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P R E S E N T A C I Ó N 

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres def ine la Igual

dad de Oportunidades como el ejercicio efect ivo por parte de mujeres y hombres, en 

condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y cul

turales y del resto de derechos fundamenta les que puedan ser reconocidos en las nor

mas, incluido el control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y so

ciales. 

Def ine, también, los dos principios o estrategias, de carácter complementar io, que en 

la actual idad están consideradas internacionalmente las más idóneas para el logro de 

la igualdad de mujeres y hombres: la integración de la perspectiva de género y la ac

ción positiva. La aplicación de estos principios significa la consideración sistemática de 

las di ferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hom

bres y la incorporación de objetivos y actuaciones específicas dirigidas a el iminar las 

desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los ni

veles y en todas sus fases de planif icación, ejecución y evaluación. 

Para que esto sea posible es necesario, entre otros medios, contar con estadísticas de

sagregadas por sexo, estadísticas que deben contribuir al conocimiento detal lado de 

las situaciones de cada colectivo y, también, de las relaciones de género y sus implica

ciones en la construcción y mantenimiento de una organización social jerarquizada en 

base al sexo, que aún caracteriza nuestro actual modelo social. 

Los datos son, también, un recurso potente para la sensibilización social en la medida 

en que muestran la distancia y el contraste existente entre la real idad y la situación 

imaginada o percibida de nuestro entorno más cercano, y que t iende a ser próxima a 

la, al menos teór icamente, deseada y a la expresada en numerosos discursos sociales. 

Los datos anu lan el l lamado espejismo de la igualdad. La conciencia personal y social 

de esta distancia es un e lemento indispensable para la aceptación de la implantación, 

desde los poderes públicos, de políticas de acción positiva que, a veces, t ienden a per

cibirse como un merma de derechos y oportunidades por el colectivo mejor situado, 



en este caso los hombres, más que como un beneficio global para la sociedad en su 

conjunto. La toma de conciencia social de las desigualdades exige, a la vez que permi

te , la acción política y promueve, también, la modif icación de comportamientos per

sonales y sociales hacia el modelo deseado. 

Fue 1991 el año en el que Emakunde publicó su primer informe sobre la situación de 

las mujeres en la Comunidad Au tónoma de Euskadi. Poster iormente, cada año, se han 

ido actual izando los datos e incluyendo progresivamente información sobre diversos 

ámbitos o sectores de intervención. Esto ha sido posible gracias al avance exper imen

tado en las administraciones públicas en su compromiso y desarrollo de medidas diri

gidas a la igualdad de mujeres y hombres, tal como queda ref lejado en las sucesivas 

evaluaciones, anuales y globales, de los tres planes de acción positiva desarrollados 

hasta ahora en nuestra Comunidad Au tónoma, y que ha favorecido la progresiva in

clusión de la var iable sexo tanto en las operaciones estadísticas como en los diversos 

estudios que se realizan por los distintos depar tamentos y áreas de competencia de 

nuestras administraciones. 

Estos informes han sido presentados al Par lamento Vasco y difundidos a través de dis

t intos medios, conferencias, artículos, página w e b , etc. Uno de ellos, la publicación en 

soporte papel o libro ha sido util izado en los momentos coincidentes con la elabora

ción de cada Plan de Acción Positiva para las Mujeres en Euskadi. Ahora presentamos 

esta nueva publicación con la confianza de que, coincidiendo con el per iodo de ela

boración y aprobación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, contribuirá 

tanto a la comprensión de los contenidos de la propia Ley por parte de la ciudadanía 

como a una efectiva aplicación de la misma por parte de los poderes públicos. 

Este informe, real izado principalmente, desde una perspectiva cuanti tat iva, ha toma

do como referencia básica las diversas etapas de la vida, juventud, edad adulta y ter

cera edad, con objeto de diferenciar y analizar las situaciones específicas de cada co

lectivo y se comp lementa con un análisis específ ico sobre la part ic ipación de las 

mujeres en el ámbi to político. No pretende cubrir todas las exigencias de mejora de las 

estadísticas planteadas por la Ley arriba mencionada y, en este sentido, hay que en -
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tender lo como una contr ibución, importante pero parcial, al conocimiento de la reali

dad diferencial de mujeres y hombres, conocimiento en el que será necesario seguir 

profundizando tanto en sus aspectos cuanti tat ivos como cualitativos. 

