 2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2019. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

En la tabla 4 que muestra el total de mujeres en la ciudad de València junto al total de 

población en la ciudad observamos que la población ha presentado a lo largo de toda la serie 

de datos, es decir, desde 2001, que es el primer año que hemos decidido estudiar, hasta 2023, un 

peso demográfico superior de las mujeres que de los hombres, dicho de otro modo, estamos 

hablando de una población demográficamente feminizada. Insistimos sobre el argumento 

expresado en comentarios previos, la feminización de la población de la ciudad va de la mano 

de un mayor envejecimiento de la población femenina, por su mayor esperanza de vida. 

A lo largo de este período de algo más de 20 años la representación de las mujeres en la 

ciudad ha ido fluctuando entre el 51,8% y el 52,5%, siendo este último el dato porcentual en el que 

se ha estabilizado durante los últimos cuatro años estudiados, a su vez el valor más alto de la serie. 

Los distritos con mayor tasa de feminización en 2019 fueron l’Eixample, Extramurs i el Pla 

del Real, y en 2023 se les unió Benimaclet. Por otro lado estos dos mapas muestran que Pobles del 

Sud y Rascanya se han mantenido como los dos únicos distritos con un porcentaje de mujeres 

inferior a 51,6%. El distrito más poblado de la ciudad de València, Quatre Carreres, tiene en 2023 

una tasa de feminización mayor de la que tuvo en 2019. 
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1.2 NATALIDAD Y FECUNDIDAD 

1.2.1 Indicadores principales de natalidad  

Figura 7. Número de nacimientos. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

Vemos en este gráfico que durante el período comprendido entre los años 2012 y 2022, 

se ha producido una marcada disminución en el número total de nacimientos registrados en la 

ciudad. En 2012 se registraron 7.344 nacimientos y en 2021 5.607 nacimientos, lo que supone 1.735 

nacimientos menos. Esta reducción ha sido progresiva en la medida en que solamente en un año 

de la serie de once aumentó el número de nacimientos respecto al año anterior en la ciudad de 

València. Como dato curioso, en 2013 y 2014 hubo exactamente el mismo número de nacimientos. 

Tabla 5. Indicadores de natalidad. 2008-2022 

  2008 2017 2022 

Tasa bruta de natalidad 11,0 ‰ 7,8 ‰ 7,0 ‰ 

Tasa global de fecundidad 43,6 ‰ 34,5 ‰ 31,3 ‰ 

Índice de masculinidad de los nacimientos 108,1 107,6 109,8 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

La tasa bruta de natalidad1 ha caído 4 puntos en el período 2008-2022, pasando de 11 

nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2008 a 7 en 2022. Por lo que respecta a la tasa global 

de fecundidad2 para 2022 es de 31,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, en 2017 

esta tasa era de 34,5 nacimientos y en 2008 este dato alcanzaba el de 43,6 nacimientos, es decir, 

ha sufrido una caída de 12,3 puntos. 

Asimismo, el índice de masculinidad al nacimiento, que mide el número de hombres 

nacidos por cada 100 mujeres nacidas en un período de tiempo, es de 109,8 para 2022, un 

incremento de 2,2 puntos respecto al año 2017. 

                                                      
1
 Tasa bruta de natalidad: Cociente del número de nacidos vivos entre la población calculada a mitad de año. 

2 Tasa global de fecundidad: Cociente del número de nacimientos de madre residente en la ciudad durante el 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. 
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1.2.2 Índice Sintético de Fecundidad  

Figura 8. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

Al observar la evolución del índice sintético de fecundidad3 durante los últimos once años, 

desde 2012 hasta 2022, vemos cómo las cifras fluctúan con una tendencia general descendente, 

con los últimos cinco años estudiados, es decir, de 2018 a 2022, marcando valores muy bajos 

respecto a la serie histórica, lo que muestra que en estos momentos se espera que las mujeres en 

edad fértil tengan menos hijos y, en cualquier caso, una descendencia definitiva muy por debajo 

de la tasa de reposición. 

1.2.3 Nacimientos de madre no casada   

Figura 9. Evolución de los nacimientos de madre no casada. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

                                                      
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. 

1,25

1,19

1,23

1,21

1,26

1,19
1,17

1,15

1,12
1,13

1,11

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

40,5

42,9
43,4

44,6
44,2

45,1
44,4

46,1

44,2

46,5
46,9

35,0

40,0

45,0

50,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2024 

 

19 

Figura 10. Nacimientos de madre no casada y casada. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

En estas dos gráficas lo que más destaca es la tendencia ascendente de los nacimientos 

de madre no casada que ha tenido lugar en el período entre los años 2012 y 2022, donde pasaron 

de suponer el 40,5% de los nacimientos a ser el 46,9%. El crecimiento no es absolutamente lineal 

sino que hay pequeñas diferencias, por ejemplo una caída de casi dos puntos porcentuales de 

2019 a 2020 para volver a crecer otros dos puntos porcentuales en 2021, en cualquier caso la 

tendencia es clara. 

1.2.4 Edad media a la maternidad4 

Figura 11. Evolución de la edad media a la maternidad. 2008-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

Este gráfico de la edad media a la maternidad refleja que para 2022 este dato se sitúa 

en los 33,4 años, alcanzando el punto más alto de una tendencia ascendente que se ha 

observado desde 2008. En comparación con el inicio del período, cuando era de 31,4 años, esto 

representa un aumento de aproximadamente dos años de “retraso” de la maternidad en el 

período observado. Entre las causas que podemos encontrar para explicar la evolución de este 

fenómeno se encuentran la extensión de los años dedicados a la formación, junto a la dificultad 

de las mujeres jóvenes para encontrar estabilidad en el mercado laboral y como consecuencia 

para independizarse y constituir una unidad propia de convivencia fuera del domicilio materno-

paterno. 

                                                      
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. 2012-2022 

 
 Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

La edad media a la maternidad al primer nacimiento en 2022 (32,5 años) es 1,5 años 

superior a 2012 (31,0 años). Se observa a lo largo de la serie recogida un crecimiento constante 

con ligeras variaciones. 

La conclusión de los últimos dos puntos sería que se produce un retraso general en el 

calendario reproductivo de las mujeres, tanto mayor en el retraso del primer descendiente, 1,5 

años más tarde que hace 11 años; siendo un retraso de 1,1 años para la maternidad total. 

1.3 NUPCIALIDAD 

Figura 13. Tasa bruta de nupcialidad. 2012-2022. (Tantos por mil) 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

El análisis de la serie temporal de la tasa bruta de nupcialidad5 entre los años 2012 y 2022 

debe llevarse a cabo con cuidado. Entre los años 2012 y 2019 se ha movido en un rango entre 4,1 

y 3,5, siendo muy baja a lo largo de toda la serie. Desde 2013 hasta 2016 siguió una dinámica 

ligeramente ascendente, la cual cambió de 2016 a 2019. En el año 2020, probablemente debido 

a todas las complicaciones sociales de la pandemia COVID-19, descendió hasta 2,1, dato que 

parece recuperarse pues en 2022 volvió al rango antes mencionado. 

                                                      
5
 Tasa bruta de nupcialidad: Cociente entre el número de matrimonios inscritos a lo largo de un año y la población calculada a 

mitad de ese mismo año, expresado en tanto por mil habitantes. 
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Figura 14. Edad media a la nupcialidad por sexo. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

Al estudiar esta figura de la evolución de la edad media a la nupcialidad entre 2012 y 

2022 encontramos dos cosas que llaman la atención a primera vista: en primer lugar, el incremento 

de la edad media para ambos sexos, que presenta un aumento de casi tres años para cada sexo. 

Y en segundo lugar, que la edad media a la nupcialidad de los hombres se encuentra siempre por 

encima de los dos años del dato de las mujeres. Esta distancia no se ha reducido en los últimos 

diez años. 

Figura 15. Porcentaje de matrimonios exclusivamente civiles. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

Aquí observamos un cambio reseñable en el porcentaje de matrimonios según el tipo de 

celebración. En el año 2012, el 73,5% de los matrimonios que se llevaban a cabo eran 

exclusivamente con celebración civil, una tendencia en crecimiento constante hasta 2019, donde 

alcanzó el 79,5%. En el año de mayor gravedad de la pandemia COVID-19 aumentó hasta el 85,6% 

probablemente debido a la precaución a la aglomeración en las ceremonias religiosas. Para los 

años posteriores, el 2021 y el 2022, el porcentaje de matrimonios de celebración exclusivamente 

civil se asemejó mucho a los datos de 2015 hasta 2019, lo que parece apuntar a que continúa la 

tendencia comentada tras la anomalía estadística del año 2020. 
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1.4 MORTALIDAD 

Figura 16. Evolución tasa de mortalidad. 2012-2022. (Tantos por mil) 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

El análisis de la tasa bruta de mortalidad 6  nos presenta de nuevo una tabla cuyos 

resultados se ven alterados por el surgimiento de la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia. 

De 2012 a 2019 los datos, tanto el total como los desagregados por sexo, se ubican alrededor del 

9,0‰ y 9,5‰ con algunos picos y bajadas que no se alejan de la norma. Sin embargo, en los años 

2020 y el 2021 el dato total se encuentra en el 10,5‰, lógicamente las tasas de mortalidad crecen 

de forma importante estos dos años por la sobremortalidad asociada a la pandemia. Con un dato 

para los hombres aproximadamente 0,2 o 0,3 por encima y los datos para las mujeres 0,2 o 0,3 por 

debajo de la media. Hasta entonces, aunque el dato para los hombres era mayor, no presentaba 

tanta desviación. Y por último, en 2022 la tasa de mortalidad de hombres y mujeres era 

prácticamente la misma, 10,4. 

Figura 17. Evolución del número de defunciones y nacimientos por sexo. 2012-2022 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. 

La representación gráfica de la evolución de las defunciones y de los nacimientos por 

sexo en la ciudad de València muestra que las defunciones superan a los nacimientos para ambos 

sexos en cada año desde 2013 hasta 2022, motivo por el cual hablamos de saldo vegetativo 

negativo. Otra constante es que a lo largo de toda la serie temporal las defunciones de mujeres 

superan consistentemente a las de hombres, lo cual contrasta con el hecho de que en cada año 

de esta serie estudiada haya habido más nacimientos de hombres que de mujeres. 

                                                      
6
 Tasa bruta de mortalidad: Cociente entre el número de fallecimientos a lo largo de un año y la población calculada a mitad de 

ese mismo año, expresado en tanto por mil habitantes. 
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1.5 ESPERANZA DE VIDA 

1.5.1 Esperanza de vida al nacer  

Tabla 6. Esperanza de vida al nacer. 2013-2022 

  2013 2015 2017 2019 2021 2022 

MUJERES 85,7 85,9 86,3 86,4 86,5 86,5 

VARONES 79,8 80,2 80,5 80,7 80,8 80,8 
Nota: Para mejorar la estimación de la esperanza de vida, los datos de defunciones se agregan en períodos 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 período 2014-2017. 

Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Durante el período comprendido entre los años 2013 y 2022, se registra un incremento 

continuo en la esperanza de vida al nacer tanto para mujeres como para hombres, aunque como 

ya hemos visto a lo largo de este trabajo las mujeres tienen una esperanza de vida notoriamente 

más elevada, cercana a los casi seis años. En el año 2013 la esperanza de vida para las mujeres 

era de 85,7 años, mientras que para el año 2022 se elevó a 86,5 años, suponiendo un aumento de 

0,8 años. Por otro lado, los hombres experimentaron un incremento de un año en su esperanza de 

vida, pasando de 79,8 años en 2013 a 80,8 años en 2022. 

1.5.2 Esperanza de vida según edad  

Figura 18. Esperanza de vida según edad. 2019-2022 

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

La esperanza de vida según la edad presenta diferencias entre mujeres y hombres en 

todos los grupos de edad, siendo mayor para las mujeres en comparación con los varones. Sin 

embargo, esta brecha parece reducirse a medida que avanza la edad. 

Al nacer, la esperanza de vida es de 86,4 años para las mujeres y 80,8 años para los 

varones, con una diferencia de 5,6 años. A los 45 años, la esperanza de vida es de 42,1 años para 

las mujeres y 36,7 años para los hombres, con una diferencia de 5,4 años. A los 65 años, la 

esperanza de vida es de 23,7 años para las mujeres y 19,4 años para los varones, con una 

diferencia de 4,3 años. Para los 90 o más años, las mujeres tienen una esperanza de vida de 5,8 

años más, mientras que los hombres 4,6 años. La sobremortalidad masculina, que explica la razón 

de la menor esperanza de vida, se concentra en las edades más tempranas. 
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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. 

Tabla 7. Población de nacionalidad extranjera por sexo y grupo de edad. 2023 

 TOTAL MUJERES % VARONES % 

≤ 4 5.536 2.670 4,0% 2.866 4,3% 

5 a 9 6.098 2.959 4,4% 3.139 4,8% 

10 a 14 5.861 2.860 4,3% 3.001 4,6% 

15 a 19 5.966 2.834 4,2% 3.132 4,8% 

20 a 24 10.897 5.479 8,1% 5.418 8,2% 

25 a 29 15.508 8.169 12,1% 7.339 11,1% 

30 a 34 16.739 8.597 12,8% 8.142 12,3% 

35 a 39 15.616 8.134 12,1% 7.482 11,3% 

40 a 44 14.112 6.965 10,4% 7.147 10,8% 

45 a 49 11.322 5.446 8,1% 5.876 8,9% 

50 a 54 8.590 4.059 6,0% 4.531 6,9% 

55 a 59 6.142 3.034 4,5% 3.108 4,7% 

60 a 64 4.193 2.250 3,3% 1.943 2,9% 

65 a 69 2.843 1.594 2,4% 1.249 1,9% 

70 a 74 1.872 1.065 1,6% 807 1,2% 

≥ 75 1.876 1.127 1,7% 749 1,1% 

TOTAL 133.171 67.242 50,5% 65.929 49,5% 
 Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2023. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Figura 19. Estructura de la población total y de nacionalidad extranjera. 2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2023. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Las primeras conclusiones que se pueden extraer en el análisis de la tabla 7 es que la 

población de nacionalidad extranjera en la ciudad de València (133.171) es bastante igualitaria 

por sexo, las mujeres representan el 50,5% (un total de 67.242) y los hombres el 49,5% (65.929). En su 

comparación respecto al total de la población es un subconjunto menos feminizado y mucho 

menos envejecido. 
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El gráfico con las pirámides de población total y población de nacionalidad extranjera 

contrapuestas proporciona una perspectiva particularmente visual de las diferencias en las 

estructuras del total de la población y de la población de nacionalidad extranjera. 

En la población en su conjunto los grupos de edad con mayor peso relativo respecto al 

total están comprendidos entre los 45 y los 60 años; en la población de nacionalidad extranjera los 

grupos con mayor peso relativo se encuentran entre los 25 y los 40 años.  

La diferencia mayor entre una y otra estructura la encontramos en la menor presencia 

entre la población con nacionalidad extranjera de menores entre los 10 y los 18 años y sobre todo 

con muy poca presencia de adultos mayores, por encima de los 50 años. 

Tabla 8. Población de nacionalidad extranjera según continente y sexo. 2023 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 

UE 34.464 17.459 50,7% 17.005 49,3% 

Resto de Europa 14.879 8.276 55,6% 6.603 44,4% 

África 11.463 3.841 33,5% 7.622 66,5% 

América del Norte 3.108 1.637 52,7% 1.471 47,3% 

América Central 9.173 5.810 63,3% 3.363 36,7% 

América del Sur 40.861 22.038 53,9% 18.823 46,1% 

Asia 19.049 8.113 42,6% 10.936 57,4% 

Oceanía y otros 174 68 39,1% 106 60,9% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 01/01/2023. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Esta tabla con una división de la población extranjera por continente de nacionalidad 

que reside en la ciudad de València a 1 de enero de 2023 muestra realidades muy diferentes en 

función de la nacionalidad de las personas. 

La población de nacionalidad de algún país de la UE diferente a España es de 34.464, de 

los cuales 50,7% son mujeres; siendo este colectivo el que muestra una mayor igualdad en la 

proporción entre mujeres y hombres. 

En la población residente en la ciudad con nacionalidad de algún país de América del 

Norte y América del Sur un 52,7% y 53,9% respectivamente del total son mujeres. Esta distribución 

por sexo es muy próxima a la del total de la población. 

Encontramos una mayor masculinización en la población con nacionalidad de algún país 

africano o asiático. En el caso de la población residente con nacionalidad de algún país africano 

el 66,5% son hombres y únicamente un tercio son mujeres; respecto a la población con 

nacionalidad de algún país de Asia sólo el 42,6% son mujeres. 
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Figura 20. Estructura de la población de nacionalidad extranjera. 2013-2023 

 
         Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Vemos en esta figura que la estructura demográfica de la población de nacionalidad 

extranjera, en la evolución entre 2013 y 2023, ha experimentado ligeros cambios en la distribución 

por edad. Partimos en 2013 de una estructura con una clara concentración en los grupos de edad 

de adultos jóvenes (25 a 39 años), en 2023 observamos un pequeño crecimiento en la proporción 

de adultos mayores especialmente entre 39 y 59. Para ambas fechas vemos una estructura con 

escasa presencia de población infantil y sobre todo de población mayor de 60 años. 

Tabla 9. Evolución de la población de nacionalidad extranjera. 2003-2023 

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

En los últimos 20 años se ha incrementado la población de nacionalidad extranjera 

residente en la ciudad en un 131,6%, ha crecido un 150,9% el número de mujeres con nacionalidad 

extranjera y el 114,8% el número de varones. 

En este período se ha igualado sustancialmente la distribución por sexo de la población 

de nacionalidad extranjera, en 2003 sólo el 46,6% de este grupo poblacional eran mujeres mientras 

que en 2023 el 50,5% de la población con nacionalidad extranjera son mujeres. 

 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% 

2019 102.704 12,9% 51.036 12,2% 51.668 13,7% 

2020 110.672 13,8% 55.196 13,1% 55.476 14,6% 

2021 116.652 14,6% 58.183 13,9% 58.469 15,4% 

2022 119.172 14,9% 59.688 14,3% 59.484 15,7% 

2023 133.171 16,5% 67.242 15,8% 65.929 17,2% 
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Figura 21. Evolución de la población de nacionalidad extranjera por sexo. 2012-2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Durante el período comprendido entre 2011 y 2015, se registró un descenso progresivo en 

la población de nacionalidad extranjera, pasando de 109.779 en 2011 a 94.050 en 2015. Esta 

evolución se puede atribuir al retorno de familias extranjeras a sus países de origen, por la crisis 

económica. También podemos observar hasta 2019 una mayor proporción de hombres que de 

mujeres en la población de nacionalidad extranjera durante este período. 

Entre 2015 y 2017, se registró una estabilización en el número de personas residentes con 

nacionalidad extranjera y a partir de ese año una recuperación paulatina del tamaño poblacional 

anterior a la crisis económica, pasando desde 2020 a cifras superiores a ese momento y a una 

distribución igualitaria por sexo. 

La población de nacionalidad extranjera en València en enero de 2023 era 133.171 

personas, lo que supone un aumento de 14.000 en comparación con el año anterior. A uno de 

enero de 2023 la población con nacionalidad extranjera suponía el 16,5% del total de residentes 

en la ciudad de València. 

1.7 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS  

1.7.1 Inmigraciones por sexo 

Tabla 10. Evolución de altas por inmigración por sexo. 2013-2022 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 

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% 

2018 40.231 20.721 51,5% 19.510 48,5% 

2019 43.214 21.967 50,8% 21.247 49,2% 

2020 29.165 14.757 50,6% 14.408 49,4% 

2021 38.211 19.180 50,2% 19.031 49,8% 

2022 50.169 26.029 51,9% 24.140 48,1% 
Fuente: Movimiento registrado en el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de 

València. 

En esta tabla que muestra las altas por inmigración clasificadas por sexo concluimos que 

la incorporación de población inmigrante a la ciudad era un fenómeno de crecimiento lento pero 

constante entre los años 2013 y 2019 (de 30.376 a 43.214). En el año 2020 se registró una bajada 

significativa, habiendo únicamente 29.165 llegadas, lo cual probablemente se deba a las 

restricciones al movimiento que conllevó la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia COVID-

19. Tras ese año estos datos recuperaron su volumen esperado y en el 2022 registraron un total de 

50.169, el valor más alto de la serie. 
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Clasificando las altas por inmigración por sexo observamos que hasta 2015 el porcentaje 

de mujeres estaba en torno al 48% y desde ese año las mujeres han sido mayoría pero nunca 

superando el 52%, por lo que podemos hablar de un fenómeno al final del período con una 

estructura por sexo equivalente a la del conjunto de la población empadronada en la ciudad. 