El concepto de igualdad hace referencia sin duda a ambos y podría definirse, desde 

una perspectiva cuanti tat iva, como una igual distribución, próxima al 50%, de muje

res y hombres en todas las áreas de la sociedad, educación, trabajo, ocio y posiciones 

de poder, mientras que su definición, desde una perspectiva cualitativa, hace referen

cia a la l ibertad, tanto en el ámbito público como en el pr ivado, para el desarrollo de 

las capacidades personales y la toma de decisiones y a una sociedad que valora y po

tencia por igual los conocimientos, los valores, las aportaciones y experiencias, las con

ductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. 

Su logro es aún , en estos primeros años del siglo X X I , un verdadero reto para-todos los 

países del mundo sin excepción. Es nuestro deseo que esta publicación contribuya a 

enfrentarnos a él, con buenas herramientas y también, con nuestra máxima profesio-

nal idad y entusiasmo. 

T X A R O A R T E A G A A N S A 

Directora de E M A K U N D E / Instituto Vasco de la Mu je r 



1 
INTRODUCCIÓN 



Durante los últimos t iempos se hace cada vez más patente el interés de las Adminis

traciones Públicas en conocer la real idad social a la que sirven, interés que evoluciona 

hacia ópticas cada vez más complejas que se corresponden con análisis crecientemen

te matizados y sofisticados. El objet ivo últ imo es facilitar el desarrollo de políticas pú

blicas más eficaces en respuesta a los diversos sectores que integran la sociedad. Preci

samente uno de los efectos de esta evolución se manifiesta en los estudios que toman 

como objeto específico a sectores sociales concretos intentando conocer sus condicio

nes de vida y sus posibles necesidades y demandas específicas. Dentro de esta activi

dad pública en la investigación social, Emakunde realiza informes anuales sobre la si

tuación de las mujeres y los hombres en Euskadi que recogen indicadores relativos a 

los diversos ámbitos de la sociedad y que pretenden ser herramientas útiles en la de

tección y visualización de las diferencias entre los sexos. Este año se ha añadido una 

nueva dimensión a la perspectiva desde la que se diseña el estudio, la edad. El desglo

se por edad posibilita la profundización de nuestro conocimiento de la real idad social 

de Euskadi puesto que permite tener una visión aún más completa de las condiciones 

de vida de mujeres y hombres en las distintas etapas vitales de la juventud, la etapa 

adulta y las personas mayores. 

El interés de las instituciones en los estudios sobre la juventud surge a finales de los 

años sesenta der ivado sobre todo de la implantación general izada de los estudios so

ciológicos en la actividad pública. Sin embargo, será sobre todo en la década de los se

tenta y los ochenta cuando comiencen a crearse en las distintas Administraciones P ú 

blicas depar tamentos y organismos dirigidos específ icamente a la juventud, hecho que 

incidirá en el desarrollo de los estudios sobre la materia. En la Comunidad Au tónoma 

de Euskadi (en ade lante CAE) el Depar tamento de Cultura del Gobierno Vasco realizó 

en 1986 el primer estudio específico sobre juventud al que siguieron otros similares en 

1990 y 1994. Más adelante, en 1997 el Gab inete de Prospecciones Sociológicas del De

par tamento de Presidencia comenzó a elaborar per iódicamente informes sociológicos 

sobre las personas jóvenes, los Retratos de Juven tud . Todos estos estudios citados sue

len incluir datos acerca de diferentes cuestiones que, combinados con una dimensión 
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comparat iva, ofrecen una visión descriptiva de las principales características de la ju 

ventud vasca (1). 

Una primera cuestión es la del imitación del propio concepto de juventud. Desde un 

punto de vista sociológico es imprescindible superar el concepto cronológico o bioló

gico que afirma que joven es quien no ha alcanzado la madurez entend iendo la ju 

ventud como una mera fase de transición y una categoría residual en relación con la 

edad adulta. Es más apropiado entender que la juventud se integra por personas que 

t ienen una serie de características específicas dentro de una amplia heterogeneidad 

de estilos de vida. A pesar de que no existe una definición única, podemos destacar 

que la juventud siempre se ha considerado como expresión de futuro en el sentido de 

que su principal función social es la de posibilitar el relevo generacional . Así, su tras

cendencia se deriva de su potencial como garantía de supervivencia y base de la so

ciedad futura (2). 

El principal criterio del imitador de la juventud es la edad aunque tampoco en este caso 

existe consenso en el momento de acotar el periodo concreto de esta etapa. En el ni

vel internacional, las Naciones Unidas han def inido la juventud como el per iodo com

prendido entre los 14 y 25 años (3). Siguiendo un criterio similar, desde la Unión E u 

ropea se afirma que la juventud se sitúa entre los 15 y 25 años (4). De acuerdo con el 

Consejo de la Juven tud de España, son personas jóvenes aquellas cuya edad está entre 

los 13 y 29 años. Por últ imo, según el Plan Joven-Gaz te Plana de la CAE, el término jo

ven es var iable en función del objet ivo de la clasificación, por lo que lo concibe como 

(1) G o b i e r n o Vasco . 2000. Juventud Vasca 2000, p á g . 17. 

(2) G o b i e r n o Vasco . 2003. Libro Blanco del Asociacionismo Juvenil de la CAPV, p á g . 16. 

(3) Theun issen , J o o p . 2003. " Y o u n g p e o p l e in g loba l society: a perspect ive f r o m U n i t e d N a t i o n s " ponenc ia 

p resen tada en el Congreso Internacional sobre políticas de Juventud, B i l bao , marzo d e 2003. 

(4) Comis ión d e las C o m u n i d a d e s E u r o p e a s . 2 0 0 1 . Libro blanco de la Comisión Europea - un nuevo impul

so para la juventud europea. 

14 



una noción flexible en función del tema que se esté t ra tando (5). La principal conclu

sión es que la juventud no se puede definir ob jet ivamente como una etapa con prin

cipio y un final determinado. En vez de eso, es un concepto universal en lo abstracto 

pero que requiere para su concreción de definiciones ubicadas en cada contexto his

tórico y social determinado. Precisamente, este cuaderno refleja esta perspectiva pues

to que utiliza del imitaciones de edad distintas en función de la fuente de la que pro

v iene cada indicador aunque por lo general el límite máximo se sitúa por debajo de 

los 30 años. 

Las páginas que siguen ofrecen una recopilación de datos acerca de la situación de la 

juventud en Euskadi ten iendo en cuenta las diferencias que existen entre las chicas y 

los chicos. Para ello, se recoge un conjunto de indicadores relativos a las siguientes áre

as: demograf ía, educación, empleo, viv ienda, uso del t iempo, nuevas tecnologías, par

t icipación socio-política, sexualidad, violencia y miedo y riesgos en salud. Las principa

les fuentes que se han util izado son estadísticas oficiales realizadas por organismos 

autonómicos y estatales como Eustat, Egai lan, INE, I N E M , Observator io de Juven tud y 

Osakidetza, así como informes específicos referidos a la juventud elaborados desde el 

Gobierno Vasco y el Consejo de la Juven tud de España. 

(5) G o b i e r n o Vasco . 2003. Libro Blanco del Asociacionismo Juvenil de la CAPV, p á g . 15. 

D E F I N I C I Ó N DE J U V E N T U D 

Nac iones Un idas 

U n i ó n E u r o p e a 

G a z t e P lana d e la C A E 

14-25 años 

15-25 años 

13-29 años 



2 
POBLACIÓN JOVEN 

EN EUSKADI 



En este primer apar tado se ofrece una perspectiva general sobre las principales carac

terísticas demográf icas de las personas jóvenes en Euskadi a partir de los datos del úl

t imo Censo de Población y Viviendas de 2001. Los datos absolutos muestran que las 

personas jóvenes ( tomando como pun to de part ida el l ímite de los 30 años) son 

683.637. Teniendo en cuenta el peso relativo de este colectivo, las personas jóvenes en 

Euskadi suponen alrededor de un tercio sobre el conjunto de la población. En el caso 

de las mujeres, las personas dentro del grupo de edad de 0 a 29 años son el 31,2% 

mientras que en los hombres el porcentaje correspondiente es de 34,5%. La distribu

ción por sexos dentro del colectivo muestra una leve mayoría de hombres: a l rededor 

del 51 % de las personas jóvenes son hombres f rente al 49% que son mujeres. 

GRÁFICO 2 .1 . Proporc ión d e la poblac ión j o v e n (0-30 años) sobre el to ta l de la 

población de la Comunidad A u t ó n o m a de Euskadi . 2001 

POBLACIÓN <30 años 

POBLACIÓN >30 años 

F U E N T E : E U S T A T . Es tad ís t i cas d e p o b l a c i ó n y v i v i e n d a s 2 0 0 1 . 
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TABLA 2 .1 . Población 0-29 años en grupos quinquenales. Porcentajes horizontales. 

2001 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . A B S . % A B S . % 

0-4 84.329 40.943 48,6 43.386 51,4 

5-9 77.802 37.729 48,5 40.073 51,5 

10-14 84.672 41.453 49,0 43.219 51,0 

Tota l 0-14 246.803 120.125 48,7 126.678 51,3 

15-19 108.224 52.576 48,6 55.648 51,4 

20-24 151.909 74.036 48,7 77.873 51,3 

25-29 176.701 85.866 48,6 90.835 51,4 

Tota l 15-29 436.834 212.478 48,6 224.356 51,4 

Tota l 0-29 a ñ o s 683.637 332.603 48,7 351.034 51,3 

Total p o b l a c i ó n 2.082.587 1.064.704 51,1 1.017.883 48,9 

F U E N T E : I N E . C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a s 2 0 0 1 . 