Figura 22. Tasa bruta de inmigración por sexo. 2009-2022. (Tantos por mil) 

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

Esta gráfica muestra que la tasa bruta de inmigración7 ha sido superior para los hombres 

respecto de las mujeres en todos los años estudiados (de 2009 a 2022). La tasa de inmigración 

oscila entre 40 altas por inmigración por cada 1000 residentes y 60 altas ‰; observamos cuatro 

momentos en la serie, primero la incidencia en los flujos de inmigración de la crisis económica que 

se lee en los descensos de altas de 2011, 2012 y 2013; sigue a este período un crecimiento paulatino 

que se ve interrumpido en el año 2020 y 2021 como resultado de las restricciones por la pandemia 

con una bajada muy significativa como tercer momento y en último y cuarto momento un 

crecimiento posterior en 2022 que nos lleva a un máximo en el período. 

1.7.2 Emigraciones por sexo 

Tabla 11. Evolución de las bajas por emigración por sexo. 2013-2022 

 TOTAL MUJERES % VARONES % 
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 12.786 50,2% 12.696 49,8% 
2018 27.308 13.888 50,9% 13.420 49,1% 

2019 27.392 13.988 51,1% 13.404 48,9% 

2020 25.094 12.665 50,5% 12.429 49,5% 

2021 27.809 14.057 50,5% 13.752 49,5% 

2022 28.011 14.280 51,0% 13.731 49,0% 
Fuente: Movimiento registrado en el Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de cada año. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de 

València. 

El estudio de la evolución de las bajas por emigración por sexo evidencia que a lo largo 

de los años 2013 hasta 2022 el volumen total se ha mantenido relativamente estable, siendo el 

máximo histórico 28.011 en el año 2022 y 27.809 en 2021. Conviene señalar que no hubo ninguna 

variación significativa en el año 2020, prueba de ello es que marcó un número muy parecido a 

2017 y solamente dos mil por debajo de los años inmediatamente anterior y posterior. 

Respecto al porcentaje de mujeres entre las bajas por emigración, comenzó siendo el 

48,3% en 2013, en 2017 empezó a suponer más del 50% y en 2022 representaban el 51%. 

                                                      
7
 Tasa bruta de inmigración: Cociente del número de personas que han inmigrado a un lugar y la población calculada a mitad de 

ese año para ese lugar, expresado en tanto por mil habitantes. 
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Figura 23. Tasa bruta de emigración por sexo. 2009-2022. (Tantos por mil) 

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

Respecto a la tabla de la tasa bruta de emigración8 que vemos arriba se evidencia que 

a lo largo de los catorce años estudiados (de 2009 a 2022) las emigraciones por cada mil 

habitantes fluctúan entre 30 y 42 llegadas por mil habitantes. Se ha mantenido la tasa para los 

hombres es algo más alta que la tasa para las mujeres, empezando en diferencias de 7 u 8 ‰ a 

unos datos de 2 o 3 ‰ de cada uno de los últimos cinco años estudiados. De 2010 a 2016 se 

evidenció una tasa claramente decreciente, para después vivir un crecimiento rápido y una 

posterior estabilización que en el año 2020, por las restricciones de movilidad a causa de la 

pandemia, experimentó una disminución respecto a los datos de los dos años anteriores. 

1.7.3 Mujeres emigrantes e inmigrantes   

Figura 24. Evolución de las mujeres emigrantes e inmigrantes. 1999-2022 

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

Durante el período comprendido entre 1999 y 2017 se observan fluctuaciones 

significativas en la evolución de las mujeres tanto inmigrantes como emigrantes. Esta tabla muestra 

un saldo migratorio positivo en la medida en que la llegada de mujeres inmigrantes es superior a 

las emigrantes en todos los años estudiados menos 1999, donde hay más mujeres emigrantes que 

inmigrantes, a partir de entonces todos los años reflejan un saldo positivo. 

Como hemos visto anteriormente, las altas por inmigración se paralizaron de forma brusca 

en 2020 debido a la pandemia COVID-19, fenómeno que no sucedió con las bajas por emigración, 

parte de estas últimas fue el colectivo de población que abandonó la ciudad para ir a residir a 

otros municipios del Área Metropolitana. 

 

                                                      
8 Tasa bruta de emigración: Cociente del número de personas que han emigrado de un lugar y la población calculada a mitad 

de ese año para ese lugar, expresado en tanto por mil habitantes. 
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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. 2022 

2018 TOTAL MUJERES % VARONES % 

Población de 16 y más años 666,8 352,9 52,9% 313,9 47,1% 

  Activa 378,5 187,5 49,5% 191,0 50,5% 

    Ocupada 328,5 159,9 48,7% 168,6 51,3% 

    Desocupada 50,0 27,6 55,2% 22,4 44,8% 

      Buscan primer empleo 3,5 1,1 31,4% 2,3 65,7% 

  Inactiva 288,4 165,4 57,4% 122,9 42,6% 
Nota: Los datos absolutos están expresadas en miles.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

En el año 2022, de la población total de 16 y más años, el 52,9% son mujeres y el 47,1% son 

hombres. La población activa representa el 56,8% del conjunto de la población de 16 y más años, 

un 49,5% de la población activa son mujeres y muestran una presencia creciente en los últimos 

años. Destacamos que entre la población desocupada las mujeres representan más de la mitad, 

el 55,2%.  

En la población inactiva las mujeres también son mayoría, representan en el año 2022 el 

57,4% del total. Los datos básicos del mercado laboral por sexo nos indican claramente que existen 

diferencias acusadas por sexo. Las mujeres continúan participando menos que los hombres en la 

actividad laboral y aquellas que son activas laboralmente sufren una tasa de paro superior a los 

hombres. 

Tabla 13. Evolución de la tasa de actividad. 1980-2022 

 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% 

2015 53,2% 64,3% 

2019 50,9% 64,2% 

2020 51,7% 62,2% 

2021 53,2% 57,8% 

2022 53,1% 60,8% 
Nota: Ha habido un cambio de base poblacional en la estimación de la EPA derivada del Censo de Población y Vivienda del 2011. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Figura 25. Tasa de actividad por sexo. 2004-2022 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.   
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La tendencia de la tasa de actividad por sexo a lo largo de aproximadamente cuatro 

décadas muestra el notable cambio en la participación laboral de las mujeres. 

En 1980, solo una cuarta parte de las mujeres de 16 y más años eran activas laboralmente, 

ya sea ocupadas o en búsqueda de empleo; sin embargo, en el año 2010, más de la mitad de las 

mujeres en ese rango de edad estaban activas. A partir de entonces, la tasa de actividad 

femenina se ha estabilizado en datos porcentuales alrededor del 50% y del 54%. 

Con respecto a los hombres, la tasa de actividad en el período estudiado por norma 

general se ha situado en torno al 60% y el 70%, con la excepción del año 2021, probablemente 

debido al impacto socioeconómico de la pandemia del año 2020, que supuso un descenso de la 

tasa de actividad masculina hasta el 57,8%. En el año 2022 la tasa de actividad de los hombres 

creció en 3 puntos porcentuales, aunque continúa a otros 3 de la tasa de actividad que se registró 

para 2019, lo que señala un crecimiento lento. 

El dato para las mujeres no parece mostrar ninguna alteración en los años relativos a la 

crisis sociosanitaria de la pandemia COVID-19. De hecho, la tasa de actividad femenina aumentó 

ligeramente mientras la tasa de actividad masculina decreció. Puede ser debido a la diferencia 

en la distribución del empleo femenino y masculino por sector de actividad. 

Tabla 14. Evolución de la tasa de actividad femenina por grupo de edad. 2004-2022 

 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% 82,1% 23,6% 

2019 27,4% 83,3% 21,4% 

2020 29,7% 84,4% 22,0% 

2021 40,8% 86,1% 23,8% 

2022 33,0% 84,8% 25,6% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

Esta tabla recoge la evolución que ha experimentado la tasa de actividad femenina 

estudiada en tres grupos de edad, 16 a 24 representa la primera incorporación al mercado laboral; 

25 a 54 edad central de la vida laboral y 55 y más, la etapa final en el mercado laboral. 

Los datos para el primer grupo de edad presentan una tendencia muy inestable, 

superando el 50% en los años previos a la crisis económica de 2008 y bajando por debajo del 30% 

en años posteriores. En 2021 se sitúa cerca del 41% después de dos años por debajo del 30%, dando 

a entender que después de la pandemia muchas mujeres jóvenes entraron al mercado laboral. 

El grupo de edad 25-54 lleva desde 2011 estabilizado entre el 82% y el 86%. En los primeros 

años estudiados los datos no superaban el 75%, pero en los años previos a la crisis económica 

muchas mujeres accedieron al mercado laboral permaneciendo activas durante y tras la crisis. 

Por último, el grupo de 55 y más años presenta una tendencia al alza, siendo el 10,9% del 

primer año estudiado el dato más bajo y el 25,6% del último año estudiado el dato más elevado. 

Que muchas mujeres en ese grupo de edad sigan activas puede ser visto como una evidencia de 

que las mujeres abandonan el mercado laboral en mucha menor medida que ocurría antes, 

manteniéndose activas en mayor proporción a lo largo de toda la vida laboral. 
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2.2 INACTIVIDAD LABORAL 

Tabla 15. Inactividad según sexo y grupo de edad. 2022 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 

TOTAL 288,4 165,5 60,2% 122,9 39,8% 

16-24 48,2 21,1 43,8% 27,1 56,2% 

25-29 7,2 4,0 55,6% 3,2 44,4% 

30-54 32,6 20,3 62,3% 12,3 37,7% 

55 y más 200,4 120,1 59,9% 80,4 40,1% 
Nota: Datos en miles. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

En el año 2022, de un conjunto de 288,4 mil personas que se encuentran inactivas, 165,5 

mil son mujeres, lo que representa el 60,2% del total.  

Es oportuno destacar que en el grupo de edad de 16 a 24 años las mujeres inactivas 

presentan un porcentaje menor al de los hombres, teniendo ellas un 43,8%, mientras que en el resto 

de grupos son las mujeres las que tienen mayor presencia proporcional entre la población inactiva 

(de la población inactiva de 25 a 29 años el 55,6% son mujeres, entre la población inactiva de 30 

a 54 años el 62,3% son mujeres y 59,9% de la población inactiva de 55 y más años). 

Esto sugiere que durante estas etapas, que coinciden con la fase de los trabajos 

reproductivos y de cuidados, la distribución de estas responsabilidades no es equitativa entre los 

sexos.  

Tabla 16. Clases principales de inactividad según sexo. 2022 

 TOTAL % MUJERES % HOMBRES 

Total 886,8 58,3% 41,7% 

Estudiantado 186,1 53,0% 47,0% 

Jubilaciones 361,0 41,3% 58,7% 

Labores del hogar 164,3 88,4% 11,6% 

Incapacitación permanente 59,0 48,5% 51,5% 

Pensión distinta de la de jubilación 94,0 90,6% 9,4% 

No clasificables 22,3 44,4% 55,8% 
Nota: Datos en miles y a nivel de provincia. 

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

Entre el grupo de población que está llevando a cabo sus estudios, lo que hemos llamado 

el estudiantado, las mujeres representan el 53% del total. Para el grupo en situación de jubilación, 

el 41,3% son mujeres, mientras que en el grupo de inactividad a causa de incapacitación 

permanente suponen el 48,5%. 

En el apartado de la población que ha decidido permanecer inactiva por ocuparse de 

lo que podemos calificar como “labores del hogar”, las mujeres representan el 88,4%. Dicho de 

otro modo, aproximadamente 1 de cada 9 personas que decide no trabajar ni buscar empleo 

para dedicarse de forma exclusiva al cuidado sea del hogar o de la familia es un hombre. 

El otro grupo donde las diferencias según sexo son llamativas, aunque tengan un menor 

peso porcentual en las causas de inactividad, es el de la población que recibe un tipo de pensión 

distinta al de la jubilación, donde el 90,6% de entre quienes la perciben son mujeres, entre estas 

últimas de forma muy significativa estarían las pensiones de viudedad y las no contributivas, de 

cuantía mucho más baja que las pensiones de jubilación.  
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2.3 OCUPACIÓN 

Tabla 17. Evolución de las mujeres ocupadas. 1980-2022. València 

 OCUPADAS (MILES) % RESPECTO 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% 

2010 148,2 44,6% 

2015 146,8 48,5% 

2019 147,8 45,5% 

2020 151,0 48,3% 

2021 157,4 50,6% 

2022 159,9 48,7% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Pasamos ahora a estudiar la presencia de las mujeres dentro de la población ocupada. 

A lo largo de las últimas cuatro décadas se ha registrado un crecimiento continuado del número 

de mujeres ocupadas, pasando de ser aproximadamente 64.300 y suponer el 29% del total de 

población ocupada en 1980 a ser casi 160.000 y representar el 48,7% en el año 2022. 

En el año 2021 las mujeres, por primera vez en las series estadísticas, supusieron más de la 

mitad de la población ocupada, siendo el 50,6%, aunque en el dato total eran menos que las 

mujeres ocupadas en el 2022, lo que significa que el año 2022 ha marcado un récord en el volumen 

total de mujeres que tienen un empleo en la ciudad de València. 

Tabla 18. Mujeres ocupadas según grupo de edad. 1980-2022. València 

 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 11,0 63,7 6,6 

2000 13,6 92,2 7,5 

2005 15,4 119,0 16,1 

2010 10,7 116,3 21,2 

2015 4,5 119,3 23,2 

2019 6,1 114,4 27,4 

2020 6,5 114,2 30,3 

2021 8,8 113,3 35,4 

2022 7,7 115,3 37,0 
Nota: Datos en miles. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Se ha observado una disminución en el número de mujeres ocupadas del grupo de edad 

más joven, pasando de 17.900 en 1980 a 7.700 en 2018. La cantidad disminuyó hasta los años de 

la burbuja inmobiliaria y a partir de ese momento volvió a crecer a pesar de mantenerse en unos 

niveles muy bajos en los años más recientes. En estos datos vemos claramente una tendencia al 

retraso en la edad de incorporación al mercado laboral por ampliación de los años de estudio. 

Los otros dos grupos de edad estudiados han presentado algunos cambios. El grupo de 25 

a 54 años entre las mujeres ocupadas creció de 37.200 a 119.000 desde 1980 hasta 2005, pero se 

ha mantenido con altibajos entre los 111.000 y los 120.000 desde entonces. 

El grupo de 55 y más años se mantuvo entre 6.500 y 10.500 entre 1980 y 2000. Con la burbuja 

subió de 7.500 a 16.100 y ha seguido aumentando incluso durante la crisis (subida de 2.000 desde 

2010 hasta 2015) y durante la pandemia COVID-19 (crecimiento de 10 mil entre 2019 y 2022). Se 

evidencia que un número creciente de mujeres no abandona el mercado laboral en ningún 

momento de la vida laboral. 
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Tabla 19. Tasa de empleo según sexo y grupo de edad. 2006-2022 

 TOTAL 16-24 25-54 55 Y MÁS 

2
0

0
6
 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% 
2

0
1
4
 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% 

2
0

1
9
 TOTAL 49,7% 24,5% 77,0% 23,4% 

MUJERES 42,9% 18,4% 70,9% 18,2% 

VARONES 57,2% 30,1% 83,1% 30,2% 

2
0

2
0
 TOTAL 47,2% 20,3% 73,0% 24,9% 

MUJERES 42,5% 19,4% 69,1% 19,4% 

VARONES 52,7% 21,1% 77,4% 31,9% 

2
0

2
1
 TOTAL 46,6% 21,5% 73,6% 23,8% 

MUJERES 44,1% 25,6% 71,1% 21,6% 

VARONES 49,6% 17,2% 76,2% 26,7% 

2
0

2
2
 TOTAL 49,2% 23,1% 76,1% 25,8% 

MUJERES 45,3% 24,0% 72,1% 22,9% 

VARONES 53,7% 22,1% 80,2% 29,8% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La tasa de empleo total se situaba al inicio del período recogido en un 55,8% de la 

población en edad laboral (mayores de 16 años), un 45,2% para las mujeres y un 66,6% para los 

hombres. Los años posteriores a la crisis económica esta tasa se ha ido recuperando hasta alcanzar 

en 2022 el 45,3% para mujeres y el 53,7% para los hombres. Tanto en mujeres como en hombres, 

disminuye la tasa de empleo para los menores de 25 años por el retraso en la edad de 

incorporación al mercado laboral. La tasa de empleo femenino para las edades centrales y 

adultas mayores tiene una tendencia importante a crecer, más allá de la coyuntura económica. 

2.4 CONTRATACIÓN 

Tabla 20. Evolución temporalidad de la nueva contratación. 2006-2022 

 Contratos a mujeres Temporalidad total Temporalidad en mujeres 

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

2009 50,8% 91,3% 91,2% 

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

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

2018 44,6% 89,9% 89,8% 

2019 46,3% 90,4% 90,1% 

2020 44,0% 90,5% 89,5% 

2021 45,8% 89,7% 89,3% 

2022 47,2% 61,7% 60,6% 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

Excepto en el año 2009 en el cual los contratos a mujeres suponen el 50% del total de 

contratos, en ningún otro momento de la serie llegan a la mitad. Para el año 2022 los contratos a 

mujeres son el 47,2%, igual que en el año 2006, el resto de años estudiados excepto 2009 se sitúan 

por debajo de este porcentaje. 

Desde 2009 hasta 2018, se observa una disminución progresiva en el porcentaje de nuevos 

contratos firmados a mujeres, suponiendo aproximadamente el 45%. Esta tendencia se ha visto 

acompañada por la creación mayoritaria de empleos temporales, encontrándose en datos 

porcentuales cercano al 90% en cada año estudiado y presentando poca variación por sexo en 

este tipo de contrato. Sólo en 2022, con la nueva Legislación laboral, se reduce de forma 

importante la temporalidad. 
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Tabla 21. Porcentaje de contratos a tiempo parcial según grupo de edad y sexo. 2022 

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

TOTAL 44,7% 62,8% 41,2% 36,9% 37,9% 42,1% 

VARONES 35,7% 54,1% 35,0% 29,1% 28,1% 30,4% 

MUJERES 54,8% 71,6% 47,9% 46,4% 49,5% 54,9% 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

En el año 2022, la proporción de contratos a tiempo parcial firmados por mujeres alcanzó 

el 54,8% del total, contrastando con el 35,7% de los hombres. En cada grupo de edad estudiado 

el porcentaje de contratos a tiempo parcial entre el total de contrato a mujeres es superior al de 

los hombres, casi siempre en valor de 20 puntos porcentuales. Para las mujeres en los nuevos 

contratos la jornada a tiempo parcial es más alta para las más jóvenes, el 71,6% de las mujeres de 

16 a 24 años¸ es muy alta también para las mayores de 44 años, el 54,9% de ellas firma un contrato 

a tiempo parcial. 

Para todos los grupos de edad muchas más mujeres que hombres, proporcionalmente, 

firman contratos a tiempo parcial. Sobre este dato podemos comprobar que para muchas mujeres 

la actividad laboral tiene que compaginarse con otras obligaciones familiares y de cuidados. 

Tabla 22. Distribución de la nueva contratación por sexo. 2022 

 TOTAL % MUJERES VARONES 

Total 398.138 100,0% 47,2% 52,8% 

Agricultura, ganadería y pesca 31.814 8,0% 14,2% 85,8% 

Industria 12.878 3,2% 35,3% 64,7% 

Construcción 15.801 4,0% 8,6% 91,4% 

Servicios 337.645 84,8% 52,5% 47,5% 

Comercio y reparaciones 39.007 11,6% 62,6% 37,4% 

Hostelería 82.066 24,3% 33,1% 66,9% 

Transporte  y almacenamiento 64.161 19,0% 55,7% 44,3% 

Información y comunicaciones 13.215 3,9% 37,0% 63,0% 

Act. Financieras y de seguros 2.022 0,6% 61,8% 38,2% 

Actividades inmobiliarias 1.728 0,5% 51,6% 48,4% 

Act. Profesionales y científicas 15.906 4,7% 56,8% 43,2% 

Act. Administrativas 46.360 13,7% 56,9% 43,1% 

Adm. Pub., Defensa y S. S. 1.104 0,3% 67,4% 32,6% 

Educación 16.483 4,9% 64,4% 35,6% 

Act. Sanitarias y servicios sociales 20.212 6,0% 78,3% 21,7% 

Act. Artísticas y recreativas 22.496 6,7% 45,7% 54,3% 

Otros servicios 6.197 1,8% 68,0% 32,0% 

Personal doméstico 6.584 1,9% 90,8% 9,2% 

Org. Extraterritoriales 104 0,1% 64,4% 35,6% 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

En la ciudad de València hay una preponderancia clara del sector de servicios, con un 

total de 84,8% contratos pertenecientes a este sector. Además, se trata de un sector feminizado, 

ya que del total de contratos en este sector el 52% son mujeres. Los sectores más masculinizados 

son la construcción donde el 91,4% de los nuevos contratados son hombres y la agricultura donde 

el 85,8% de las contrataciones son a varones. 