Dentro de la población joven podemos establecer una clasificación dicotómica entre 

dos grupos de edad que se corresponderían de algún modo con las etapas vitales de 

la infancia y juventud. En primer lugar, por lo que respecta a la infancia, en la CAE hay 

246.803 menores de 15 años. La proporción de personas que t ienen entre 0 y 15 años 

suele ser un indicador uti l izado f recuentemente para manifestar el potencial joven de 

una población y se conoce comúnmente con la denominación de índice de Juven tud . 

El peso proporcional de esta franja de edad es mucho más reducido que el de 0-29 

años, puesto que supone el 12,8% sobre la población en la actual idad ( 1 2 , 1 % para las 

mujeres y 13,4% para los hombres). La perspectiva evolutiva del índice de Juven tud 

durante los últimos 25 años muestra un descenso sustancial de alrededor de 15 pun

tos, desde el 27,9% hasta el actual porcentaje de 12,8%. La distribución entre niños y 

niñas se corresponde con la pauta que sigue la población de 0 a 29 años mostrando 

una proporción masculina l igeramente superior. 
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T A B L A 2.2. Evolución del índice de J u v e n t u d . * 1975-2001 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

1975 27,9 26,9 28,9 

1981 25,7 24,7 26,7 

1986 21,8 20,9 22,7 

1991 17,2 16,5 18,3 

1996 13,6 12,9 14,2 

2001 12,8 12,1 13,4 

F U E N T E : E U S T A T . Es tad ís t i cas d e p o b l a c i ó n y v i v i e n d a s . 

* í n d k e d e j u v e n t u d : P o r c e n t a j e d e p o b l a c i ó n d e 0-15 a ñ o s s o b r e la 

p o b l a c i ó n t o t a l . 

En segundo lugar, el otro grupo (la franja de edad de 15 a 29 años), engloba a un to

tal de 436.834 personas lo que supone el 20,9% sobre el conjunto de la población, es 

decir, la juventud t iene una presencia bastante superior a la infancia dentro de la es

tructura poblacional de la CAE. En este colectivo se repite una vez más la tendencia ci

tada anter iormente de una mayor proporción de chicos: un 51,4% f rente al 48,6% de 

chicas. 

Frecuentemente resulta muy clarif icante hacer referencia a datos provenientes de 

otros contextos a efectos de enriquecer la interpretación de las estadísticas. En nues

tro caso, uno de los marcos comparados más utilizados consiste en tener en cuenta los 

indicadores relativos a otras Comunidades Autónomas. Se observa que la proporción 

de personas menores de 30 años en la CAE es menor a la de las otras Comunidades. 

Galicia presenta una proporción similar a la CAE mientras que en Navarra y Cataluña 

los porcentajes son superiores en casi 2 y 3 puntos respect ivamente. La mayor di feren

cia se establece en relación con el porcentaje correspondiente a Andalucía, donde casi 

el 4 3 % de la población t iene menos de 30 años. 



T A B L A 2.3. Proporción d e población j o v e n (0-29 años) en a lgunas Comunidades 

A u t ó n o m a s . 2001 

C O M U N I D A D A U T Ó N O M A T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

País Vasco 34,50 36,23 32,85 

Nava r ra 36,46 35,02 36,45 

Ca ta l uña 37,23 35,49 39,03 

Gal ic ia 34,82 32,93 36,87 

Anda luc ía 42,92 41,27 44,63 

F U E N T E : I N E . C e n s o d e p o b l a c i ó n y v i v i e n d a s , 2 0 0 1 . 

Todos estos datos se der ivan de la dinámica demográf ica de la distribución por edades 

de la población de la CAE, la cual sigue la pauta general de la mayor parte de los paí

ses desarrollados de su entorno, es decir, es una población en claro proceso de enveje

cimiento que se corresponde con unas bajas tasas de natal idad y mortal idad. 

La población extranjera de la CAE presenta características muy distintas en lo que se 

refiere a la distribución por edades y al peso relativo del colectivo de jóvenes. Destaca 

el hecho de que las personas menores de 30 años suponen el 45,25% sobre el total de 

población extranjera. Dentro de este grupo, las personas de entre 15 y 29 años son más 

de 10.000, es decir, el 71,6% sobre el total de menores de 30 años. Esto se aleja con 

mucho del 20,9% de jóvenes de 15 a 29 años sobre la población general de la CAE. Ló

g icamente, la población extranjera presenta una estructura de edad mucho más joven 

puesto que se compone en su mayoría de personas jóvenes provenientes de otros lu

gares con el f in de trabajar. Por otro lado, la proporción infantil dentro de la pobla

ción extranjera (personas menores de 15 años) es similar dado que el índice de J u v e n 

tud coincide exactamente con el de la población total : 12,8%. 

— El porcentaje de jóvenes en la población de la CAE es de 20,9%. 

— El 45,25% de la población extranjera tiene menos de 30 años. 
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Finalmente, la distribución por sexos de este colectivo es bastante equil ibrada y la úni

ca diferencia respecto a la pauta de la población total consiste en que la leve mayoría 

de hombres sólo se da hasta los 19 años; a partir de esa edad la tendencia se invierte 

manteniéndose siempre por debajo de un punto de diferencia. 

T A B L A 2.4. Población extranjera por edad (grupos quinquenales) y sexo en porcen

tajes horizontales. 2001 

E D A D E N A Ñ O S T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

0-4 1.049 523 49,9 526 50,1 

5-9 1.345 664 49,4 681 50,6 

10-14 1.605 782 48,7 823 51,3 

Total 0-14 a ñ o s 3.999 1.969 49,2 2.030 50,8 

15-19 1.841 877 47,6 964 52,4 

20-24 3.565 1.853 52,0 1.712 48,0 

25-29 4.689 2.363 50,4 2.326 49,6 

Total 15-29 a ñ o s 10.095 5.093 50,5 5.002 49,5 

Tota l 0-29 14.094 7.062 50,1 7.032 49,9 

% sobre pob lac ión 4 5 , 2 5 % 44 ,76% 45,68% 

Total p o b l a c i ó n 31.168 15.777 50,6 15.391 49,4 

F U E N T E : I N E . C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a s 2 0 0 1 . 
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3 
EDUCACIÓN 



La educación es un ámbi to fundamenta l en nuestras sociedades puesto que constitu

ye un e lemento esencial no sólo por sus efectos para el progreso socio-económico sino 

también en su significado para el desarrollo personal de la c iudadanía. Por este moti

vo, la dimensión educativa t iene una relevancia especialmente significativa en mate

ria de igualdad entre las mujeres y los hombres. Dentro de las etapas vitales de las per

sonas, esta dimensión resulta imprescindible para conocer la real idad social de la 

infancia y la juventud en Euskadi. 

E S C O L A R I Z A C I Ó N 
Y NIVEL DE 1 1 

ESTUDIOS %5»J_ 

La escolarización de la población se mide a través de las matrículas relativas a todos los 

niveles y tipos de las enseñanzas. Los datos recogidos muestran que el vo lumen total 

de a lumnado durante el curso 2002/2003 en la CAE era de 426.530, estando matr icu

lado el 58% en centros públicos y el 4 2 % en centros privados. En los dos primeros blo

ques de los cuatro en los que se divide la enseñanza general ( infanti l , primaria, secun

daria y superior) la proporción entre los sexos es bastante equi l ibrada y responde 

básicamente a la distribución demográf ica real en la que se da un ligero predominio 

de presencia de chicos. Sin embargo, las diferencias son notables en la última parte de 

la educación secundaria: en el caso del Bachi l lerato la presencia de chicas supone el 

53,2% sobre el total mientras que en el caso de la Formación Profesional, por el con

trario, la proporción de chicos es superior, sobre todo en los estudios de grado medio 

y en el aprendizaje de tareas donde son respect ivamente el 63,5% y el 61,6% sobre el 

to ta l . 

— Las chicas son algo más de la mitad en Bachillerato. 

— En Formación Profesional de grado medio los chicos son el 63,5%. 
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En el cuarto bloque, la enseñanza superior, un año más se repite la tendencia de los 

últimos t iempos según la cual la presencia de mujeres es casi 9 puntos superior a la de 

hombres: 54,6% frente a 45,4%. Por últ imo, las enseñanzas de régimen especial (artes 

y oficios, idiomas, música y danza) muestran una acusada desproporción entre los se

xos dado que las mujeres suponen el 69,4% sobre el total de a lumnado. 