Dentro del sector de servicios, destacan como especialmente feminizadas las actividades 

de personal doméstico y las actividades sanitarias, con respectivos 90,8% y 78,3% de contratos 

firmados por mujeres. Esto se vincula directamente con la relación que sigue existiendo entre sexo 

femenino y los cuidados, yendo más allá del hogar. En menor medida, la educación sigue siendo 

un sector muy feminizado, con el 64,4%. 

Por otra parte, existen ciertos tipos de servicios no marcadamente de cuidados, como 

son Administración Pública, Defensa y S. S. (67,4% contratos a mujeres); comercio y reparaciones 

(62,6%); los financieros y de seguros (61,8%), los inmobiliarios (51,6%) o las actividades profesionales 

y científicas (56,8%), donde se ha conseguido aumentar las contrataciones a mujeres. 
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Figura 26. Distribución por grupo profesional de la nueva contratación. 2022 

 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

La distribución de la nueva contratación por grupos profesionales muestra una clara 

disparidad de sexo. Mientras en trabajos más manuales como la agricultura y la pesca, el personal 

de maquinaria o la artesanía las mujeres no llegan a representar el 33% de las contrataciones, 

destacan como mayoría en áreas como el personal de servicios (donde suponen el 58,9%), el 

personal administrativo (63,8%) y en el personal técnico y científico (55,6%). 

Esta distribución refleja una clara segregación en el mercado laboral, donde los hombres 

tienden a ocupar roles en sectores industriales y primarios, así como en ciertos servicios como el 

transporte, mientras que las mujeres están más presentes en áreas de servicios y personal 

administrativo. A pesar de su mayor representación entre el personal técnico y científico (55,6% del 

total de contratos son a mujeres), existe una baja proporción de mujeres en roles directivos, 

espacio en el que apenas representan el 42,3% de las contrataciones. 

Figura 27. Distribución de la nueva contratación por nivel formativo. 2022 

 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

El análisis del gráfico revela una correlación entre el nivel educativo y las oportunidades 

laborales para las mujeres. Para las personas sin estudios o con los estudios primarios incompletos, 

aproximadamente el 70% de las contrataciones son a hombres. Las mujeres representan más del 

50% de la contratación a puestos cualificados como “Postsecundarios”: 1er Ciclo Universitario, 57% 

mujeres; 2º y 3er Ciclo de la Universidad, 55,6% mujeres.  
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2.5 AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Tabla 23. Afiliación a la Seguridad Social por sexo. 2017-2022 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TOTAL 357.557 375.983 386.509 376.588 392.010 414.570 

MUJERES 188.795 199.309 205.428 201.749 209.758 222.726 

% 52,8% 53,0% 53,1% 53,6% 53,5% 53,7% 

VARONES 168.762 176.674 181.081 178.480 182.252 191.844 

% 47,2% 47,0% 46,9% 46,4% 46,5% 46,3% 
Nota: Promedio de la afiliación del último día para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

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

Entre las personas afiliadas a la Seguridad Social en Centros de Cotización de la ciudad 

de València el número de mujeres afiliadas es y ha sido en todos los años estudiados (de 2017 a 

2022) superior al de varones. En el año 2017 suponían el 52,8% de las personas afiliadas y en 2022, 

el 53,7%. En lo que se refiere al dato absoluto, el número de mujeres afiliadas a la seguridad social 

en la ciudad de València durante este período siempre ha estado entre 20.000 y 31.000 por encima 

de los hombres. Estos datos están directamente relacionados con la preponderancia en la ciudad 

del Sector Servicios (Educación, Sanidad, Administración, Comercio…). 

Tabla 24. Población afiliada en alta laboral por sexo y grupo de edad. 31/12/2022 

 TOTAL MUJERES 
% MUJERES 

VALÈNCIA 

% MUJERES 

C. VALENCIANA 

Total 423.915 229.222 54,1% 46,5% 

16-24 28.318 14.472 51,1% 45,6% 

25-29 41.561 22.484 54,1% 48,2% 

30-34 43.800 23.930 54,6% 47,6% 

35-39 46.545 25.574 54,9% 47,3% 

40-44 58.281 31.777 54,5% 46,7% 

45-49 63.360 34.496 54,4% 46,4% 

50-54 55.847 30.262 54,2% 46,0% 

55-59 47.451 25.576 53,9% 45,3% 

60-64 32.091 17.376 54,1% 45,8% 

≥65 6.659 3.274 49,2% 45,5% 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Vemos que en todos los grupos de edad la proporción de mujeres es inferior al 50% en el 

conjunto de la Comunitat Valenciana, mientras que en la ciudad de València, probablemente 

por la importancia del sector servicios, las mujeres son mayoría con datos entre 51 y 55%, excepto 

en el de mayores de 65, donde está en un 49,2%. Destaca el grupo de 25 a 29 años como el más 

feminizado de la Comunitat, con un 48,2% de mujeres, mientras que el grupo de 65 y más es el que 

menos, con solo un 45,5% de mujeres. 

Figura 28. Afiliación a la Seguridad Social por sexo y sector de actividad. 31/12/2022 

 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
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Tabla 25. Afiliación a la Seguridad Social por sexo y sector de actividad. 31/12/2022 

  Agricultura Industria Construcción Servicios 

MUJERES 839 4.517 2.905 220.961 

VARONES 4.384 9.731 15.714 164.864 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Estos datos permiten ver que la afiliación de las mujeres a la seguridad social es 

muchísimo más dependiente del sector servicios que la de los hombres. El 96,4% de las mujeres 

afiliadas a la Seguridad Social el último día de 2022 lo estaban en algún trabajo incluido en el 

sector servicios, del 3,6% restante más de la mitad están de alta en una empresa de la industria, 

mientras que la agricultura no representa ni un 0,4% del total. En el caso de los hombres hay mayor 

variación, aunque el sector servicios es también muy mayoritario con un 84,8%. 

2.6 PARO REGISTRADO 

Tabla 26. Tasa de paro. 1980-2022 

 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% 

2015 19,3% 21,5% 

2018 16,9% 12,7% 

2019 18,0% 11,0% 

2020 19,7% 14,0% 

2021 19,6% 14,8% 

2022 16,2% 10,7% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Figura 29. Evolución de la tasa de paro. 2004-2022 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Desde el primer año estudiado, 1980, la tasa de desempleo de las mujeres ha sido más 

elevada que la de los hombres. Por ejemplo, en el año 1990 la diferencia entre los sexos era de 

11,5 puntos porcentuales y en 2005 era de 4,7 puntos. 

Sin embargo, durante la crisis económica y sus años más inmediatamente posteriores, esta 

brecha de género se anuló, llegando incluso a experimentar una serie de años en los que la tasa 

femenina era inferior (por ejemplo, 2009, 2010 y el período entre los años 2012-2016). Esto fue así 

porque la crisis impacto especialmente en sectores económicos muy masculinizados (sobre todo 

la construcción). No obstante, en los últimos seis años estudiados (2017-2022) la tasa de paro entre 

las mujeres activas ha vuelto a ser más elevada que entre los hombres. 
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Tabla 27. Evolución de la tasa de paro de las mujeres según grupo de edad. 2014-2022 

 16-24 25-29 30-54 55 y más 

2014 53,9 17,4 22,6 16,5 

2015 53,4 27,0 16,3 17,8 

2016 49,3 22,4 16,9 14,9 

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

2018 36,7 25,5 14,8 13,1 

2019 31,5 19,0 14,2 14,9 

2020 33,6 32,4 16,0 11,7 

2021 36,9 26,0 16,3 9,3 

2022 27,9 22,0 13,9 10,8 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

La tasa de paro de las mujeres se muestra a lo largo de toda la serie más alta entre las 

mujeres más jóvenes. Vemos una importante caída de la tasa de paro en los últimos dos años. 

Figura 30. Tasa de paro según grupo de edad y sexo. 2022 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

La tasa de paro de 2022 de las mujeres es superior a la de los hombres en todos los grupos 

de edad inferiores a los 55 años con diferencias importantes. La mayor diferencia se da en el grupo 

entre los 30 y los 54 años donde las mujeres activas presentan una tasa de paro 4,3 puntos 

porcentuales superior a los hombres. El grupo de hombres mayores de 55 tiene una tasa de paro 

0,8 puntos porcentuales mayor que la de las mujeres. 

Tabla 28. Paro registrado según tiempo de inscripción y sexo. 2007-2022 

 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% 10,2% 

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 42,3% 14,2% 14,4% 29,2% 

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

VARONES 45,9% 13,4% 13,1% 27,6% 

2019 
MUJERES 40,2% 14,8% 14,4% 30,6% 

VARONES 47,5% 14,1% 12,4% 26,0% 

2020 
MUJERES 34,9% 20,6% 16,6% 27,9% 

VARONES 43,2% 20,9% 14,0% 21,9% 

2021 
MUJERES 21,5% 14,1% 29,5% 34,9% 

VARONES 26,8% 16,0% 29,1% 28,0% 

2022 
MUJERES 32,0% 10,4% 11,6% 46,0% 

VARONES 39,2% 11,3% 11,1% 38,4% 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

24,2%

20,6%

9,6%
11,6%

27,9%

22,0%

13,9%

10,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

16-24 25-29 30-54 55 y más

Varones

Mujeres



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2024 

 

40 

El análisis del tiempo dedicado a la búsqueda de empleo revela diferencias significativas 

entre hombres y mujeres, como se muestra en la tabla anterior. En el caso de las mujeres, en 2022 

el grupo con mayor peso de las mujeres en situación de paro se encuentra en la categoría de 

búsqueda de empleo por más de dos años (46%), mientras que entre los hombres prevalecen 

tanto los parados de corta y como de larga duración (39,2% llevan menos de seis meses 

desempleados y 38,4% llevan más de dos años). El paro de larga duración es un problema 

especialmente feminizado. 

Tabla 29. Paro registrado según grupo profesional y sexo. 2022 

 TOTAL MUJERES % MUJERES VARONES 

Total 50.852 30.351 59,7% 20.501 

   Personal directivo 757 264 34,9% 493 

   Personal técnico y profesional científico 5.636 3.525 62,5% 2.111 

   Personal técnico y profesional de apoyo 4.913 2.260 46,0% 2.653 

   Personal administrativo 6.892 5.324 77,3% 1.568 

   Personal trabajador de los servicios 13.561 10.110 74,6% 3.451 

   Personal trabajador de la agricultura y la pesca 406 87 21,5% 319 

   Personal trabajador cualificado 4.244 616 14,5% 3.628 

   Personal operador de maquinaria 2.180 515 23,6% 1.666 

   Personal trabajador no cualificado 12.230 7.640 62,5% 4.590 

   Fuerzas armadas 33 10 31,2% 23 
Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

Figura 31. Paro registrado según grupo profesional y sexo. 2022 

Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA).  

De acuerdo al análisis por categorías laborales, se evidencia una marcada prevalencia 

de mujeres desempleadas en roles administrativos (77,3%), en el sector de servicios (74,6%) y en 

puestos no calificados y en personal técnico (62,5%). Por otro lado, se observa una predominancia 

masculina entre los desempleados categorizados como personal trabajador cualificado (85,5%), 

trabajadores agrícolas y pesqueros (78,5%), personal operador de maquinaria (76,4%) y miembros 

de las fuerzas armadas (68,8%). 

Tabla 30. Paro registrado en Valencia según sector económico y sexo. 2022 

 TOTAL MUJERES % VARONES % 

Total 50.852 30.351 59,7% 20.501 40,3% 

Agricultura 843 294 1,0% 549 2,7% 

Industria 4.340 2.064 6,8% 2.276 11,1% 

Construcción 3.291 578 1,9% 2.713 13,2% 

Servicios 39.419 25.455 83,9% 13.964 68,1% 

Sin empleo anterior 2.959 1.960 6,5% 999 4,9% 
1. Nota: Medias anuales.    
2. Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 
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La distribución de personas desempleadas por sexo y sector económico refleja patrones 

similares a los observados en el empleo. Mientras que los sectores de agricultura, construcción e 

industria abarcan una parte considerable del total de desempleados, el sector de servicios es 

predominantemente femenino.  

Figura 32. Paro registrado según distrito y sexo. 2022 

 

Fuente: Servicio Público de Ocupación y Formación de la Comunidad Valenciana (LABORA). 

El análisis del paro registrado por distrito presenta un patrón muy evidente: en todos los 

distritos el porcentaje de mujeres entre las personas desempleadas es mayor al de los hombres. El 

distrito que mayor desigualdad presenta es Jesús donde un 61,9% de las personas paradas son 

mujeres, le sigue Quatre Carreres con 61,8% y la Saïdia con 61,7%. Por el contrario, el distrito que 

cuenta con una menor desigualdad por sexo es l’Eixample, donde las mujeres representan el 52,8% 

de la población desempleada, por un 47,2% de los hombres. L’Eixample es el único distrito donde 

el porcentaje de mujeres respecto al total de paro es inferior al 56%. 

2.7 BRECHA SALARIAL 

Tabla 31. Salario medio según sexo. 2009-2021 

 TOTAL ESPAÑA COMUNIDAD VALENCIANA 

 VARONES MUJERES BRECHA SALARIAL VARONES MUJERES BRECHA SALARIAL 

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

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

2015 25.992,8 20.051,6 -22,9% 23.919,1 17.811,4 -25,5% 

2018 26.738,2 21.011,9 -21,4% 24.537,1 19.235,7 -21,6% 

2019 26.934,4 21.682,0 -19,5% 24.499,5 19.314,6 -21,2% 

2020 27.642,5 22.467,5 -18,7% 25.239,0 20.165,7 -20,1% 

2021 28.388,7 23.176,0 -18,4% 25.914,9 20.670,5 -20,2% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Figura 33. Salario medio según sexo. 2009-2021 

 
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 laboral y productivo. Estas dos figuras 

que hemos visto dejan claras varias cosas que podemos considerar constantes en la medida en 

que se han mantenido a lo largo del período de doce años que hemos estudiado. 

En primer lugar, los datos de salario medio para la Comunidad Valenciana están 

aproximadamente dos mil euros por debajo de su equivalente en el total estatal, tanto del salario 

medio para los hombres como para las mujeres. Como ejemplo podemos decir que en 2009 las 

mujeres cobraban de media 17.400 euros en la Comunidad Valenciana y 19.500 euros en el total 

de España, una diferencia de aproximadamente 2.100 euros, por una diferencia de 2.300 en 2020. 

Otra constante es que los salarios medios son una estadística en tendencia ascendente 

tanto en el total estatal como en la Comunitat Valenciana y tanto para los hombres como para 

las mujeres. Aproximadamente subidas cercanas a los 2.500 euros en este período de 12 años para 

los dos sexos en el total nacional, mientras que en el caso de la Comunitat Valenciana para ambos 

sexos han aumentado en tres mil euros el salario medio, siendo estas dos subidas ligeramente 

superiores para el sexo femenino. 

Esta evolución reciente de los salarios ha tenido como efecto que los salarios medios al 

final del período se han igualado, ha disminuido la brecha tanto desde el punto de vista del sexo, 

como territorial. En los últimos años las importantes subidas del salario mínimo y la nueva legislación 

laboral parece que han favorecido especialmente la disminución de la brecha salarial. 

La brecha salarial es más que patente en ambos territorios estudiados, aunque en ambos 

haya experimentado una disminución relevante en los últimos años, sigue existiendo y 

perjudicando a las mujeres. Para ejemplificar esta diferencia con unos datos, en 2012 la brecha 

salarial era de 23,9% en España y de 26,4% en la Comunidad Valenciana. Nueve años después, la 

diferencia de salarios es de 18,4% en España y de 20,2% en la Comunidad Valenciana. Esto es, en 

2021, las mujeres en la Comunidad Valenciana cobran de media un 20,2% menos que los hombres, 

o, dicho de otro modo, poco más 80% del salario medio de los hombres. 
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2.8 DECLARACIONES IRPF, RENTA Y TIPO DE DECLARACIÓN 

Tabla 32. Declaraciones según tipo y sexo de la primera persona declarante. València. 2018-2020 

   2018 % 2019 % 2020 % 

Individual 
VARONES 162.840 41,4% 151.611 39,2% 175.359 42,2% 

MUJERES 167.043 42,5% 177.613 45,9% 180.257 43,4% 

Conjunta monoparental 
VARONES 3.344 0,9% 2.785 0,7% 2.807 0,7% 

MUJERES 7.926 2,0% 8.093 2,1% 10.693 2,6% 

Conjunta de matrimonio 
VARONES 44.267 11,3% 40.584 10,5% 40.804 9,8% 

MUJERES 7.819 2,0% 6.059 1,6% 5.212 1,3% 
 

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

El número de declaraciones presentadas por una mujer como primera persona 

declarante se ha mantenido estable en este período de tres años en los que supusieron el 46,5% 

en 2018, el 49,6% en 2019 y el 47,3% en 2020. 

Respecto al tipo de declaración, la mayoría de las declaraciones son individuales, 

representando el 83,9% en 2018 y aumentando al 85,6% en 2020. En el año 2020, del total de 

declaraciones presentadas, las presentadas por una mujer como como primer titular tuvieron 

mayor peso en las individuales y en las conjuntas monoparentales; mientras que en las conjuntas 

de matrimonio la primera persona declarante suele ser con mayor frecuencia un hombre.  

Tabla 33. Renta media por sexo del primer declarante. 2013-2020 

 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

VARONES 24.977 25.772 26.721 27.280 28.077 28.150 

MUJERES 19.129 19.596 20.189 20.631 21.309 21.291 

MUJERES/VARONES 76,6% 76,0% 75,6% 75,6% 75,9% 75,6% 
Fuente: Elaboración de la Oficina de Estadística a partir del fichero de microdatos del IRPF. 

En relación con la Renta Media declarada según el sexo del primer declarante, se 

observa que durante los períodos analizados (2013 a 2020), las rentas medias de las declaraciones 

con mujeres como primer titular son aproximadamente un 25% inferiores a las de las declaraciones 

encabezadas por hombres, como podemos ver si estudiamos por ejemplo el período 2018-2020, 

donde la renta media de las mujeres es el 75,6% de la media de renta de los hombres. 

En cualquier caso, se observa que la renta media por sexo de la primera persona 

declarante ha experimentado un crecimiento para ambos sexos. Por detallar un poco más, ha 

crecido aproximadamente en 3.200 euros para los hombres y 2.200 euros para las mujeres, lo que 

conlleva que la distancia por sexo se continúe manteniendo a lo largo de todo el período 

recogido. 

Tabla 34. Evolución de la renta total por sexo del primer declarante. 2013-2020 

 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019 2018-2020 

VARONES 4.751.804 4.934.540 5.200.498 5.519.128 5.657.562 5.853.284 

MUJERES 3.220.883 3.365.496 3.461.802 3.631.922 3.881.663 4.050.326 

MUJERES/VARONES 67,8% 68,2% 66,6% 65,8% 68,6% 69,2% 
Nota: Datos en miles de euros. 

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

En relación con la Renta Total declarada según el sexo del primer declarante, se observa 

que durante los períodos analizados (2013 a 2020), las rentas totales de las declaraciones con 

mujeres como primer titular son aproximadamente un 30 o 33% inferiores a las declaraciones las 

que tienen como primer declarante a un hombre.  

Esta diferencia encontrada en la distancia por sexo respecto a la Renta Total es superior 

a la diferencia por sexo encontrada en la Renta Media, esto se debe a que en el extremo de la 

distribución de la renta (es decir, las rentas más altas) la presencia de hombres como primera 

persona declarante se acentúa. 
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2.9 RIESGO DE POBREZA 

Tras haber tratado las diferencias económicas por sexo en los apartados previos, ahora 

vamos a estudiar los principales indicadores de pobreza en búsqueda de desigualdades que se 

puedan analizar desde una perspectiva de género. 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. Se denomina pobreza 

relativa porque se establece respecto a la población a la que pertenece. 

Tabla 35. Indicadores de pobreza. 2022 

  
Tasa de privación 

material 

Tasa de privación 

material severa 

Tasa de riesgo de 

pobreza 

TOTAL 18,8% 7,5% 16,5% 

MUJERES 19,6% 7,9% 17,2% 

VARONES 17,8% 7,1% 15,8% 
Fuente: Indicadores de pobreza y condiciones de vida a nivel subregional. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo. 