TABLA 3.1 . Todas las enseñanzas. A l u m n a d o por t i tularidad y nivel según sexo en 

números absolutos y porcentajes horizontales. 2002/2003 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

Todos los cen t ros 426.530 218.784 51,3 207.746 48,7 

Enseñanzas de rég imen g e n e r a l 395.486 197.254 49,9 198.232 50,1 

Educac ión infant i l 63.980 30.646 47,9 33.334 52,1 

Educac ión especia l (Educ . in fant i l ) 63 19 30,2 44 69,8 

Educac ión pr imar ia 97.139 46.747 48,1 50.392 51,9 

Educac ión especia l (Educ . p r imar ia ) 341 133 39,0 208 61,0 

Educac ión secundar ia ob l iga to r ia 74.147 35.777 48,3 38.370 51,7 

Educac ión especia l ( E . S . O . ) 172 74 43,0 98 57,0 

Educac ión p e r m a n e n t e d e adu l tos 18.372 11.529 62,8 6.843 37,2 

Bach i l l e ra to 34.469 18.334 53,2 16.135 46,8 

F.P. G r a d o m e d i o 11.203 4.086 36,5 7.117 63,5 

F.P. G r a d o super ior 18.626 7.918 42,5 10.708 57,5 

A p r e n d i z a j e d e Tareas 385 148 38,4 237 61,6 

Estudios univers i tar ios 76.589 41.843 54,6 34.746 45,4 

Estudios univers i tar ios d e 2 ciclos 43.123 24.796 57,5 18.327 42,5 

Estudios univers i tar ios 2 ° ciclo 3.597 1.762 49,0 1.835 51,0 

Estudios univers i tar ios d e 1er ciclo 27.477 14.075 51,2 13.402 48,8 

Estudios univers i tar ios d e 3er ciclo 2.392 1.210 50,6 1.182 49,4 

Enseñanzas de r é g i m e n espec ia l 31.044 21.530 69,4 9.514 30,6 

A r tes y of ic ios 668 474 71,0 194 29,0 

Id iomas (matr ícu la of ic ial) 27.469 19.184 69,8 8.285 30,2 

Mús ica (matr ícu la of ic ial) 2.850 1.818 63,8 1.032 36,2 

Danza 57 54 94,7 3 5,3 
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T A B L A 3 .1 . Todas las enseñanzas. A lumnado por t i tularidad y nivel según sexo en 

números absolutos y porcentajes horizontales. 2002/2003 (continuación) 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

Cent ros públ icos 247.415 131.034 53,0 116.381 47,0 

Enseñanzas de rég imen g e n e r a l 218.225 110.748 50,7 107.477 49,3 

Educac ión infant i l 32.374 15.440 47,7 16.934 52,3 

Educac ión especia l ( E d u c . in fant i l ) 11 3 27,3 8 72,7 

Educac ión pr imar ia 45.199 21.603 47,8 23.596 52,2 

Educac ión especia l (Educ . p r imar ia ) 73 27 37,0 46 63,0 

Educac ión secundar ia ob l iga to r ia 30.662 14.555 47,5 16.107 52,5 

Educac ión especia l ( E . S . O . ) 83 38 45,8 45 54,2 

Educac ión p e r m a n e n t e d e adu l tos 17.657 10.881 61,6 6.776 38,4 

Bach i l l e ra to 18.822 10.477 55,7 8.345 44,3 

F.P. G r a d o m e d i o 6.587 1.990 30,2 4.597 69,8 

F.P. G r a d o super ior 8.542 3.521 41,2 5.021 58,8 

A p r e n d i z a j e d e Tareas 242 99 40,9 143 59,1 

Estud ios univers i tar ios 57.973 32.114 55,4 25.859 44,6 

Estud ios univers i tar ios d e 2 ciclos 33.532 19.374 57,8 14.158 42,2 

Estud ios univers i tar ios 2 ° ciclo 2.336 1.178 50,4 1.158 49,6 

Estud ios univers i tar ios d e 1er ciclo 20.090 10.526 52,4 9.564 47,6 

Estud ios univers i tar ios de 3er ciclo 2,015 1.036 51,4 979 48,6 

Enseñanzas de rég imen especia l 29.190 20.286 69,5 8.904 30,5 

A r t es y of ic ios 209 151 72,2 58 27,8 

Id iomas (matr ícu la of ic ia l ) 27.469 19.184 69,8 8.285 30,2 

Mús ica (matr ícu la of ic ia l ) 1.466 907 61,9 559 38,1 

Danza 46 44 95,7 2 4,3 

Cent ros p r i v a d o s 179.115 87.750 49,0 91 .365 51,0 

Enseñanzas de rég imen g e n e r a l 177.261 86.506 48,8 90.755 51,2 

Educac ión infant i l 31.606 15.206 48,1 16.400 51,9 

Educac ión especia l (Educ . in fant i l ) 52 16 30,8 36 69,2 

Educac ión pr imar ia 51.940 25.144 48,4 26.796 51,6 

Educac ión especia l (Educ . p r imar ia ) 268 106 39,6 162 60,4 

Educac ión secundar ia ob l iga to r ia 43.485 21.222 48,8 22.263 51,2 

Educac ión especia l ( E . S . O . ) 89 36 40,4 53 59,6 

Educac ión p e r m a n e n t e d e adu l tos 715 648 90,6 67 9,4 
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TABLA 3 .1 . Todas las enseñanzas. A l u m n a d o por t i tularidad y nivel según sexo en 

números absolutos y porcentajes horizontales. 2002/2003 (continuación) 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

Bach i l l e ra to 15.647 7.857 50,2 7.790 49,8 

F.P. G r a d o m e d i o 4.616 2.096 45,4 2.520 54,6 

F.P. G r a d o super ior 10.084 4.397 43,6 5.687 56,4 

Ap rend i za je de Tareas 143 49 34,3 94 65,7 

Estud ios univers i tar ios 18.616 9.729 52,3 8.887 47,7 

Estudios univers i tar ios de 2 ciclos 9.591 5.422 56,5 4.169 43,5 

Estudios univers i tar ios 2 o ciclo 1.261 584 46,3 677 53,7 

Estud ios univers i tar ios d e 1er ciclo 7.387 3.549 48,0 3.838 52,0 

Estud ios univers i tar ios de 3er ciclo 377 174 46,2 203 53,8 

Enseñanzas d e r é g i m e n especia l 1.854 1.244 67,1 610 32,9 

A r tes y of ic ios 459 323 70,4 136 29,6 

Id iomas (mat r ícu la of ic ial) 0,0 0,0 

Mús ica (matr ícu la of ic ia l ) 1.384 911 65,8 473 34,2 

Danza , ^ | 1 1 10 90,9 1 9,1 

F U E N T E : E U S T A T y D p t o . d e E d u c a c i ó n G o b i e r n o V a s c o . Es tad ís t i ca d e la E n s e ñ a n z a . 
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Las estadísticas de Educación Especial han categorizado la atención educativa en fun

ción del t ipo de discapacidad de las personas receptoras, a saber, de visión, audit iva, 

psíquica, motora, plurideficiencias, problemas emocionales y aut ismo. Durante el cur

so 2002/2003 el número de a lumnado integrado de este t ipo de educación era de 576 

personas en la CAE. El porcentaje de alumnos es superior al de alumnas (60,8% frente 

a 39,2%), diferencia que se manifiesta en los tres niveles de educación infanti l, prima

ria y secundaria, en los que los chicos suponen más del 60%. En todo caso, el reducido 

número total de alumnos y alumnas impide extraer conclusiones significativas en lo 

que se refiere a las proporciones entre los sexos. 

En el mismo sentido que señalan las matrículas, las tasas netas de escolaridad (la rela

ción entre el a lumnado matr iculado en cada nivel y grupo de edad y la población de 

dicho grupo de edad) muestran niveles similares para las chicas y los chicos en educa

ción infantil y primaria aunque en secundaria dif ieren: en el grupo de 12 a 17 años la 

tasa de escolarización en bachil lerato es de 26,4 para las chicas y de 20,9 para los chi

cos. En el grupo de 18 a 21 años la tasa de escolarización en formación profesional es 

de 9,9 para los chicos y de 5,9 para las chicas. En estudios universitarios las diferencias 

se agudizan: en la franja de 18 a 21 años (edad de acceso a la universidad) la tasa es 

de 43,4 para las chicas y de 28,1 para los chicos. Hay que destacar que esa brecha dis

minuye considerablemente en la franja de 22 a 25 años con tasas de 20 para ellos y 23 

para ellas. Probab lemente esto pueda deberse a que las chicas se matriculan en mayor 

medida que los chicos en carreras cortas (diplomaturas). 
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TABLA 3.2. Tasas netas escolaridad (1) por nivel y sexo según grupos de edad (%) . 

2002/2003 

2-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-17 AÑOS 18-21 AÑOS 22-25 AÑOS 26-29 AÑOS 

T O T A L 98,8 102,7 96,3 64,4 27,3 8,7 

H o m b r e 100,4 103,4 95,5 60,7 26,4 9,0 

M u j e r 97,1 102,0 97,2 68,3 28,2 8,5 

E d u c a c i ó n In f -P r im . (2) 

Total 98,8 102,7 1,9 - - -

H o m b r e 100,4 103,4 2,3 - - -

M u j e r 97,1 102,0 1,5 - - -

E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a (3) 

Total - - 94,4 16,5 1,7 0,5 

H o m b r e - - 93,2 18,4 2,0 0,5 

M u j e r - - 95,6 14,5 1,5 0,4 

E . S . O . (4) 