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 monoparentales con menores, cuya renta es menor que la 

media, en la mayor parte de los casos son hogares donde la persona adulta es una mujer. 
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3. EDUCACIÓN 

3.1 NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN VALENCIANA 

Tabla 36. Población de 16 y más años según nivel formativo y sexo. 2022 

 

ESPAÑA C. VALENCIANA 

MUJERES VARONES MUJERES VARONES 

Población analfabeta 1,6% 1,0% 1,7% 0,9% 

Estudios primarios incompletos 4,7% 3,6% 4,8% 3,3% 

Educación primaria 11,6% 9,6% 9,1% 7,5% 

Primera etapa de educación secundaria y similar 26,3% 31,2% 32,2% 36,8% 

Segunda etapa de educación secundaria, con orientación 

general 
13,8% 14,7% 11,4% 13,3% 

Segunda etapa de educación secundaria con orientación 

profesional (incluye educación postsecundaria no superior) 
8,1% 8,6% 9,5% 9,1% 

Educación superior 34% 31% 31% 29% 
Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

Los datos que nos muestra esta tabla demuestran que la población femenina tiene un 

mayor valor porcentual en los dos estratos más bajos de nivel de estudios (6,5% de mujeres de la 

Comunidad Valenciana son analfabetas o no completaron los estudios primarios por un 4,2% de 

hombres). Si incluimos la población que únicamente ha completado la educación primaria, la 

diferencia por sexos se hace todavía más patente, pues tanto en el conjunto de España como en 

la región valenciana hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en este rango. Esto 

puede tener mucho que ver con que la población femenina tenga una mayor esperanza de vida 

y esté lo que denominamos “sobreenvejecida” como ya vimos en el primer apartado, que 

dedicamos a la demografía. 

Por otro lado, las mujeres también tienen un mayor peso porcentual tanto en España 

como en la Comunidad Valenciana en lo que respecta a haber completado la educación 

superior. En España, el 34% de mujeres y el 31% de hombres la han completado, por el 31% de 

mujeres y el 29% de hombres de la Comunidad Valenciana, datos algo más bajos. Continuando 

con estos estudios que superan la primera etapa, si combinamos los dos tipos de segunda etapa 

de educación secundaria, un 21,9% de mujeres y un 23,3% de hombres en el conjunto de España 

tienen este nivel de estudios, mientras que los datos vuelven a ser algo más bajos para la población 

de la Comunidad Valenciana (20,9% de mujeres y 22,4% de hombres). 

Tabla 37. Población de 18 y más años según titulación y sexo. 2022 

 TOTAL 

Inferior al 

graduado 

escolar 

% 
Graduado 

escolar 
% 

Superior al 

graduado 

escolar 

% 

TOTAL 672.742 113.365 16,9% 197.390 29,3% 361.987 53,8% 

MUJERES 314.746 49.033 15,6% 96.246 30,6% 169.467 53,8% 

HOMBRES 357.996 64.332 18,0% 101.144 28,3% 192.520 53,8% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Del total de población de 18 y más años de la ciudad de València, un 16,9% no ha 

obtenido el graduado escolar, mientras que la población que sí lo tiene aunque como titulación 

máxima es del 29,3% y el porcentaje total con estudios superiores al graduado es del 53,8%. 

Resulta curioso que el porcentaje de hombres y de mujeres que poseen una titulación 

superior al graduado escolar sea exactamente el mismo, el 53,8%. En lo que respecta a los otros 

dos niveles de titulación estudiados, hay más porcentaje entre las mujeres que entre los hombres 

con el graduado escolar (30,6% de las mujeres y el 28,3% de los hombres).  
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3.2 ANALFABETISMO EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA 

Tabla 38. Tasa de analfabetismo por sexo. 1991-2021 

 TOTAL MUJERES VARONES 

1991 2,3% 3,3% 1,1% 

2001 1,8% 2,3% 1,1% 

2011 1,0% 1,3% 0,5% 

2021 0,2% 0,3% 0,1% 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1991, 2001 y 2011. INE y Padrón Municipal de Habitantes 2021. 

En el municipio de València la tasa de analfabetismo se ha reducido desde 1991 hasta 

2021 en casi dos puntos porcentuales, pasando de suponer el 2,3% de la población a solamente 

el 0,2%. En las mujeres está reducción ha sido de 3 puntos y en los varones de uno. No obstante, 

las mujeres siguen teniendo una tasa de analfabetismo superior a la de los hombres. 

Tabla 39. Mujeres de 18 y más años analfabetas por grupo de edad. 2022 

  Total 18-64 65 o más 

Total mujeres 365.847 264.145 101.702 

Analfabetas 901 34 867 

% 0,25% 0,01% 0,85% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2022. INE. 

Como cabía esperar, la situación de analfabetismo es más habitual en las mujeres de 65 

o más años, llegando a ser casi el 1%, mientras que las mujeres de entre 18 y 64 llegan 

aproximadamente a uno de cada diez mil. En conjunto, un total de 901 mujeres de la ciudad de 

València no saben leer ni escribir, representando el 0,25%. 

3.3 ALUMNADO MATRICULADO EN ESTUDIOS MEDIOS  

Tabla 40. Alumnado matriculado en enseñanzas postobligatorias. Curso 2022/2023 

 TOTAL MUJERES % HOMBRES % 

Bachillerato 11.222 6.294 56,1% 4.928 43,9% 

Ciclo formativo de grado medio 10.356 5.128 49,5% 5.228 50,5% 

Ciclo formativo de grado superior 16.458 8.944 54,3% 7.514 45,7% 
Fuente: Conselleria d’Educació. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Esta tabla muestra el alumnado que se matriculó para cursar esas tres modalidades de 

educación postsecundaria para el curso 2022/2023. No existe una gran disparidad de género 

dado que en los tres grupos los datos segregados por sexo se mantienen alrededor del 50%. La 

mayor diferencia la encontramos en bachillerato, donde, de los 11.222 alumnos matriculados, el 

56,1% son mujeres. El grupo más igualitario es el ciclo formativo de grado medio, donde las mujeres 

representan el 49,5% del alumnado. 
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Figura 34. Porcentaje de promociones según sexo y nivel. Curso 2022/2023 

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

Respecto al alumnado que ha promocionado, es decir, que ha obtenido el título en el 

curso 2022/2023 de los estudios que estuviera cursando, encontramos que es habitual que más del 

85% lo consiga. En los cuatro niveles académicos estudiados un porcentaje mayor de mujeres que 

de hombres ha logrado el título, normalmente con una diferencia de 3 o 4 puntos porcentuales 

respecto a los hombres. La excepción a esto la encontramos a la hora de obtener el título del 

grado superior, donde el 87,4% de las mujeres y el 78,7% de los hombres lograron graduarse, casi 9 

puntos porcentuales de diferencia. 

3.4 ALUMNADO MATRICULADO EN LA UNIVERSIDAD  

3.4.1 Alumnado de la Universidad de València 

Tabla 41. Estudios con mayor matrícula en la Universidad de València. Curso 2022/2023 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 

TOTAL 38.896 25.046 64,4% 13.850 35,6% 

Grado en Farmacia 1.106 849 76,8% 257 23,2% 

Grado en Enfermería 1.199 997 83,2% 202 16,8% 

Grado en Educación Infantil 1.377 1.249 90,7% 128 9,3% 

Grado en Psicología 1.929 1.527 79,2% 402 20,8% 

Grado en Medicina 2.011 1.390 69,1% 621 30,9% 

Grado en Educación Primaria 2.101 1.541 73,3% 560 26,7% 

Grado en Admin. y Dirección de Empresas 2.393 1.196 50,0% 1.197 50,0% 

Grado en Derecho 2.861 1.948 68,1% 913 31,9% 
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 Universidad de València. 

Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universidad de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Analizando la distribución por sexo del alumnado de los estudios de grados con mayor 

volumen de estudiantes matriculados en la Universidad de València para el curso 2022/2023 vemos 

que las ramas con mayor tasa de feminización son educación (educación infantil con 90,7% de 

mujeres y educación primaria con 73,3%), ciencias sociales (psicología con un 79,2%) y salud 

(enfermería con 83,2% y farmacia con 76,8%), es decir, estudios vinculados con los roles de género 

que asignan a la mujer la responsabilidad del cuidado. Por otro lado, el único grado donde hay 

paridad es el de administración y dirección de empresas, donde ambos suponen el 50% (hay un 

hombre más, generando una diferencia de 1.196 mujeres por 1.197 hombres matriculados). 

Las mujeres representan la mayoría del alumnado en los diez grados más populares, pues 

en el total de la matrícula en todos los grados de la Universidad de València las mujeres 

representan el 64,4% del total de personas matriculadas, aproximadamente son 11.000 más que 

los hombres. 
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Tabla 42. Alumnado matriculado en la Universidad de València según ciclo y sexo. Curso 

2022/2023 

 TOTAL MUJERES % VARONES % 

Primer Ciclo (Grado, diplomatura, licenciatura) 38.896 25.046 64,4% 13.850 35,6% 

Segundo Ciclo (Estudios Oficiales de Postgrado) 5.918 3.738 63,2% 2.180 36,8% 

Tercer Ciclo (Programas de Doctorado) 4.330 2.406 55,6% 1.924 44,4% 
Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universidad de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Esta tabla tiene por función mostrar los datos del alumnado matriculado en los distintos 

ciclos universitarios de la UV segregados por sexo. Los resultados que nos muestra es que las mujeres 

representan la mayoría en los tres tipos de ciclo. 

En el primer ciclo, en el cual predominan los grados, las mujeres son, como ya hemos visto, 

el 64,4%. En el segundo ciclo suele ser habitual el máster, y aquí las mujeres también son mayoría, 

con un 63,3% (3.738 de un total de 5.918). Por último, el tercer ciclo (los doctorados), la proporción 

de mujeres es de 55,6%. En conclusión, podemos decir que el ambiente universitario en la 

Universidad de València, a juzgar por el número de matriculaciones, está bastante feminizado. 

3.4.2 Alumnado de la Universidad Politécnica de València 

Figura 35. Alumnado matriculado en la UPV por sexo. Curso 2022/2023 

 
Fuente: Servicio de Estudios y Planificación. Universidad Politécnica de Valencia. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Pasamos ahora a estudiar la distribución por sexo en el alumnado de los principales 

grados universitarios de la Universidad Politécnica de València. Las diferencias respecto a la otra 

universidad de la ciudad de València son muy significativas. Solamente tres de los diez grados más 

populares tienen más estudiantes matriculadas que matriculados: la Facultad de Bellas Artes con 

un 79,3% de mujeres, la Escuela Técnica Superior (en lo sucesivo ETS) de Arquitectura con un 62% y 

la ETSI Agronómica y del Medio Natural (esa última I refiere a Ingeniería) con un 51,9%. 

Entre los grados de primer ciclo que presentan una mayor masculinización están las ETS y 

ETSI de Ingeniería Informática (82,4% de hombres); Geodésica, Cartografía y Topografía (76,2%); 

Ingeniería del Diseño (26%), Telecomunicación (26,1%) y Caminos, Canales y Puertos (29,9%). Como 

veremos en la tabla posterior, el estudiantado de la Universidad Politécnica de València está 

claramente masculinizado en todos los niveles académicos. 
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Tabla 43. Alumnado matriculado en la UPV según ciclos y sexo. Curso 2022/2023 

 TOTAL MUJERES % HOMBRES % 

Primer Ciclo (Grado, diplomatura, licenciatura) 19.173 8.062 42,0% 11.111 58,0% 

Segundo Ciclo (Estudios Oficiales de Postgrado) 6.321 2.557 40,5% 3.764 59,5% 

Tercer Ciclo (Programas de Doctorado) 2.724 1.176 43,2% 1.548 56,8% 
Nota: No se incluye el alumnado de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy ni de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. 

Fuente: Servicio de Estudios y Planificación. Universidad Politécnica de Valencia. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Podemos observar que las mujeres son minoría entre el alumnado matriculado en la 

Universidad Politécnica en los tres ciclos de estudios. En el Primer Ciclo (Grado, Diplomatura, 

Licenciatura) las mujeres representan el 42% (8.062 mujeres por un total de 19.173 estudiantes), en 

el segundo Ciclo (Postgrado) el porcentaje de mujeres es del 40,5% y en el Tercer Ciclo las mujeres 

equivalen al 43,2% del alumnado matriculado con el objetivo de lograr un Doctorado. 

En conclusión, en la Universidad Politécnica de València, una institución académica con 

un carácter más enfocado a los estudios técnicos, las mujeres son minoría en comparación con el 

volumen de estudiantes varones, lo que se puede entender como una preferencia general del 

sexo femenino por carreras algo más diversificadas, mientras que los hombres muestran mayor 

interés en conseguir titulaciones relacionadas con las tecnologías. 

3.5 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR EN LAS UNIVERSIDADES 

El apartado 3.4 nos ha permitido ver que existen distintas asimetrías de género en lo que 

respecta al alumnado de las universidades con más estudiantes de la ciudad de València. Vamos 

ahora a observar esas diferencias entre el personal docente e investigador (PDI) y entre los órganos 

de gobierno de estas dos instituciones. 

Figura 36. UPV. Plantilla de ocupaciones del PDI por centro. Curso 2022/2023 

 
Fuente: Servicio de Estudios y Planificación. Universidad Politécnica de Valencia. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Para las once facultades o escuelas técnicas de la Universidad Politécnica de València 

el número de profesores es superior al de profesoras. En el personal docente e investigador de la 

Universidad Politécnica de València hay un total 1.491 hombres y 725 mujeres. Es decir, las mujeres 

ocupan aproximadamente una de cada tres plazas en la plantilla docente de la UPV. 
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Los ámbitos de estudio con mayor diferencia por sexo son la ETSI de Caminos, Canales y 

Puertos y la de Telecomunicación, donde la presencia de hombres triplica o cuadruplica la de 

mujeres. La Facultad con un colectivo mayor de profesores/as es el de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Industrial, donde hay 286 profesores y 122 profesoras, un 70,1% y un 29,9% 

respectivamente. 

La Facultad de Bellas Artes, con 116 profesores y 101 profesoras (53,5% y 46,5% 

respectivamente); junto con la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, con 69 

profesores y 67 profesoras, resultan ser los centros donde hay menor desigualdad por sexo en la 

distribución del profesorado. 

En conclusión podemos decir que el personal docente e investigador de la UPV está muy 

masculinizado y las mujeres encuentran dificultades a la hora de acceder a esos puestos. 

Figura 37. UV. Categorías profesionales del PDI. Curso 2019/2020  -  2022/2023 

 
Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universidad de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

En la Universitat de València en el curso 2019/2020 había contratada una plantilla 

docente-investigadora de 4.491 personas, de las cuales el 44,8% fueron mujeres. En el curso 

2022/2023 la plantilla de PDI creció a 4.569, de las cuales el 46,1% fueron mujeres. La presencia de 

las mujeres entre el profesorado de la Universitat de València ha crecido de forma discreta en los 

últimos años. 
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Figura 38. UV. PDI por categoría y sexo. Curso 2022/2023 

 
Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universidad de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Vemos en estos gráficos para el personal docente e investigador de la Universidad de 

València que hay categorías profesionales mucho más masculinizadas que otras, y que esta 

diferencia por sexo no ha cambiado en el curso de los últimos años. El profesorado con cátedra 

universitaria muestra una alta desigualdad por sexo, con más del doble de hombres que de 

mujeres (486 por 223). Aunque las diferencias no sean tan acusadas, también existe una 

masculinización de los puestos de titular de universidad y de profesor asociado. Las únicas 

categorías donde las mujeres son mayoría son profesorado contratado doctor y ayudante doctor, 

además de una categoría que la UV cataloga como “otros”. 

Tabla 44. Composición del Claustro de la Universidad de València según sexo. 2023 

 TOTAL MUJERES % HOMBRES % 

Claustro 278 140 50,4% 138 49,6% 

Consejo de Gobierno 56 25 44,6% 31 55,4% 

Titulares de la Junta Electoral 7 5 71,4% 2 28,6% 
Fuente: Servicio de Análisis y Planificación. Universidad de València. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

El Claustro de la Universidad de València, órgano máximo de representación, presenta 

para el año 2023 una distribución por sexo muy paritaria, pues las mujeres suponen el 50,4% y los 

hombres el 49,6%, siendo estos porcentajes causados por el hecho de que hay dos mujeres más 

en el claustro, de un total de 278 personas que lo componen. 

En cuanto al consejo de gobierno, las diferencias que existen por sexo no se alejan mucho 

de una situación igualitaria. Hay un 55,4% de hombres y un 44,6% de mujeres en un órgano de 

gobierno compuesto por 56 personas. Por último, la junta electoral presenta siete miembros 

titulares, de los cuales cinco son mujeres. 

En conclusión y a pesar de las diferencias en este último órgano de gobierno podríamos 

decir que dentro del Claustro de la Universidad de València existe bastante igualdad por sexo. 
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3.6 CONOCIMIENTO Y USO DEL VALENCIANO 

Figura 39. Competencias lingüísticas. 2021 

 
Fuente: Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas 2021. Fichero de microdatos del INE. 

Con el objetivo de saber sobre el conocimiento del valenciano de la población 

valenciana recurriremos a dividir las competencias en cuatro: sabe hablar, sabe escribir, sabe leer 

y entiende. 

Vemos que la franja de edad que mejor domina las cuatro competencias es la 

comprendida entre los 20 y los 39 años. Mucha más gente dice poder entenderlo y leerlo que 

hablarlo o escribirlo, dos competencias de mayor dificultad. Encontramos que las mujeres de todos 

los grupos de edad tienen más dificultad para escribir y solamente las mujeres de 40 a 59 años la 

entienden mejor y la leen mejor que los hombres de esa misma edad, así como las mujeres de 

menos de 20 años en lo que se refiere a la competencia de hablar. 

En conclusión, los hombres afirman tener un mayor conocimiento del valenciano en 13 

de los 16 grupos estudiados, aunque es conveniente recordar que esta información proviene de 

una encuesta, por lo que el nivel respecto de las competencias es de asignación propia. 

3.7 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. 

3.7.1 Uso de Internet 

Tabla 45. Personas que han utilizado Internet en los últimos tres meses. 2022 

  TOTAL MUJERES VARONES 

TOTAL 641,8 328,3 313,5 

Han utilizado Internet en los últimos 3 meses 555,4 274,5 280,9 

% 86,5% 83,6% 89,6% 

Frecuencia de uso:    

Diariamente, al menos 5 días por semana 521,6 264,0 257,6 

Todas las semanas, pero no diariamente 27,9 7,3 20,6 

Menos de una vez por semana 5,9 3,2 2,7 
Nota: Datos en miles. 

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022. Fichero de microdatos del INE. 
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Respecto a la población de València de 16 o más años que ha utilizado Internet en los 

últimos tres meses, encontramos que se trata de un total de 554.000 personas, lo que supone el 

86,5% de la población de ese mismo grupo de edad. Al fragmentar por sexo vemos que los 

hombres tienen mayor acceso y uso de Internet, con un 89,6% frente al 83,6% de las mujeres que 

respondió que había hecho uso de internet en los últimos tres meses. 

Al estudiar la frecuencia de uso vemos que aproximadamente el 95% de las personas que 

ha afirmado usarlo dice usarlo diariamente, un dato que no muestra demasiadas diferencias por 

sexo (aproximadamente 96% de mujeres y 92% de hombres). 

Figura 40. Personas que utilizan Internet más de una vez al día en los últimos 3 meses. 2022 

 
Nota: Datos en miles. 

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022. Fichero de microdatos del INE. 

Al estudiar una evolución histórica de la población que dice utilizar Internet más de una 

vez al día vemos que es un dato al alza de forma constante para los hombres mientras que para 

las mujeres también tiene una tendencia creciente pero con fluctuaciones. En el año 2019 más 

hombres que mujeres respondieron que utilizaban Internet más de una vez al día, pero en los tres 

años posteriores son más las mujeres que lo utilizan, lo cual es bastante razonable teniendo en 

cuenta que en el municipio de València hay aproximadamente 40.000 mujeres más, dato que se 

ha mantenido constante a lo largo del período que comprende desde 2019 hasta 2022. 

3.7.2 Consumo por Internet 

Tabla 46. Población que ha comprado por Internet en los últimos tres meses. 2019-2022 

  TOTAL MUJERES VARONES 

2019 290,6 114,8 175,8 

2020 298,8 157,1 141,7 

2021 280,7 118,6 162,1 

2022 321,6 156,5 169,6 
Nota: Datos en miles. 

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022. Fichero de microdatos del INE. 

En lo que se refiere al fenómeno de compras por Internet, vemos que ha crecido mucho 

en el año 2022, donde aproximadamente la mitad de la población de 16 o más años de la ciudad 

de València ha realizado alguna compra por Internet en los últimos tres meses. La práctica del 

comercio electrónico, comprando desde internet, es una práctica más común para los hombres 

que para las mujeres. 
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Figura 41. Tipo de producto comprado por Internet en los últimos tres meses. 2022 

 
Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022. Fichero de microdatos del INE. 

En este gráfico anterior podemos ver diferenciadas por sexo las preferencias de la 

población a la hora de adquirir productos por Internet. Los resultados de la encuesta nos muestran 

que los productos más habituales que los hombres adquieren en comparación con las mujeres son 

accesorios para el hogar como son los muebles (62,4%) y productos tecnológicos como 

ordenadores o teléfonos móviles (59,8%). Por otro lado, los productos que más compran las mujeres 

en comparación con los hombres son en primer lugar comida rápida (58,8%) y en segundo 

productos cosméticos o de belleza (56,3%). 

  

53,1%

46,2%

55,5%

62,4%

48,3%

59,8%

41,2%

43,7%

46,9%

53,8%

44,5%

37,6%

51,7%

40,2%

58,8%

56,3%

Ropa, zapatos o accesorios

Artículos deportivos (excepto ropa)

Juguetes o artículos de cuidado de niños

Muebles y accesorios para el hogar

Libros impresos, revistas o diarios en formato físico

Ordenadores, tabletas, teléfonos móviles o accesorios

Entregas de restaurantes, de comida rápida

Cosméticos, productos de belleza o bienestar

Hombres Mujeres



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2024 

 

55 

4. SALUD 

4.1 DEFUNCIONES SEGÚN CAUSA POR SEXO  

Tabla 47. Defunciones según causa (grandes grupos CIE-10) por sexo. 2021 

 TOTAL MUJERES VARONES 

Total 8.264 4.266 3.998 

I. Diversas enfermedades infecciosas y parasitarias 947 446 501 

Covid-19 (identificado o sospechoso) 819 382 437 

II. Tumores 2.142 916 1.226 

III. Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos, y 

trastorno del mecanismo inmunitario 
31 21 10 

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 313 195 118 

V. Trastornos mentales y del comportamiento 338 212 126 

VI. VII. y VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos 

de los sentidos 
611 386 225 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 2.131 1.211 920 

X. Enfermedades del sistema respiratorio 564 246 318 

XI. Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 

y de los maxilares 
356 190 166 

XII. Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 48 31 17 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 

conjuntivo 
76 48 28 

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 351 204 147 

XV. Embarazo, parto y puerperio 0 0 - 

XVI. Diversas afecciones originadas en el período perinatal 8 4 4 

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas 
14 9 5 

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y del 

laboratorio, no clasificados antes 
65 36 29 

XX. Causas externas de morbilidad y mortalidad 269 111 158 
Fuente: Registro de mortalidad. Área de Epidemiología. Conselleria de Sanitat. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Las dos principales causas de mortalidad en la ciudad de València presentan una gran 

similitud estadística y una gran diferencia respecto a la tercera causa. De los 8.264 fallecimientos 

que tuvieron lugar en el municipio en el año 2021, 2.142 se debieron a tumores y 2.131 a 

enfermedades del sistema circulatorio. Dicho de otro modo, aproximadamente el 50% de las 

defunciones tiene como causa estos dos problemas de salud. Estas dos causas han afectado de 

forma similar por sexo, aunque en el caso de los tumores es un problema con mayor mortalidad 

en el sexo masculina y las enfermedades del sistema circulatorio son, según vemos en la tabla 

anterior, una causa de mortalidad que afecta más a las mujeres. 

En la tabla aparece como tercera causa más común las enfermedades de tipo infeccioso 

o parasitario, dentro del cual hay un apartado dedicado exclusivamente al virus COVID-19 que se 

puede vincular con 819 de las 947 defunciones ocurridas en el año 2021 por este motivo. Cabe 

aclarar que las defunciones relacionadas con enfermedades del sistema respiratorio, tercera 

causa más común durante años pero cuarta en el año que estudiamos, no incluye las muertes en 

las que la persona fallecida tenía síntomas de COVID-19. 

Mencionaremos también que en la ciudad de València ha habido 269 muertes debidas 

a causas externas, donde están incluidas las agresiones, los accidentes de transporte, los 

ahogamientos o la exposición a venenos, entre otras muchas. 

Por último consideramos digno de señalar que la mortalidad por causa de 

complicaciones del embarazo, parto o puerperio lleva más de una década siendo muy poco 

habitual, lo cual se evidencia en que en el año estudiado no supuso ningún fallecimiento. 
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4.2 AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD 

Tabla 48. Autopercepción de la salud de la población de 16 y más años por sexo. 2022 

 Población (miles) Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

TOTAL 731,6 21,5% 57,0% 16,2% 4,1% 1,1% 

MUJERES 382,4 20,0% 55,3% 18,8% 4,9% 0,9% 

HOMBRES 349,2 23,1% 58,8% 13,4% 3,2% 1,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Salud respecto a la autopercepción del propio 

estado de salud, el 78,5% de la población valenciana considera que su salud es buena o muy 

buena. Este dato varía según el sexo, pues solo el 75,3% de las mujeres respondió una de esas dos 

opciones por el 81,9% de hombres. Esa diferencia también se aprecia en la población que 

responde que su salud es mala o muy mala, siendo el 5,9% de las mujeres y el 4,4% de los hombres. 

Esto puede deberse a que en los grupos de mayor edad la población está claramente feminizada. 

Figura 42. Situaciones de ansiedad o depresión según sexo y grupo de edad. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Con respecto a la autopercepción de la salud mental, el 89,1% de hombres afirma no 

sentirse en estados ansiosos ni depresivos, en la misma situación afirma sentirse el 82,5% de mujeres. 

Las mujeres en mayor proporción indican que sus niveles de ansiedad o de depresión son “leves o 

moderados” (un 14,1% de las mujeres, frente a un 9% de los hombres) o “muy elevados o en 

exceso” (un 3,3% de las mujeres y un 1,6% de los hombres). 

4.3 ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA POBLACIÓN Y MEDICACIÓN 

Tabla 49. Población que no padece problemas crónicos de salud por grupo de edad. 2022 

 HOMBRES MUJERES 

TOTAL 40,5% 49,6% 

15-34 88,0% 75,1% 

35-49 71,0% 65,2% 

50-64 47,6% 40,1% 

65-74 26,5% 31,1% 

75 y más 21,4% 18,2% 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022.  

Vemos que, como cabía esperar, los problemas crónicos aumentan a medida que 

aumenta la edad. Pero es significativo que no suceda de forma equitativa según sexos. El 25% de 

las mujeres de entre 15 y 34 respondió a la encuesta que padece algún problema de salud, frente 

al 12% de los hombres en ese mismo grupo de edad. Al estudiar el resto de grupos de edad vemos 

que es una constante que más mujeres que hombres manifiesten tener problemas de salud que 

les afecten de forma crónica. 
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Figura 43. Población con problemas de salud o enfermedad crónica por sexo. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Siguiendo con los problemas crónicos de salud, la Encuesta de Salud de 2022 arroja 

resultados que hay que mencionar. Como hemos visto en la tabla anterior, la diferencia por sexo 

en lo que respecta a problemas crónicos de salud es de nueve puntos porcentuales, con una 

media del 45,3%. Ahora vemos cuáles son los problemas crónicos más habituales para la población 

de la ciudad de València. 

El más común y que afecta de forma muy parecida por sexo es el de la hipertensión 

arterial, afectando al 17,4% de las mujeres y 16,6% de los hombres que han respondido padecer 

un problema de salud. El segundo es el colesterol alto, también con datos muy parecidos por sexo 

alrededor del 15%. 

En los problemas crónicos que más diferencia por sexo presentan encontramos la artrosis 

y la artritis reumática (12,6% de mujeres frente a un 5% de hombres), dolor cervical crónico (7% de 

mujeres por 2,3% de hombres) o la alergia (7,9% de mujeres por 4% de hombres). El único problema 

de salud crónico que el doble de hombres que de mujeres ha afirmado tener es el de la apnea 

del sueño (3% de hombres por 1,2% de mujeres). 
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Figura 44. Población que padece dolor o malestar según sexo y grupo de edad. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Lo más significativo de este gráfico es que un 63,8% de mujeres de 75 y más años afirma 

padecer algún tipo de dolor o malestar. El dato es muy diferente para los hombres, pues solamente 

un 39,4% afirma lo mismo, es decir, unos 34 puntos porcentuales de diferencia. En este grupo de 

edad avanzada las mujeres tienen una edad media muy superior. 

Con respecto al resto de grupos de edad, en todos ellos la mayoría de personas que han 

respondido padecer dolor o malestar son mujeres, con la única excepción del grupo de edad de 

entre 15 y 34 años, donde el 10,7% de los hombres y el 10,4% de las mujeres han afirmado padecer 

alguna molestia de este tipo. Encontramos una diferencia de 6 puntos porcentuales en el grupo 

de 50 a 64 pero de 0,7 puntos porcentuales en el grupo de edad de 65 a 74, probablemente 

debido a que se trata de una encuesta. 

Figura 45. Población de 15 y más años según consumo de medicamentos en las últimas dos 

semanas por sexo y grupo de edad. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

La del consumo de medicamentos es otra estadística que presenta diferencias por sexo, 

en todos los grupos de edad en mayor proporción las mujeres afirman consumirlos, con la única 

excepción del grupo de edad de 65 a 74 años. Este gráfico muestra que, para los grupos de edad 

por encima de los 50 años más del 50%, tanto en hombres como en mujeres, consumen 

medicamentos de forma habitual. El consumo de medicamentos crece con la edad, de forma 

que las personas mayores de 65 años, aproximadamente un 85% de ellas, declara haber 

consumido medicamentos en los últimos 15 días.  
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Para la población más joven, menores de 35 años, en torno a un 38% de las personas 

encuestadas han consumido medicamentos en las últimas dos semanas. 

Figura 46. Población de 16 y más años según limitación para realizar actividades habituales 

(últimos seis meses). 2022 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Respecto a la limitación para realizar actividades habituales en los últimos seis meses, el 

82,5% de hombres ha afirmado no padecer ningún tipo de limitación, el 13,4% afirmó tener alguna 

limitación aunque no grave y el 4,1% lo ha considerado una limitación grave. 

Los datos para las mujeres, de nuevo, no son demasiado distintos, pero se vuelve a repetir 

lo que hemos visto en gráficas anteriores, que son algo más preocupantes: el 78,8% de las mujeres 

dijo no padecer ningún tipo de limitación, el 16,7% dijo padecer alguna de poca gravedad y el 

4,5% dijo que sufría alguna limitación grave. De nuevo, consideramos que estos resultados se ven 

afectados por la edad media más elevada de las mujeres, su mayor representación entre la 

población muy envejecida. 

4.4 ACCIDENTALIDAD 

Figura 47. Víctimas de accidentes según sexo y lugar donde ocurrió. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 
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Tabla 50. Víctimas de accidentes según grupo de edad y sexo (últimos doce meses). 2022 

 TOTAL MUJERES VARONES 

Total 6,1% 5,7% 6,5% 

15-34 8,9% 5,0% 12,8% 

35-49 4,5% 4,2% 4,9% 

50-64 6,3% 7,9% 4,6% 

65-74 3,2% 3,7% 2,6% 

75 y más 6,2% 7,5% 4,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Conviene aclarar antes de empezar a estudiar estos dos gráficos que por accidente no 

nos limitamos a los accidentes de tráfico, sino a cualquier percance que haya ocasionado daño 

a las víctimas de éste. 

Vemos que el tipo de accidente más habitual para las mujeres en estos doce meses es 

un accidente de tráfico como peatón, representando el 26,1%, seguido por accidentes en la calle 

que no tuvieron que ver con el tráfico, con el 25,3%. Para los hombres, el lugar más recurrente 

donde le suceden los accidentes son las instalaciones deportivas (20,1%) y la segunda 

circunstancia que provoca más accidentes son los propios accidentes de tráfico como pasajero 

o conductor. En total, el 5,7% de mujeres dijo haber sido víctima de un accidente, un dato que 

aumenta en los hombres, llegando al 6,5%. 

En lo que respecta a la edad, la población de 15 a 34 años es la que presenta en total 

más accidentalidad, aunque esto es debido a la influencia de la población masculina ya que el 

12,8% de hombres en este grupo de edad dijo haber tenido un accidente mientras que en ningún 

otro grupo de edad esta estadística en los varones llega siquiera el 5%. Siguiendo estas diferencias, 

el grupo de edad para el que los accidentes son más comunes en el sexo femenino es el de 50 a 

64 años, seguido de cerca por el de 75 y más (7,5%). Para el grupo de edad más elevada los 

hombres presentan una accidentalidad del 4%, muy por debajo de la de las mujeres, la razón de 

esto la encontraríamos en el sobre envejecimiento relativo de este grupo en el caso de las mujeres. 

4.5 ASISTENCIA MÉDICA 

Tabla 51. Población de 15 y más años según revisiones médicas (al menos una vez al año). 

2022 
 

Población usuaria 

de servicios 

médicos (miles) 

Dentista 

Prueba de 

detección del 

VPH (mujeres 

de 25 a 65) 

Mamografía 

(mujeres de 

45 a 69) 

Citología 

(mujeres de 

25 a 65) 

Fisioterapeuta Psicólogo/a 

TOTAL 559,6 44,6% - - - 12,4% 5,6% 

MUJERES 307,1 48,7% 12,9% 43,3% 33,4% 14,9% 7,5% 

VARONES 252,5 40,0% - - - 9,6% 3,5% 
Nota: VPH es la sigla de Virus del Papiloma Humano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Esta encuesta de salud arroja luz sobre un dato que cabe destacar: las mujeres acuden 

mucho más a los servicios médicos que los hombres. Ya hemos dicho que hay aproximadamente 

40.000 mujeres más en la población de la ciudad, pero según esta encuesta hay una diferencia 

de 55.000 aproximadamente en el uso de los servicios médicos. 

En lo que respecta a las distintas tipologías aquí mostradas, las mujeres son más proclives 

que los hombres a utilizar los servicios de un dentista (9 puntos porcentuales de diferencia), de un 

fisioterapeuta (5 puntos porcentuales) o de un psicólogo (4 puntos porcentuales por encima del 

dato de los hombres). 

Por otro lado, en esta tabla se ha incluido información sobre problemas de salud que 

afectan de forma exclusiva a mujeres como lo son la prueba de detección del Virus del papiloma 

humano, las revisiones de mamografía o citología. Estos dos últimos son usados por al menos una 

tercera parte de las mujeres, en especial según avanza la edad. 
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Tabla 52. Utilización de servicios sanitarios en los últimos doce meses. 2022 

  Consulta de 

medicina general, 

de familia o 

pediatra 

Urgencias 

de 

atención 

primaria 

Consulta de medicina 

especializada 

(excluyendo dentista) 

Urgencias de 

un centro 

hospitalario 

Ingreso 

hospitalario 

TOTAL 74,7% 8,7% 48,2% 16,2% 4,3% 

MUJERES 78,7% 8,9% 56,0% 17,8% 4,5% 

VARONES 70,4% 8,4% 39,6% 14,4% 4,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Vemos que de nuevo son las mujeres las que hacen uso en mayor proporción de los 

diferentes servicios sanitarios en los últimos doce meses. La tabla muestra que las diferencias por 

sexo siempre dan datos más altos para las mujeres, con diferencias de hasta los 16,4 puntos 

porcentuales en el caso de las consultas de medicina especializada o de 8,3 puntos porcentuales 

en el caso de la consulta de medicina general, de familia o de pediatra. También, aunque por 0,5 

puntos de diferencia, son ingresadas más veces y acuden más a las urgencias de atención 

primaria. 

Figura 48. Ingresos hospitalarios según grupo de edad y sexo. 2022 

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

Este gráfico refiere a uno de los tipos de servicios sanitarios que se han tratado 

anteriormente, los ingresos hospitalarios. Aquí los datos están fragmentados en distintos grupos de 

edad. 

Vemos que para el grupo de edad de 0 años y para el que abarca de 1 a 14 años los 

datos apuntan a que los hombres son más proclives a ser hospitalizados que las mujeres. Luego en 

el grupo de edad de 15 a 44 las diferencias son muy grandes, las mujeres en este grupo de edad 

representan casi el doble que los hombres entre los ingresos hospitalarios, en esta franja de edad 

se concentra básicamente la atención hospitalaria asociada a ginecología y la maternidad. Para 

los dos grupos de edad posteriores vuelven a ser los hombres los que sufren problemas de salud 

que les lleva a ser hospitalizados. En el último grupo de edad, el de 75 y más años, son las mujeres 

las que representan mayor porcentaje respecto al total de ingresos, lógicamente dado que 

poblacionalmente también tienen mucho mayor peso que los varones. 

Probablemente se deba a esa diferencia tan grande en un grupo de edad tan numeroso 

como el de la población de 15 a 44 años en la ciudad de València lo que ha llevado a que más 

mujeres que hombres respondieran en la tabla anterior que habían sido hospitalizadas en el 

período de los últimos doce meses. 
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Figura 49. Tipo de atención sanitaria. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Al preguntar a la población de la ciudad de València sobre el tipo de atención sanitaria 

de que dispone, los datos obtenidos por sexo son muy parejos. El 78,6% de hombres y el 78,9% de 

mujeres afirmaron disponer de cobertura única, es decir, de la sanidad pública de forma exclusiva, 

mientras que el 21,3% de hombres y el 21,1% de mujeres disponen de doble cobertura, lo que 

significa que disponen de seguro privado al que recurrir en caso de problemas de salud. 

4.6 CONSUMO DE ALCOHOL, DE TABACO Y DROGODEPENCIAS 

Tabla 53. Edad media en que empezó a fumar por sexo. 2022 

MUJERES HOMBRES 

17,2 17,0 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Tabla 54. Distribución de la población según consumo actual de tabaco por sexo. Comunitat 

Valenciana. 2022 

 
No fumo ni he 

fumado nunca / 

Solo lo he probado 

No fumo, 

pero he 

fumado 

Sí fumo, 

pero no 

diariamente 

Sí fumo, 

diariamente 

TOTAL 65,6% 14,3% 2,6% 17,6% 

HOMBRES 58,7% 18,4% 2,8% 20,1% 

MUJERES 72,2% 10,3% 2,4% 15,1% 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Figura 50. Población que fuma diariamente según sexo y grupo de edad. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 
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Vamos a hablar ahora del consumo de tabaco dado que puede ser considerado un 

determinante de la salud de la población en general. 

Lo primero que vemos en la primera tabla es que la edad media para empezar a fumar 

es casi la misma, los 17 años para los dos sexos. 

La prevalencia del hábito de fumar diariamente es comparativamente similar entre 

ambos sexos, con un 15,1% para mujeres y un 20,1% para hombres. Sin embargo, entre la población 

no fumadora, se observa una disparidad notable, la proporción de mujeres que nunca han 

fumado (72,2%) supera considerablemente al de hombres (58,7%). 

Por otro lado, en el caso de los hombres, aunque la mayoría nunca ha fumado, aquellos 

que han dejado el hábito representan un porcentaje 8,0 puntos porcentuales mayor. 

En cuanto al grupo de población que fuma diariamente, se destaca que la mayor 

proporción de fumadoras se encuentra en el rango de edad de 45 a 64 años, con un 21,9%. Por 

su parte, el grupo de hombres con mayor prevalencia de fumadores pertenece al intervalo de 25 

a 44 años, con un 25,9%, una cohorte que se sitúa por debajo de la correspondiente a las mujeres. 

A grandes rasgos, se puede inferir que las edades intermedias exhiben una incidencia más 

elevada de tabaquismo, persistiendo las disparidades de género en cuanto al hábito, si bien se 

aprecia una tendencia hacia la equiparación de porcentajes, especialmente en los grupos más 

jóvenes. En comparación con informes anteriores, se evidencia una tendencia decreciente en la 

prevalencia del tabaquismo. 

Tabla 55. Consumo medio diario de alcohol respecto al límite de bajo riesgo por sexo. 2022 

  MUJERES VARONES 

Por debajo del límite de bajo riesgo 91,5% 92,1% 

Por encima del límite de bajo riesgo 7,5% 7,4% 

Consumo intensivo 2,2% 1,6% 
Nota: El consumo medio diario de alcohol se mide en gramos de alcohol puro consumidos al día. Se considera que el consumo 

medio diario de alcohol está por encima de los niveles de bajo riesgo si supera los 20 g/día en hombres o 10 g/día en mujeres. Una 

unidad de bebida estándar se considera que contiene aproximadamente 10 gramos de alcohol. 

Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Tabla 56. Consumo medio diario de alcohol en gramos. 2022 

MUJERES VARONES 

2,7 6,2 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Figura 51. Población de 15 y más años que consume alcohol por frecuencia y sexo. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 
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En las tres gráficas anteriores hemos utilizado información de la Encuesta de Salud de 2022 

con respecto a los hábitos de consumo de alcohol de la población de la ciudad de València. El 

alcohol es, igual que el tabaco, un potencial determinante de la salud de quien decide 

consumirlo. 

Respecto al consumo medio diario, vemos que el porcentaje de mujeres que están por 

encima del límite de bajo riesgo es superior al de hombres (7,5% por 7,4%) así como el de consumo 

excesivo (2,2% de mujeres y 1,6% de hombres), aunque las diferencias entre sexos son tan 

pequeñas que no presentan una diferencia mínimamente significativa. 

No obstante, esto no implica que las mujeres consuman más cantidad de alcohol dado 

que para medir los límites se utilizan cantidades distintas por sexo, siendo el dato utilizado a modo 

de “barrera” para medir la diferencia entre el bajo riesgo y el riesgo alto una cantidad que supone 

el doble para los hombres que para las mujeres (20g al día los hombres, 10g al día las mujeres). La 

prueba de que las mujeres consumen menos alcohol la encontramos en la siguiente tabla, la cual 

nos indica que de media ellas ingieren 2,7 gramos al día, por 6,2 que consumen los hombres de 

media. 

Respecto a la frecuencia en el consumo de alcohol, cabe señalar que el 42,8% de 

mujeres afirma no consumirlo nunca, por lo que podríamos decir que aproximadamente 9 de cada 

20 mujeres no consumen nada del alcohol, mientras que el porcentaje de hombres que respondió 

“nunca” fue de 27,7%, es decir, 15 puntos porcentuales menos. Por otro lado, el 11,1% de hombres 

afirmó consumirlo diariamente por 3,5% de mujeres. Unas diferencias muy significativas que hablan 

bien de los hábitos saludables de las mujeres. 

Tabla 57. Drogodependencias según causa principal y sexo. 2021 

 TOTAL MUJERES % VARONES % 

Total 1.461 362 24,8% 1.099 75,2% 

Heroína 150 27 18,0% 112 82,0% 

Alcohol 499 139 27,9% 360 72,1% 

Cocaína 373 80 21,4% 293 78,6% 

Cannabis 175 41 23,4% 134 76,6% 

Benzodiacepinas 10 5 50,0% 5 50,0% 

Nicotina 101 47 46,5% 54 53,5% 

Crack 26 7 26,9% 19 73,1% 

Ludopatía 43 3 7,0% 40 93,0% 

Alcohol más cocaína 51 8 15,7% 43 84,3% 

Otros estimulantes 18 3 16,7% 15 83,3% 

Internet / móvil 10 2 20,0% 8 80,0% 

Otras 5 0 0,0% 5 100,0% 
Fuente: Anuario Estadístico de la ciudad de València. Datos extraídos de la Dirección General de ordenación sanitaria. Conselleria 

de Sanidad y Salud Pública. 

Tabla 58. Drogodependencias según sexo y grupo de edad. 2021 

  TOTAL MUJERES % VARONES % 

Total 1.461 362 24,8% 1.099 75,2% 

<19 años 51 12 23,5% 39 76,5% 

De 19 a 21 años 39 8 20,5% 31 79,5% 

De 22 a 24 años 53 14 26,4% 39 73,6% 

De 25 a 29 años 105 21 20,0% 84 80,0% 

De 30 a 34 años 132 33 25,0% 99 75,0% 

De 35 a 39 años 191 43 22,5% 148 77,5% 

De 40 a 44 años 232 56 24,1% 176 75,9% 

De 45 a 49 años 227 55 24,2% 172 75,8% 

De 50 a 54 años 190 46 24,2% 144 75,8% 

De 55 a 59 años 143 50 35,0% 93 65,0% 

De 60 a 64 años 57 8 14,0% 49 86,0% 

≥ 65 años 41 16 39,0% 25 61,0% 

Edad media 42,3 43 - 42 - 
Fuente: Anuario Estadístico de la ciudad de València. Datos extraídos de la Dirección General de ordenación sanitaria. Conselleria 

de Sanidad y Salud Pública. 
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Concluimos este apartado estudiando los casos de adicción a las drogas en la ciudad 

de València. En el año 2021 los servicios municipales trataron 1.461 casos de drogodependencia, 

de los cuales el 75,2% corresponde a los hombres, de lo que se extrae que el consumo de drogas 

y su tratamiento es un fenómeno que afecta considerablemente más a los hombres que a las 

mujeres. 

En cuanto a las sustancias que generan mayor adicción, vemos que el alcohol es la que 

ocupa el primer lugar, con una diferencia por sexos similar a la del total. Detrás del alcohol se 

encuentra la adicción a la cocaína, donde también los hombres suponen algo más de las tres 

cuartas partes de la gente en tratamiento. No hay ninguna adicción por la cual más mujeres que 

hombres reciban tratamiento; sin embargo, entre las diez personas tratadas por consumo de 

benzodiacepinas encontramos cinco mujeres y cinco hombres, es decir, 50% cada sexo. 

Respecto a los grupos de edad que vemos en la última tabla, parece ser que las dos 

franjas más habituales son la de 40 a 44 y de 45 a 49, suponiendo un total de 459 personas, de las 

cuales aproximadamente el 24% son mujeres y el 76% son hombres. Es por esto que la edad media 

de personas asistidas para tratar casos de drogodependencias es de 42,3. La edad media de 

mujeres tratadas por los servicios municipales en 2021 es de 43 y la de los hombres es de 42. 

No hay ningún grupo de edad donde las mujeres sean mayoría, de hecho en todas las 

franjas de edad se mantienen por debajo del 27% excepto en la de 55 a 59 años, donde las 

mujeres suponen el 35% (52 de un total de 143 personas) y en el grupo de edad de 65 años y más 

(16 de las 41 personas eran mujeres, es decir, el 39%). 

4.7 HÁBITOS SALUDABLES 

4.7.1 Ejercicio físico en el tiempo libre 

Figura 52. Ejercicio físico en el tiempo libre por sexo. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 
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Figura 53. Tipo de actividades físicas en el tiempo libre por sexo. 2019 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de septiembre de 2019, Ola 9. 

Con respecto a los hábitos saludables de la población de la ciudad de València vamos 

a empezar con el ejercicio físico en el tiempo libre. Vemos que las mujeres son mayoría entre los 

encuestados que respondieron que no realizaban ejercicio físico (3 puntos porcentuales) y entre 

los que respondieron que realizaban actividad física suave en su tiempo libre (una diferencia de 

diez puntos). Por otro lado, los hombres superan a las mujeres en actividad física de forma regular 

(5 puntos porcentuales) y en ejercicio físico varias veces a la semana (6,5 puntos porcentuales). 

Las actividades físicas más practicadas por ambos sexos son andar (53,5% de mujeres y 

41,3% de hombres) y la gimnasia intensa como la musculación (datos alrededor del 26%). Las 

diferencias más significativas por sexo las encontramos en la preferencia de los hombres por el 

fútbol, correr y la bicicleta mientras que en la práctica del yoga y pilates predominan las mujeres. 

4.7.2 Horas de sueño y descanso 

Tabla 59. Horas de sueño. 2022 

 MUJERES VARONES 

15-34 7,4 7,4 

35-49 7,3 7,1 

50-64 6,8 7,1 

65-74 7,1 7,4 

75 y más 7,7 7,6 
 Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

La media de horas de sueño al día es muy similar para ambos sexos como podemos ver 

en los distintos grupos de edad, ya que el grueso de la población se ubica en datos cercanos a 

las 7 horas o 7 horas y media.  

Lo que más llama la atención de este gráfico es que la población de 75 y más años es la 

que ha declarado tener más horas de sueño al día, con una media de 7,7 para las mujeres y 7,6 

para los hombres, mientras que el grupo de edad en el que menos descansan ambos sexos es el 

de 50 a 64 años. La media de las respuestas de las mujeres sitúa las horas de sueño en 6,8 (es decir, 

seis horas y tres cuartos), mientras que los hombres duermen 7,1 (prácticamente 7 horas). 
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En conjunto, no parece posible aseverar que un sexo tenga mejores hábitos de sueño que 

el otro, aunque los hombres sí que presentan unos minutos más de sueño al día. 

4.7.3 Nutrición 

Figura 54. Frecuencia de los alimentos consumidos (al menos 4 veces a la semana). 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

Tratando el tema de la nutrición hemos encontrado que las mujeres están más habituadas 

a consumir productos sanos como las verduras y hortalizas (el 86,3% de mujeres afirma comerlas 

cuatro o más veces a la semana) y la fruta fresca (87,9% de mujeres por 84,1% de hombres). Sin 

embargo, también es el sexo femenino el que más ha declarado consumir cuatro o más veces a 

la semana alimentos poco sanos como bebidas azucaradas (10%, lo que supone un punto 

porcentual más que los hombres) o repostería comercial (19,1% mujeres por un 17,3% de hombres).  

4.7.4 Índice de masa corporal 

Figura 55. Altura y peso medio según sexo. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 
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Figura 56. Distribución según IMC (kg/m2) por sexo. 2022 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del fichero de microdatos de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana 2022. 

La altura media declarada por las mujeres entrevistadas ha sido de 162,1 centímetros, 

mientras que los hombres de media miden 175,6 cms. Una diferencia de 15 centímetros y medio. 

Con respecto al peso, la diferencia es de casi 16 kilos y medio: 80,9 kilogramos pesan de media los 

hombres, comparado con el dato medio de las mujeres que es de 64,5 kgs. 
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hombres. 
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5. VIOLENCIA DE GÉNERO 

5.1 LLAMADAS AL 016 

Figura 57. Evolución del número de llamadas al 016. 2008-2022 

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

Tabla 60. Evolución del número de llamadas al 016. 2007-2022 

 COM. VALENCIANA ESPAÑA 

2007 1.473 15.715 

2010 6.917 67.696 

2013 6.186 58.274 

2016 9.919 85.318 

2017 9.222 77.796 

2018 8.295 73.454 

2019 8.339 68.714 

2020 9.433 79.201 

2021 10.757 87.307 

2022 10.405 102.391 
Fuente: Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, presta un servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de 

violencia de género a través del número de teléfono de marcación abreviada 016, creado en 

septiembre de 2007, motivo por el cual los datos relativos a ese año bien pueden considerarse 

incompletos. 

Analizando la evolución de llamadas vemos que para la Comunidad Valenciana los 

datos generalmente descendieron de forma progresiva desde 2008 hasta 2012, quizá en relación 

con la crisis económica, de cerca de las 8.000 a casi 6.000. De 2012 a 2017 experimenta una subida 

que casi alcanza los 10.000. Tras ello, otra disminución breve que se comienza a revertir en 2019 y 

continúa hasta los últimos datos estudiados, puede ser que influido por el foco en la violencia de 

género que se puso desde el Ministerio de Igualdad. En 2021 se alcanzaron los datos más alto para 

la Comunidad Valenciana (10.757) y en 2022, para España (102.391). Esto puede verse como una 

mayor confianza de las mujeres víctimas en que hay posibilidad de apoyo de las instituciones en 

la salida de la violencia machista y como una evidencia de que la violencia machista está más 

presente socialmente y las mujeres son menos tolerantes a esta realidad. 
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5.2 DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO  

5.2.1 Evolución del número de denuncias 

Figura 58. Denuncias por violencia de género en Valencia. 2013-2022 

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

Tabla 61. Origen de las denuncias por violencia de género en Valencia. 2013-2022 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

TOTAL 4.401 4.476 4.588 5.475 5.941 5.867 5.777 5.300 5.165 5.325 

Directamente por la víctima 424 311 272 206 223 220 81 20 7 14 

Directamente por familiares 2 6 1 13 2 272 27 12 288 3 

Atestados policiales -con 

denuncia victima 
1.216 1.409 1.166 1.721 3.205 2.200 3.246 2.666 2.541 2.841 

Atestados policiales -con 

denuncia familiar 
33 40 53 61 17 69 44 100 142 48 

Atestados policiales -por 

intervención directa policial 
1.761 1.592 2.171 2.605 1.532 1.799 999 1.467 1.292 1.615 

Parte de lesiones 832 997 719 705 956 1.286 1.353 1.019 873 667 

Servicios asistencia-Terceros 

en general 
133 121 206 164 6 21 27 16 22 137 

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

Estos gráficos que muestran la evolución del número de denuncias por violencia de 

género en la ciudad de València permiten ver que hubo una tendencia al alza constante entre 

2013 y 2015 y que desde entonces todos los datos anuales respecto de esta estadística se ubican 

entre el 5.000 y el 6.000. Es posible que ese decrecimiento que vemos de 2019 a 2020 se deba a la 

presencia del Covid-19, situación que obligó a la población a permanecer en confinamiento en 

su vivienda durante varios meses. 

Con respecto al origen de las denuncias para el período de los últimos diez años (2013-

2022) que analizamos aquí vemos que las principales diferencias son el descenso de la cantidad 

de denuncias presentadas directamente por la víctima (de 424 en 2013 a 14 en 2022), de un 9,6% 

a un 0,3% del total de denuncias realizadas y el aumento de la tipología de atestado policial con 

denuncia de la víctima (de 1.216 a 2.841), estas últimas han pasado de un 27,6% a un 53,4% del 

total. 

Podemos extraer de esto que cada vez un número mayor de denuncias cuentan con la 

intervención de la policía que dispone de un mayor número de medios dedicados 

específicamente a este tipo de delitos y a la protección de las víctimas. De hecho, en 2013, del 

total de denuncias, un 68,4% de estas se iniciaban con un atestado policial, en 2022 este 

porcentaje pasa a ser el 84,6% de las denuncias. 
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5.2.2 Denuncias por persona denunciante 

Tabla 62. Números de denuncias según quien la presenta. 2022 

VALÈNCIA % ESPAÑA % 

TOTAL DENUNCIAS RECIBIDAS 5.325 100% 182.065 100% 

Presentada directamente por la víctima en el juzgado 14 0,3% 2.201 1,2% 

Presentada directamente por familiares 3 0,1% 330 0,2% 

A
TE
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Atestados policiales con denuncia de víctima 2.841 53,3% 128.102 70,4% 

Atestados policiales con denuncia familiar 48 0,9% 2.981 1,6% 

Atestados policiales por intervención directa policial 1.615 30,3% 27.097 14,9% 

Parte de lesiones recibido directamente en el juzgado 667 12,5% 14.161 7,8% 

Servicios asistencia-Terceros en general 137 2,6% 7.193 4,0% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  

Tabla 63. Denuncias de mujeres víctimas de violencia de género según nacionalidad en 

València. 2022 

 TOTAL % 

Nacionalidad española 2.707  50,8% 

Nacionalidad extranjera 2.618 49,2% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.  

Figura 59. Denuncias según quien la presenta. 2022 

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

Para el año 2022 el número de denuncias por violencia de género en la ciudad de 

València alcanza un total de 5.325, de las cuales 2.707 fueron presentadas por mujeres de 

nacionalidad española y 2.618 por mujeres de nacionalidad extranjera. Este dato para el conjunto 

de España es de 182.065. No obstante, no todas estas denuncias se presentan con una misma 

tramitación. En lugar de eso, la primera diferencia se encuentra en quién es la persona u organismo 

que presenta la denuncia. 

De ese total de 5.325, aproximadamente el 84,5% (4.504) fueron presentadas por medio 

de atestados policiales, la tipología más común. Estos atestados pueden ser bien presentados con 

una denuncia de la víctima (53,3%), bien con denuncia familiar (0,9%), bien con intervención 

policial directa (30,3%). Es muy llamativa la diferencia entre València ciudad y España en la 

influencia de los atestados policiales con denuncia de la víctima, pues aumenta 19 puntos 

porcentuales cuando estudiamos estos mismos datos para el conjunto de España. Esta diferencia 

puede ser reflejo de la existencia en la ciudad de Unidades de la Policía especializadas en esta 

materia y que realizan una tarea importante de vigilancia y seguimiento. 

Siguiendo a esta tipología se encuentran las denuncias con parte de lesiones recibido 

directamente en el juzgado, que representa un total de 12,5% para la ciudad de València. Junto 

a un pequeño 0,3% de denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado. En estos 
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casos son las propias víctimas, sin intervención policial quienes impulsan el proceso por medio del 

acto de presentar la denuncia, sabemos que para muchas mujeres presentar la denuncia en el 

juzgado motu propio resulta muy difícil en las circunstancias de encontrarse sometido a una 

situación de riesgo por el miedo a sufrir represalias por parte del agresor. 

Por último, las denuncias presentadas por familiares de la víctima representan menos del 

0,1% en Valencia y un dato cercano al 0,2% en el conjunto de España, de lo que podemos concluir 

que es inusual que las familias sean quienes lleven el problema de su familiar a la justicia. 

5.2.3 Dispensa a la obligación de declarar como testigo 

Tabla 64. Dispensa a la obligación de declarar como testigo. 2022 

 VALÈNCIA ESPAÑA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 5.325 176.483 

TOTAL DENUNCIAS RECIBIDAS 5.325 182.065 

Casos en los que la víctima se acoge a 

la dispensa a la obligación de 

declarar como testigo 

Total 740 16.900 

Por españolas 298 9.590 

Por extranjeras 442 7.310 

Ratio Casos en los que la víctima se acoge a la dispensa a la 

obligación de declarar como testigo / Denuncias 
13,9% 9,3% 

Ratio Casos en los que la víctima se acoge a la dispensa a la 

obligación de declarar como testigo / Mujeres víctimas de VG 
13,9% 9,6% 

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

Un aspecto interesante de tratar en lo que se refiere a las estadísticas de violencia de 

género son las renuncias a declarar, también conocido como acogerse a la dispensa a la 

obligación de declarar como testigo. Es un fenómeno que presenta muchísimas diferencias entre 

la ciudad de València y el conjunto de España. 

En València, un total del 13,9% de víctimas se acoge a este derecho, pero en el conjunto 

de España este dato es notoriamente inferior, siendo 9,3% o 9,6% según si contamos el número de 

denuncias o el número de mujeres víctimas de violencia de género. Otra diferencia es que en 

València la mayoría de mujeres que se acogen a este derecho son de nacionalidad extranjera, el 

59,7% del total; en sentido contrario, para el total estatal las mujeres de nacionalidad española son 

mayoría entre las que se acogen a la dispensa a declarar como testigo, representando un 56,7% 

del total. 

5.3 DELITOS Y ÓRDENES DE PROTECCIÓN 

5.3.1 Tipos de delito 

Tabla 65. Tipos de delito. 2022 

  VALÈNCIA % ESPAÑA % 

TOTAL 6.115 100,0% 199.411 100,0% 

Homicidio - - 80 0,0% 

Aborto - - 1 0,0% 

Lesiones al feto - - 4 0,0% 

Lesiones y Malos Tratos 4.321 70,7% 133.066 66,7% 

Contra la libertad 176 2,9% 11.145 5,6% 

Contra la libertad e indemnidad sexual 49 0,8% 2.140 1,1% 

Contra la integridad moral 66 1,1% 3.921 2,0% 

Contra la intimidad y el derecho a la propia imagen 24 0,4% 1.000 0,5% 

Contra el honor 84 1,4% 1.771 0,9% 

Contra derechos y deberes familiares 9 0,1% 1.022 0,5% 

Quebrantamientos de Penas 308 5,0% 15.180 7,6% 

Quebrantamientos de Medidas 997 16,3% 24.020 12,0% 

Otros 81 1,3% 6.061 3,0% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 
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Observamos en esta tabla también extraída del Observatorio contra la Violencia 

Doméstica y de Género dirigido por el Consejo General del Poder Judicial que en España se 

cometieron 199.411 delitos relacionados con la violencia de género, de los cuales 6.115 (es decir, 

el 3,1%) se cometieron o fueron sancionados en la ciudad de València. 

En el año 2022 en España se cometieron 80 homicidios vinculados a la violencia de 

género; sin embargo, ninguno de ellos sucedió en la ciudad de València. Estudiando la evolución 

de los homicidios por violencia de género en el período de los últimos años descubrimos que en 

España se cometieron 398 feminicidios, de los cuales tres fueron en la ciudad de València. 

Por otra parte, los datos que nos presenta la comparación entre la ciudad de València y 

a nivel nacional no muestran demasiada disparidad pues los tres delitos de lesiones y malos tratos 

supusieron el 70,7% del total en València y el 66,7% en España. 

5.3.2 Órdenes de protección  

Tabla 66. Órdenes de protección por sexo y nacionalidad. 2022 

  C. VALENCIANA % ESPAÑA % 

TOTAL 917 100,0% 7.370 100,0% 

Mujer Víctima     

Nacionalidad Española ≥18 años 646 70,4% 4.985 67,6% 

Nacionalidad Española <18 años 9 1,0% 81 1,1% 

Otra nacionalidad ≥18 años 262 28,6% 2.272 30,8% 

Otra nacionalidad <18 años 0 0,0% 34 0,5% 

Hombre Denunciado     

Nacionalidad Española 636 69,3% 4.960 67,3% 

Otra nacionalidad 281 30,7% 2.410 32,7% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de Consejo General del Poder Judicial. 

Para el análisis de las órdenes de protección haremos la comparación entre España en 

su totalidad y también la Comunidad Valenciana como territorios de mayor interés de nuestro 

estudio, para el año 2022. 

En la Comunidad Valenciana se establecieron un total de 917 órdenes de protección, por 

7.370 que hubo en España. Así, la Comunidad Valenciana representó el 12,4% de órdenes de 

protección respecto al total de las establecidas en el total de España. 

El análisis estadístico de las víctimas afectadas en estas Órdenes de Protección según su 

nacionalidad y su edad no presenta grandes diferencias, tanto en España como en la Comunidad 

Valenciana aproximadamente el 98 o 99% de las víctimas han sido mujeres mayores de edad. Y 

respecto a la nacionalidad, para ambos territorios objeto de estudio de esta tabla 

aproximadamente el 70% fueron de nacionalidad española (71,4% en la Comunidad, 68,6% en el 

total de España). 

Por último, respecto al estudio de los hombres denunciados afectados por estas Órdenes 

de Protección, los datos estadísticos también son muy semejantes. En la Comunidad Valenciana 

el 69,3% de los denunciados era de nacionalidad española y el 30,7% restante tenía otra 

nacionalidad. Al ver los datos de toda España, los hombres de nacionalidad española fueron el 

67,3% de los denunciados contra los que se aplicaron estas órdenes, por un 32,7% de hombres de 

otra nacionalidad. 

Tabla 67. Órdenes de protección a instancia incoadas. 2022 
 

C. VALENCIANA % ESPAÑA % 

TOTAL 5.458 100% 39.874 100% 

A instancia de la víctima/s 5.043 92,4% 37.472 94,0% 

A instancia de otras personas 5 0,1% 111 0,3% 

A instancia del Ministerio Fiscal 336 6,2% 1.701 4,2% 

De oficio 72 1,3% 574 1,4% 

A instancia de la Administración 0 0,0% 16 0,1% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 
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Respecto a las órdenes de protección incoadas, que para la Comunidad Valenciana 

fueron 5.458 y para el total de España 39.874, la inmensa mayoría de las órdenes de protección 

incoadas se produjeron a instancia de la víctima, representando el 92,4% de los casos de la 

Comunidad Valenciana y el 94% de los casos a nivel nacional. 

El resto de vías son muy minoritarias y solo cabe destacar al Ministerio Fiscal, responsable 

principal del 5% de las órdenes de protección incoadas restantes. A instancia de la Administración 

solo se produjeron 16 órdenes incoadas en toda España, ninguna de ellas en la Comunidad 

Valenciana. 

Tabla 68. Órdenes de protección resueltas. 2022 

 C. VALENCIANA % ESPAÑA % 

Inadmitidas 52 1,0% 174 0,4% 

Adoptadas 4.518 82,8% 27.201 68,2% 

Denegadas 888 16,3% 12.499 31,3% 
Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. 

Respecto a las órdenes de protección resueltas en la Comunidad Valenciana y en 

España, la mayoría son adoptadas, siendo estas el 82,8% en la Comunidad y el 68,2% en España.  

Por otro lado, el 16,3% de las órdenes de protección solicitadas en la Comunidad Valenciana en 

2022 fueron denegadas, un porcentaje que se presenta como casi el doble en el conjunto de 

España con un 31,3%. Las inadmitidas suponen el 1% o menos en ambos territorios objeto de 

estudio.  
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6. SEGURIDAD Y DISCRIMINACIÓN 

Este apartado del estudio tiene como objetivo analizar las condiciones de seguridad e 

igualdad de las mujeres no tanto desde una perspectiva legal o jurídica sino más sociológica en 

cuanto que estudiamos unos fenómenos de naturaleza social partiendo desde la percepción de 

seguridad de las mujeres o el sentimiento de discriminación por sexo en la ciudad de València. Los 

datos que analizamos han sido obtenidos del Barómetro de Opinión Ciudadana que recoge 

información por medio de entrevistas personales a una muestra representativa de la ciudad. 

6.1 PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD 

Figura 60. Percepción de la seguridad a lo largo del día 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Figura 61. Percepción de la seguridad a lo largo de la noche 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Encontramos conveniente presentar estos dos gráficos juntos porque muestran 

diferencias significativas que hay que tener en consideración. Primeramente, vemos que tanto por 

el día como por la noche las mujeres afirman sentirse menos seguras que los hombres. Las mujeres 

declaran en mayor proporción sentirse “bastante” seguras en lugar de “muy” seguras; a pesar de 

esto, un total de 8,3% mujeres afirman sentirse “poco” o “nada” seguras, frente a un 4,5% de los 

hombres en esa misma situación. Esta diferencia relevante todavía aumenta considerablemente 

cuando estudiamos los mismos resultados para la percepción de seguridad por la noche. 
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Por la noche, por la oscuridad y la falta de gente en la calle, es razonable sentir mayor 

inseguridad, pero las diferencias que encontramos muestran que el “miedo” varía mucho según 

el sexo. Un 16,6% de las mujeres se sienten nada seguras, frente al 6,1% de los hombres. Si lo 

estudiamos junto al resultado de los entrevistados que han respondido “poca seguridad”, el 44,1% 

de las mujeres tienen poca o ninguna confianza en ir por las calles por la noche, frente a un 25,3% 

de los hombres que tienen la misma percepción. 

Añadiremos aquí que un 4% de las mujeres entrevistadas respondió o bien que no sabía, 

o bien que no quería responder a la última pregunta. Tiene mucho sentido suponer que un motivo 

de peso para no dar una respuesta a esta pregunta es la posible sensación de vulnerabilidad que 

transmite el hecho de afirmar tener miedo. 

Tabla 69. “¿Ha presenciado alguna agresión física o verbal a alguna mujer en su barrio en 

los últimos tres meses?” 

 MUJERES HOMBRES 

 Más de una vez 7,9% 5,9% 

 Alguna vez 19,7% 17,0% 

 Nunca 71,4% 76,6% 

 No sabe 1,0% 0,4% 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Esta tabla que nos muestra los porcentajes, segmentados por sexos, de la cantidad de 

veces que las personas entrevistadas han presenciado agresiones contra alguna mujer y expone 

una serie de fenómenos muy significativos que hay que mencionar: se trata por una parte de la 

capacidad de empatía y del conocimiento que puedan tener las personas entrevistadas de lo 

que es una agresión machista. 

Hay que recordar que esta pregunta excluye ser víctima de la agresión en cuestión, solo 

habla de verla en primera persona, estando en la calle donde está sucediendo. Las mujeres 

afirman haber presenciado alguna vez o más de una vez situaciones de violencia contra mujeres, 

un 28,6%, frente a un 22,9% de hombres que dan la misma respuesta. Las mujeres tal vez han 

considerado agresiones a situaciones que los hombres no. La exposición a esta violencia, sutil o 

no, a lo largo de toda la vida lleva a las mujeres a prestar más atención en estos actos y a 

recordarlos, pero también a ver violencia donde los hombres, por no haber sido nunca víctimas 

de esta, no la pueden o saben percibir. 

Figura 62. “¿Alguna vez ha cambiado de recorrido en su barrio por miedo a que le pase 

algo (sufrir un delito o una agresión)?” 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Estos dos gráficos juntos son bastante significativos. El 83% de los hombres nunca ha 

cambiado de recorrido por miedo, solo el 16,8% lo ha hecho. Pero el 41,4% de las mujeres se ha 

sentido tan insegura como para desviarse de su camino para evitar sufrir un delito o una agresión. 

Otra vez, más mujeres que hombres declinan dar una respuesta. 
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6.2 DISCRIMINACIÓN  

Figura 63. “Personalmente, en los últimos 12 meses, ¿usted se ha sentido discriminado/a en 

alguna ocasión por cualquier causa?” 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Figura 64. “Si usted se ha sentido discriminado/a alguna vez, ¿me podría decir el motivo de 

esta discriminación?” 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 
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Estos gráficos son complementarios. A la pregunta del segundo solo pueden responder 

los que han afirmado sentirse discriminados en la pregunta anterior. Vemos así que un 11,5% de 

hombres y un 15,4% de las mujeres han sentido que en algún momento de los últimos doce meses 

han sido víctimas de un trato desfavorable por algún motivo. Vemos que la percepción de haber 

sido discriminada es superior entre las mujeres que entre los hombres. Dentro de estas respuestas 

hay motivos muy diversos y es en esta problemática donde los entrevistados profundizaron en la 

pregunta inmediatamente posterior. 

Para cualquier motivo los datos son parecidos por un sexo u otro, exceptuando la cuestión 

de “discriminación por sexo”. Mientras el 34,4% de las mujeres afirma que la causa de la 

discriminación ha sido su sexo, solo el 7,6% de hombres piensan que son discriminados por el hecho 

de ser hombres. Para las mujeres, el sexo es la principal causa de discriminación, seguida por el 

origen étnico o cultural y después la edad, los dos en torno a un 26%. En cuanto a los hombres, el 

origen étnico (36%), el aspecto físico (17,6%) y las ideas políticas (15%) han sido las principales 

causas por las cuales consideran haber sido discriminados, y habría que señalar que el sexo no 

aparece hasta la séptima posición.  

Tabla 70. “En su opinión, ¿cómo de frecuente es en España la discriminación o el tratamiento 

desfavorable, en cualquier ámbito, por motivo de sexo?” 

 MUJERES HOMBRES 

 Muy frecuente 9,3% 7,8% 

 Bastante frecuente 36,8% 33,0% 

 Poco frecuente 39,1% 41,4% 

 Nada frecuente 14,1% 17,4% 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Aquí nos encontramos otra vez con unos resultados dispares a causa del conocimiento 

que resulta de la experiencia. Si antes hablábamos de la inseguridad, ahora esto aplica a la 

discriminación. Más mujeres que hombres consideran, porque esta pregunta es respecto a la 

opinión personal, que la discriminación por razón de sexo es muy frecuente (9,3% de las mujeres 

por 7,8% de los hombres, una diferencia de 1,5 puntos porcentuales) o bastante frecuente (36,8% 

por 33,0% de hombres que han dado esta respuesta). 
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7. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ASOCIACIONISMO 

7.1 ELECCIONES MUNICIPALES DE MAYO 2023 

La finalidad de este apartado será la de analizar tanto las listas como los resultados 

electorales de las últimas elecciones municipales y autonómicas, las cuales tuvieron lugar el 28 de 

mayo de 2023, haciendo hincapié en la presencia de mujeres en la medida en que puede 

considerarse que la representación en los distintos órganos de gobierno se puede entender como 

una forma de empoderamiento, además de como una muestra de superación de dinámicas 

culturales que han otorgado a los hombres un rol monopolizador del poder y de la responsabilidad 

de la gestión política, algo contra lo que en los últimos años se han realizado esfuerzos, como 

podemos ver con la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo, también conocida de forma más 

coloquial como ley de Paridad, la cual obliga a los partidos que se presentan a los procesos 

electorales a componer con un mínimo de un 40% y un máximo de un 60% de personas de un sexo 

en sus listas electorales, distribuidas de forma que un mínimo de 2 candidatos en cada tramo de 5 

puestos fueran mujeres. 

7.1.1  Composición de las Listas Electorales 

Tabla 71. Mujeres en los diferentes niveles de las listas. Elecciones Municipales. 2023 

 CABEZA DE LISTA % 
5 PRIMEROS 

PUESTOS 
% 

10 PRIMEROS 

PUESTOS 
% TOTAL % 

PP 1 100,0% 2 40,0% 4 40,0% 17 51,5% 

COMPROMÍS  0 0,0% 2 40,0% 5 50,0% 15 45,5% 

PSOE 1 100,0% 3 60,0% 6 60,0% 18 54,5% 

VOX 0 0,0% 2 40,0% 5 50,0% 16 48,5% 
Nota: Todas las listas presentadas a las elecciones municipales deben estar formadas por un total de 33 miembros. 

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

En este análisis que se limita a los cuatro partidos que obtuvieron representación en las 

elecciones municipales de la ciudad de València del 28 de mayo de 2023, los cuales fueron, en 

orden de más votos recibidos de los ciudadanos y ciudadanas, Partido Popular, Compromís, 

Partido Socialista y Vox, hemos dividido la presencia de mujeres en distintos segmentos de la lista 

electoral: la lista entera, los diez primeros puestos, los cinco primeros y la “cabeza de lista”, que 

hace referencia a la persona que ocupa la primera posición. 

La persona que ocupa la cabeza de lista tiene que ser una persona con un determinado 

carisma y gozar de una gran aceptación social; sin embargo, no existe ningún tipo de ley que 

regule el sexo de la persona que ocupará esta posición. Vemos que PP y PSOE eligieron a una 

mujer para liderar sus candidaturas, mientras que Compromís y Vox eligieron a un hombre. Que la 

lista ganadora fuera la del PP y los posteriores pactos electorales hicieron que València volviera a 

tener a una mujer como alcaldesa. 

Los 5 primeros puestos presentan bien 2 o 3 mujeres, acorde a la ley anteriormente 

mencionada. El Partido Socialista del País Valencià presenta a tres mujeres en estos puestos y las 

otras tres formaciones políticas a dos mujeres. Extendiendo este análisis a los diez primeros puestos, 

vemos que, de un mínimo de 4 mujeres y un máximo de 6 que podía haber, el PP presenta a cuatro, 

Vox y Compromís a cinco y el PSOE a seis. 

Por último, en el total de la lista, en primer lugar recordaremos que la lista tiene un total 

de 33 personas y que el mínimo de mujeres posible era de 14 y el máximo era de 19. Cada partido 

ha presentado un número distinto de mujeres. De menos a más: Compromís incluyó a 15 mujeres 

en sus listas; Vox, 16; el Partido Popular tenía un total de 17, un dato por encima de la media; y fue 

el PSOE-PSPV el partido que más mujeres incluyó pues el recuento demuestra que incluyó a 18. En 

conjunto, a pesar de las pequeñas diferencias entre partidos, se ha logrado una representatividad 

del 50% exactamente. 
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7.1.2 Composición del Pleno Municipal  

Tabla 72. Composición del Pleno Municipal comparado con la legislatura anterior 

 

2019 2023 

CONCEJALAS/ES CONCEJALAS/ES 

TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 

PP 8 5 62,5% 13 6 46,2% 

COMPROMÍS 10 4 40,0% 9 4 44,4% 

PSOE 7 4 57,1% 7 5 71,4% 

VOX 2 0 0,0% 4 2 50,0% 

CIUDADANOS 6 2 33,3% - - - 

TOTAL 33 15 45,5% 33 17 51,5% 
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València.  

En esta tabla vemos el número de concejalas y el total de personas que componen el 

Pleno Municipal, tanto el que se conformó el 2023 como el inmediatamente anterior, de 2019, a 

fin de observar posibles diferencias. Cabe añadir como observación que la Ley anteriormente 

mencionada no establece un mínimo ni un máximo de mujeres en los órganos electos, los efectos 

de esta Ley se limitan a la composición de las listas.  

El partido con mayor representación fue el Partido Popular, con un total de 13 concejales 

electos, de los cuales 6 fueron mujeres (46,2%). Compromís tuvo 9 y en sus listas esos 9 primeros 

puestos fueron ocupados por 4 mujeres, es decir, un total de 44,4%. El PSOE, que fue el partido que 

más mujeres incluyó en sus listas, obtuvo 7 concejales, de los cuales 5 eran mujeres, un porcentaje 

del 71,4. Por último, los votos de Vox les otorgaron cuatro concejales, dos de ellos, la mitad, mujeres. 

En total, 17 de 33 posibles, un 51,5%, dos mujeres más que en las elecciones previas. 

7.1.3 Equipo de Gobierno Municipal 

Tabla 73. Distribución por sexos en el equipo de Gobierno Municipal 

 
Junta de gobierno Coordinaciones de áreas 

Total % Total % 

MUJERES 5 41,7% 4 33,3% 

VARONES 7 58,3% 6 50,0% 

TOTAL 12 100,0% 12 100% 
Nota: Dos áreas no tienen coordinador/a definido/a. 

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

En lo que respecta a los miembros que componen la Junta de Gobierno que conformaron 

los dos partidos que ostentan el poder municipal, esto es, Partido Popular y Vox, elaboraron la junta 

de gobierno de tal forma que, de un total de doce miembros, siete de ellos son hombres y cinco 

mujeres, es decir, un dato porcentual del 41,7. 

En las coordinaciones generales de las áreas municipales en las que el actual equipo ha 

dividido el trabajo no encontramos mayor paridad: de las 12 áreas, seis son coordinadas por 

hombres y cuatro por mujeres. Existen dos áreas para las cuales no se ha asignado un coordinador 

o coordinadora, sino que se tratará de una tarea algo más colectiva. En conclusión, solamente 

cuatro de las doce áreas de coordinación son dirigidas de forma exclusiva por mujeres. 

Conviene recordar, de nuevo, que las leyes que regulaban lo relativo a la paridad este 

proceso electoral buscaban la igualdad en la conformación de las listas, no en las de cargos de 

responsabilidad en el gobierno. 
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7.2 ELECCIONES AUTONÓMICAS 

7.2.1 Listas presentadas por los partidos en la circunscripción de València 

Tabla 74. Listas presentadas por los partidos en la circunscripción de València 

 CABEZA DE LISTA 
5 PRIMEROS 

PUESTOS 
% 

10 PRIMEROS 

PUESTOS 
% TOTAL % 

COMPROMÍS: MÉS 

INICIATIVA VERDSEQUO 
0 2 40% 5 50% 20 50% 

PSOE 0 2 40% 5 50% 21 52,5% 

PP 1 2 40% 5 50% 20 50% 

RVPVE 0 2 40% 4 40% 17 42,5% 

COALICIÓ UNITS 0 2 40% 4 40% 16 40% 

PCPE 0 2 40% 5 50% 20 50% 

DECIDIX 0 2 40% 4 40% 16 40% 

UNIDES PODEM - EUPV 0 2 40% 4 40% 20 50% 

VOX 0 2 40% 4 40% 19 47,5% 

ERPV 1 3 60% 5 50% 20 50% 

PACMA 0 2 40% 5 50% 20 50% 

CIUDADANOS 1 2 40% 4 40% 18 45% 

ESCAÑOS EN BLANCO 0 2 40% 4 40% 20 50% 

ALIANZA COMERCIO Y 

VIVIENDA 
0 2 40% 5 50% 20 50% 

PUM+J 0 2 40% 5 50% 21 52,5% 

RECORTES CERO 0 2 40% 5 50% 18 45% 

TOTAL 3 33/80 41,25% 73/160 45,6% 306/640 47,8% 
Nota: Las listas para la circunscripción de València están formadas por 40 personas. 

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

En este apartado realizaremos el mismo análisis que en el anterior pero en esta ocasión 

centrándonos en exclusiva en las listas electorales y los resultados de las elecciones autonómicas, 

las cuales también tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023. Solamente trataremos los datos relativos 

a la circunscripción de la provincia de València. 

En este caso hemos estudiado a todos los grupos políticos que presentaron su candidatura 

a las elecciones a les Corts Valencianes, que en este caso fueron 16, llevando a cabo el mismo 

proceso de recogida de datos en lo que se refiere a la lista electoral: la lista completa (40 en cada 

caso), los diez primeros puestos de cada lista, los cinco primeros y, por último aunque más 

importante, la cabeza de lista. 

La cabeza de lista es el puesto que mayor visibilidad puede otorgar pues simboliza la 

persona en quien más se confía dentro del partido para un puesto de tanta responsabilidad como 

presidente de la Generalitat Valenciana, sin embargo, solo 3 de los 16 partidos (PP, ERPV y 

Ciudadanos) otorgaron ese puesto a una mujer. 

Para los cinco primeros puestos, por la obligación referente a la igualdad efectiva, tenía 

que haber entre dos y tres mujeres. Solamente ERPV seleccionó a tres mujeres, los otros quince 

partidos únicamente posicionaron a dos mujeres en esos puestos. En relación a los diez primeros 

puestos, las posibilidades eran 4, 5 o 6 mujeres. Ningún partido ubicó a seis mujeres y 

aproximadamente la mitad a cinco. 

En lo que respecta al total de la lista, en tanto que las listas para la circunscripción de 

València están formadas por 40 personas, lo mínimo que podía haber era 16 mujeres y lo máximo 

24. La formación política Decidix incluyó 16, marcando el mínimo, mientras que lo más cercano al 

máximo fueron las listas de Recortes Cero y del PSOE, con 21 en cada caso. En total, 306 de los 640 

puestos disponibles fueron para mujeres, es decir, un dato que si lo tratamos en términos 

porcentuales equivale al 47,8%. 

Para los partidos que obtuvieron representación, esto es, PP, PSOE, Compromís y Vox, 

todos ellos incluyeron entre 19 y 21 mujeres en el conjunto de su lista. 
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7.2.2 Diputadas y diputados electos 

Tabla 75. Diputadas y diputados electos y comparación con la legislatura anterior 

 2019 2023 

 
DIPUTADAS/OS DIPUTADAS/OS 

TOTAL MUJERES % TOTAL MUJERES % 

PP 19 7 36,8% 40 20 50% 

PSOE 27 13 48,1% 31 18 58,1% 

COMPROMÍS 17 8 47,1% 15 8 53,3% 

VOX 10 5 50,0% 13 7 53,8% 

C's 18 8 44,4% - - - 

PODEM 8 7 87,5% - - - 

TOTAL 99 48 48,5% 99 53 53,5% 
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Estudiando ahora los diputados y diputadas electos y electas, de un total de 99, 53 fueron 

mujeres, un dato superior a la mitad (53,5%), superando lo ocurrido en las elecciones previas (48 

de 99, lo cual equivale a un 48,5%). Como es sabido, la presencia de una persona en les Corts 

Valencianes depende de la posición en la lista electoral y del número de diputados obtenidos por 

el partido. 

El Partido Popular, ganador de las elecciones, obtuvo 40 escaños y de los cuales 20 fueron 

asignados a una mujer, marcando el 50%. Con respecto a los otros tres partidos, es decir, PSOE, 

Compromís y Vox, todos ellos incluían más mujeres que hombres en el total de escaños asignados 

respectivamente según el volumen de voto ciudadano obtenido en las elecciones. Por 

desagregar esta información, el PSOE presentó un 58,1% de mujeres en sus 31 diputados electos, 

Compromís a 53,3% (es decir, 8 en los 15 primeros puestos) y por último Vox fue el segundo partido 

que más presente tuvo la paridad en sus listas, con 7 mujeres en los 13 primeros puestos (53,8%). 

7.2.3 Consell de la Generalitat 

Tabla 76. Distribución por sexos en el Consell de la Generalitat. 

 TOTAL % 

MUJERES 5 50,0% 

HOMBRES 5 50,0% 

TOTAL 10 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. 

Los resultados de las elecciones dieron lugar a un cambio de Gobierno, pasando ahora 

el poder de la Generalitat Valenciana al PP en una coalición con Vox, lo cual dio a Carlos Mazón, 

quien era cabeza de lista del Partido Popular, el cargo de presidente, sustituyendo a Ximo Puig, 

del Partido Socialista. Carlos Mazón se convierte en el octavo Presidente de la Generalitat 

Valenciana desde el fin del franquismo, los ocho han sido hombres. Ninguna mujer ha alcanzado 

todavía esa posición. 

No obstante, este nuevo gobierno sigue teniendo presente la paridad en la conformación 

del gobierno. Esto se puede ver en que el Consell de la Generalitat Valenciana está compuesto 

por diez personas, de las cuales cinco son mujeres. 

Los puestos de responsabilidad de estas cinco mujeres son una de las dos 

vicepresidencias (que ostenta Susana Camarero junto al cargo de consellera de Servicios Sociales, 

Igualdad y Vivienda); Justicia e Interior; Economía, Hacienda y Administración Pública; Innovación, 

Industria, Comercio y Turismo; y por último Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. 

7.3 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ASOCIACIONISMO 

La finalidad de este bloque es conocer el nivel y las formas de participación social de las 

mujeres en el espacio público en la ciudad de València, para lo cual recurriremos a distintas 
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preguntas que han sido publicadas en diversas olas del Barómetro Municipal de Opinión 

Ciudadana, realizado por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València. 

Figura 65. “¿Participa en los asuntos de su barrio por medio de alguna asociación?” 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Figura 66. “¿Qué tipo de asociación?” 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de enero de 2024, Ola 23. 

Estos dos gráficos se estudian juntos en tanto que la pregunta del segundo solamente fue 

respondida por quienes respondieron que sí en la primera pregunta. Los datos son muy parecidos 

por sexo, el 14,6% de ambos sexos afirmó participar en asuntos de su barrio, y para ambos sexos el 

70% aproximadamente participa en asociaciones de vecinos o festivas culturales. 
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Figura 67. “Valore en una escala de 0 a 10 la importancia de los siguientes aspectos” 

Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de diciembre de 2022, Ola 19. 

Este gráfico muestra pocas diferencias significativas por sexo pues ambos sexos otorgan 

aproximadamente la misma importancia en una escala de 0 a 10 a casi todos los temas, siendo la 

promoción de la lengua y la cultura valenciana lo único que está por debajo del 8 sobre 10. 

Figura 68. “En términos generales, ¿cuánto le interesa la política?” 

 
Fuente: Oficina de Estadística. Ayuntamiento de València. Barómetro Municipal de diciembre de 2022, Ola 19. 

Observamos que la principal diferencia por sexo en el interés por la política es que el 39,8% 

de hombres dice estar muy o bastante interesado, dato que alcanza el 28,3% en las mujeres. 

Respecto al “nada interesado”, es la respuesta del 30,5% de mujeres y del 19,1% de los hombres 

encuestados. Nos puede extrañar que las mujeres muestren menos interés en asuntos políticos, 

pero se trata de un ámbito del cual a lo largo de la historia han sido excluidas.  
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8. CONVIVENCIA 

Este apartado trata las cuestiones relativas a la convivencia en la ciudad de València, 

una realidad cuya transformación a lo largo de las últimas décadas ha conllevado el crecimiento 

de distintas formas de convivencia que en otros tiempos eran casi residuales, entre las cuales 

parece conveniente señalar el incremento de las familias monoparentales, en muchos casos la 

madre, quien se encarga de la crianza, así como el aumento del número de hogares donde vive 

una sola persona. Para este análisis nos valdremos de los datos de las hojas familiares a día uno de 

enero extraídas del Padrón Municipal de Habitantes. 

8.1 HOJAS FAMILIARES 

Tabla 77. Hojas familiares y personas según su composición en València. 2023 

  Hojas familiares Personas Media de personas por hoja 

Total 345.776 802.969 2,32 

Alguien de 0-4 23.866 97.535 4,09 

Alguien de 5-9 28.707 118.703 4,13 

Alguien de 10-14 32.303 131.194 4,06 

Alguien de 15-19 34.835 135.755 3,90 

Alguien de 20-24 37.306 132.233 3,54 

Alguien de 25-29 41.328 126.845 3,07 

Alguien de 30-34 42.435 123.578 2,91 

Alguien de 35-39 43.649 134.872 3,09 

Alguien de 40-44 49.714 157.888 3,18 

Alguien de 45-49 54.497 168.722 3,10 

Alguien de 50-54 52.255 156.659 3,00 

Alguien de 55-59 50.391 142.847 2,83 

Alguien de 60-64 44.985 117.613 2,61 

Alguien de 65-69 38.429 92.489 2,41 

Alguien de 70-74 35.227 78.917 2,24 

Alguien de 75-79 30.065 63.478 2,11 

Alguien ≥ 80  43.117 80.528 1,87 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2023. 

Para la ciudad de València el número de personas registradas en hojas familiares es de 

802.969, mientras que el total de dichas hojas familiares es de 345.776. Esto arroja una media de 

2,32 personas por hoja. Sin embargo, no es una estadística uniforme u homogénea a lo largo de 

todos los grupos de edad. Podemos ver en la tabla 75 que las hojas familiares en las que vive 

alguna persona de 0 a 19 años promedian unas 4 personas por hoja, un dato que desciende hasta 

aproximadamente 3 para casi todos los grupos de edad estudiados que abarcan desde los 25 

hasta los 59 años, para finalizar con una bajada progresiva según aumenta la edad, llegando al 

punto más bajo en las hojas donde alguno de sus convivientes es mayor de 80, con un 1,87 de 

media para el año 2023, es decir, podemos estadísticamente asociar la presencia de menos 

miembros en la hoja familiar a medida que crece la edad de las personas integrantes. 

Tabla 78. Población mayor de 64 años según situación de convivencia y sexo. 2023 

  TOTAL % MUJERES % HOMBRES % 

Total 173.370 100,0% 103.014 59,4% 70.356 40,6% 

Establecimiento colectivo 1.822 1,1% 1.309 71,8% 513 28,2% 

Hoja familiar 171.548 98,9% 101.705 59,3% 69.843 40,7% 

    Con menores de 65 años 65.683 37,9% 36.246 55,2% 29.437 44,8% 

    Solo mayores de 64 años 105.865 61,1% 65.459 61,8% 40.406 38,2% 

        Mayores de 64 solos 47.319 27,3% 35.351 74,7% 11.968 25,3% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes  a 1 de enero de 2023. 

Debido a los datos arrojados en la anterior tabla, ésta se dedicará a estudiar el fenómeno 

de las formas de convivencia de la población mayor de 64 años en la ciudad de València, cifra 



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2024 

 

86 

que para 2023 alcanza las 173.370 personas. El 98,9% viven en hojas familiares, dejando a un 

pequeño 1,1% viviendo en establecimientos colectivos (cabe intuir que casi todos los 1.822 

ciudadanos que se ubican aquí viven en residencias para personas de la tercera edad). Muchas 

más mujeres que hombres viven en este tipo de establecimiento colectivo (71,8% de mujeres por 

un 28,2% de hombres). 

Respecto a las hojas, las viviendas donde únicamente hay ciudadanos mayores de 64 es 

del 61,1%, el resto viven con alguien menor de esa edad. Estos datos se ven determinados por una 

mayor presencia de mujeres que engrosan el grupo de mayores de 64, 103.014 (es decir, el 59,4%) 

por 70.356 hombres (el 40,6%), de tal modo que en ambos casos las mujeres predominan 

porcentualmente sin llegar a alejarse demasiado del porcentaje medio. 

Lo que encontramos más significativo de esta tabla es el número de población mayor de 

64 viviendo sola. 47.319 personas mayores de 64 viven solas, una cantidad que representa 

aproximadamente al 27% de personas en este grupo de edad. Aquí las diferencias por sexo sí son 

bastante pronunciadas, pues prácticamente en tres cuartas partes de estos hogares de una 

persona de la tercera edad es una mujer la que está viviendo sola (74,7%). 

Figura 69. Mujeres en hojas familiares según grupo de edad y número de personas en la 

hoja. 2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2023. 

Figura 70. Varones en hojas familiares según grupo de edad y número de personas en la 

hoja. 2023 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2023. 
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Encontramos en estas dos figuras que analizamos juntas una representación mucho más 

visual de los datos analizados anteriormente. El volumen porcentual de las viviendas unifamiliares 

se agrava en la medida en que va aumentando el grupo de edad estudiado, estos gráficos 

permiten ver que es un fenómeno mucho más notorio en el caso de las mujeres, predominando el 

color verde que representa el dato de hogares unifamiliares, mientras que en el gráfico de los 

hombres el color más característico es ese color morado que representa los hogares donde  

conviven dos personas. 

En el origen de la línea temporal en las gráficas, las hojas familiares de tres, cuatro o más 

personas representan aproximadamente el 90%, valor que se va reduciendo en la medida en que 

los y las jóvenes se van independizando del hogar paterno-materno, entre los 25 y los 35 años de 

edad crecen de forma muy rápida los hogares de 1 o 2 personas, como forma de convivencia, a 

partir de esa edad vuelve a incrementarse la convivencia en hogares 3 o 4 personas. 

8.2 HOGARES UNIPERSONALES Y HOGARES CON MENORES 

Tabla 79. Hogares unipersonales según sexo y grupo de edad. 2023 

 

Total 

Mujeres 

Mujeres en hogares 

unipersonales 
% 

Total 

Varones 

Varones en hogares 

unipersonales 
% 

Total 422.135 69.994 16,6% 380.834 51.907 13,6% 

Menos de 65 años 320.430 34.643 49,5% 310.991 39.939 76,9% 

65 o más años 101.705 35.351 50,5% 69.843 11.968 23,1% 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2023. 

Esta tabla muestra algunos datos que ya hemos tratado anteriormente, como la 

población de 65 o más viviendo sola segregada por sexo. Ya hemos dicho que aproximadamente 

el 75% de personas de mínimo 65 años que viven solas son mujeres (35.351), sin embargo, esta tabla 

añade más contexto: ese número es mayor que el número de mujeres menores de 65 que viven 

solas (34.643). Aunque porcentualmente sea un número parecido (50,5% por un lado y 49,5% por 

otro), el contraste que presenta ante el caso masculino, donde el 23% de los hombres que viven 

solos son de la tercera edad y el casi 77% restante tienen menos de esos 65 años, arroja un dato 

que debe llamar la atención respecto a un problema de mujeres mayores en situación de soledad 

y vulnerabilidad social. 

Tabla 80. Hojas familiares según número de menores de 5 años que conviven. 2023 

 Total Una mujer adulta Un hombre adulto Dos o más adultos 

Total 345.665 81.004 54.056 210.605 

0 321.799 78.390 53.658 189.751 

1 19.912 2.311 360 17.241 

2 3.648 292 37 3.319 

3 y más 306 11 1 294 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2023. 

Tabla 81. Hojas familiares según número de menores de 10 años que conviven. 2023 

 Total Una mujer adulta Un hombre adulto Dos o más adultos 

Total 345.665 81.004 54.056 210.605 

0 300.475 75.332 53.069 172.074 

1 30.892 4.397 780 25.715 

2 12.220 1.184 187 10.849 

3 y más 2.078 91 20 1.967 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2023. 

El análisis de estas dos tablas juntas nos permitirá ver la situación de los menores de 5 y 10 

años respecto a su forma de convivencia. Aunque el número de estos menores que viven con dos 

o más adultos sigue siendo el entorno de convivencia más habitual, lo más significativo que 

podemos extraer de estas tablas es que tanto en el caso de los menores de 5 como en el de los 

menores de 10 que viven con solamente un adulto, este adulto es en la mayoría de casos una 

mujer. En la ciudad en 2023 había 5.672 mujeres que conviven y cuidan solas a uno o más menores 
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de 10 años, en esta misma situación se encuentran 987 hombres; en este y otros datos de estas 

tablas podemos ver reflejado el reparto desigual de los cuidados entre los dos sexos. 

8.3 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 municipales. La gráfica que mostramos a continuación desagregada por sexo 

representa el problema que más le afecta personalmente a la población entrevistada en dicha 

ola teniendo en cuenta únicamente los asuntos de competencia municipal. 

Figura 71. A usted, personalmente, ¿qué problema le afecta más? 

Fuente: Oficina de Estadística. Barómetro Municipal de enero de 2024, ola 23. 

16,1

12,6

7,1

8,8

5,3

5,5

3,9

3

3

3,3

3,5

2

3

1,7

1,1

1,5

1,8

1,6

1,6

1,1

1,4

0,8

1

0,8

0,5

0,3

5,3

2,3

17,1

13,9

7

4,7

5,8

5,5

5,9

3,5

2,4

2

1,7

2,8

1,6

2,5

2,8

2,2

1,5

1,4

1

1,4

1

1,4

0,9

1

1

1

5,5

1,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

La mala situación económica y la inflación

Desocupación y precariedad laboral

El acceso a la vivienda / escasa oferta / precio alquiler

Todo está bien

Falta inversión en Sanidad (centro de salud lejos, tiempo de espera, etc.)

Pocas ayudas sociales. Desigualdad y pobreza

Falta de seguridad ciudadana

Falta limpieza en la ciudad

Derroche / mala gestión de los recursos públicos / exceso de burocracia

Política en general / partidos políticos / inestabilidad política

Tráfico. Problemas de circulación y de gestión de la movilidad

Gestión y política del gobierno estatal

Muchos impuestos

Delincuencia

Falta inversión en Educación (colegios, becas, plazas, equipaciones, etc.)

Problemas de transporte público (frecuencia, paradas, horarios, precios)

Intolerancia y problemas de convivencia con otras culturas

Contaminación acústica o ambiental y cambio climático

Faltan ayudas a autónomos o emprendedores

El futuro de la gente

Falta de civismo y educación, en general

Falta aparcamiento y aparcamiento público gratuito

Pocos espacios verdes y parques para perros o falta de mantenimiento

Problemas relacionados con el carril-bici o los patinetes

Mal estado del pavimento, aceras, mobiliario urbano / accesibilidad / iluminación

Dificultad para la conciliación familiar

Otros

No sabe / No contesta

Hombres Mujeres



LES DONES A LA CIUTAT DE VALÈNCIA 2024 

 

89 

Un dato a señalar sobre la pregunta de esta gráfica anterior es que es considerada una 

pregunta de respuesta abierta (espontánea) y en su tratamiento posterior se ha codificado la 

pluralidad de opiniones en pequeños bloques temáticos para categorizar la información recogida, 

a fin de ver qué problemáticas son más importantes sin que una codificación previa pudiera influir 

en la respuesta. 

Respecto a un análisis de los resultados obtenidos, lo que se presenta como una mayor 

dificultad para ambos sexos es en primer lugar la mala situación económica y la creciente inflación 

de precios (17,1% de mujeres y 16,1% de hombres) seguido por la inestabilidad relativa al mercado 

laboral y el elevado desempleo (13,9% de mujeres y 12,6% de los hombres). Quizá el hecho de que, 

como ya hemos visto en el apartado 2.6, las mujeres hayan tenido siempre una tasa de paro 

superior a la masculina podría explicar esta mayor preocupación de las mujeres por el desempleo, 

así como el hecho de que siga siendo un aspecto del imaginario cultural patriarcal que las mujeres 

se deban ocupar de las compras familiares puede suponer el motivo de que sea el sexo femenino 

el más preocupado por el encarecimiento de precios. 

La primera diferencia significativa la observamos en la respuesta “todo está bien” en la 

que se ubica casi el doble de hombres que de mujeres (8,8% ellos por 4,7% ellas). Tanto es así que 

es la tercera respuesta más dada por los hombres, pero la séptima en el orden de respuestas 

proporcionadas por las mujeres. 

Otros resultados en los que se aprecia una diferencia por sexo, aunque no se traten de 

temas que generen tanta preocupación a juzgar por los resultados en su conjunto, es la falta de 

seguridad ciudadana, considerado por casi el 4% de hombres y el 6% de mujeres el principal 

problema social que enfrentan. Las razones para estas respuestas y otros datos en la misma línea 

que muestran que las mujeres sienten mayor preocupación a la hora de estar en la calle ya fueron 

tratados en el apartado 6 de esta misma publicación. 

Una de las categorías que muestra una desigualdad mayor por sexo es la relacionada 

con temas de movilidad y tráfico. El doble de hombres (3,5% por un total de 1,7% mujeres) 

manifiesta que es ésta su mayor preocupación. Esto puede deberse a que son en su mayoría 

hombres quienes utilizan el transporte privado para sus desplazamientos principales. 

8.4 CUIDADO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA 

Figura 72. Personas de 16 o más años según participación en las tareas domésticas. 2021 

 
Fuente: Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas 2021. Fichero de microdatos del INE. 
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Uno de los aspectos que más permite evidenciar los roles de género es el cuidado del 

hogar y del resto de convivientes. Para la mujer ha estado históricamente asignado no solo la 

responsabilidad sino el deber de llevar a cabo lo que se conoce como tareas del hogar o tareas 

domésticas, labor que debía ejercer de forma exclusiva pues parte de los estereotipos de género 

establece que el hombre que realizaba estas tareas no era lo suficientemente masculino. 

En el gráfico podemos ver que 150.300 mujeres y 47.553 hombres afirman encargarse de 

la mayor parte de las tareas domésticas de sus respectivos hogares. Si combinamos esos datos 

con los de quienes “se encargan de una parte importante aunque compartiéndolas”, 

encontramos que 273.701 mujeres llevan un importante peso en este aspecto por 167.901 hombres. 

En la última opción de esta pregunta se encontraba el “no participo habitualmente en 

las tareas domésticas”, opción que ha sido elegida por 41.456 hombres y por 23.184 mujeres. Es 

decir, un 13,2% de los hombres afirma no contribuir al cuidado del hogar, por un pequeño 6,7% de 

mujeres. 