Tota l - - 68,9 - - -

H o m b r e - - 69,8 - - -

M u j e r - - 68,0 - - -

Bach i l l e ra to 

Tota l - - 23,6 8,5 0,6 0,1 

H o m b r e - - 20,9 8,5 0,7 0,1 

M u j e r - - 26,4 8,5 0,6 -

F o r m a c i ó n pro fes iona l (5) 

Tota l - - 1,9 7,9 1,1 0,4 

H o m b r e - 2,4 9,9 1,3 0,5 

M u j e r *í - - 1,3 5,9 0,9 0,3 

E s t u d i o s super io res 

Total - 48,0 25,5 8,3 

H o m b r e - - 42,4 24,4 8,5 

M u j e r - 53,8 26,7 8,1 

E s t u d i o s super iores n o un ivers i ta r ios (6) 

Tota l f" - 12,4 4,0 1,2 

H o m b r e - - 14,3 4,3 1,3 

M u j e r - 10,4 3,7 1,1 

E s t u d i o s super io res un ivers i ta r ios 

Total - 35,6 21,5 7,1 

H o m b r e - - - 28,1 20,0 7,2 

M u j e r - - 43,4 23,0 7,0 
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(1) Tasa n e t a d e e s c o l a r i d a d : r e l a c i ó n e n t r e los e f e c t i v o s esco la res d e c a d a n i ve l y g r u p o d e e d a d y la p o b l a c i ó n d e d i c h o 

g r u p o d e e d a d . (2) E d u c a c i ó n I n f a n t i l - P r i m a r i a : i n c l u y e E d u c . I n f an t i l , E d u c . P r i m a r i a y E d u c a c i ó n Espec ia l e n a m b o s n i v e 

les. (3) E n s e ñ a n z a S e c u n d a r i a : i n c l u y e E . S . O . , e d u c a c i ó n espec ia l e n la E S O , Bach i l l e r , F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l y A p r e n d i z a j e 

d e T a r e a s . (4) E S O : se i nc luye la e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a o b l i g a t o r i a y la e d u c a c i ó n espec ia l e n es te n i v e l . (5) F o r m a c i ó n p ro 

f e s i o n a l : I n c l u y e F.P. d e g r a d o m e d i o y A p r e n d i z a j e d e T a r e a s . (6) I n c l u y e F.P. d e g r a d o super io r . 

F U E N T E : E U S T A T y D p t o . d e E d u c a c i ó n G o b i e r n o V a s c o . Es tad ís t i ca d e la E n s e ñ a n z a . 

De acuerdo con las tendencias observadas en los últimos años, la proporción por sexos 

del a lumnado matr iculado en Formación Profesional (en ciclos formativos de grado 

medio y superior) es muy distinta en función de la rama puesto que algunas t ienen una 

composición abrumadoramente masculina mientras que en otras la mayoría son chi

cas. En el primer caso están los ciclos de metal , electricidad y electrónica, artes gráf i

cas, automoción o mantenimiento; y en el segundo caso, las ramas sanitaria, peluque

ría y estética y administración. A pesar de esta evolución hay que destacar la paulatina 

incorporación de alumnas a ramas en las que, a pesar de seguir siendo minoría, su pre

sencia ha dejado de ser insignificante. Si tenemos en cuenta exclusivamente las espe

cialidades que suponen el grueso del a lumnado (aquellas con más de 1.000 personas 

matriculadas) observamos grandes disparidades al respecto: en grado medio las ramas 

de electricidad/electrónica y metal t ienen menos de un 3 % de alumnas mientras que 

en los grados superiores alcanzan casi el 10%. Las ramas sanitaria y de servicios co

merciales t ienen, por el contrario, una presencia masculina muy reducida. Cabe desta

car que en el ciclo format ivo de grado superior más numeroso (Informática, con 3.401 

personas) las alumnas suponen un tercio sobre el tota l . 
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TABLA 3.3. A lumnado según sexo en Ciclos Formativos de Formación Profesional . 

Ciclos con más de 1.000 matrículas. 2002/2003 

TOTAL METAL/ 

FABRIC. 

MECÁNICA 

ELECTRIC./ 

ELECTRÓNICA 

SANITARIA/ 

SANIDAD 

ADMINISTRACIÓN SERVICIOS 

COMERCIAL/ 

SOCIOLÓGICO 

INFORMÁTICA 

C ic losFormat i vos 

d e G r a d o M e d i o 

N ° g rupos 695 134 93 61 89 --

A l u m n a d o to ta l 11.203 2.432 1.543 1.036 1.320 
" 

A l u m n a s 4.086 63 32 964 1.045 

% a l umnas 36,5 2,6 2,1 93,1 79,2 -A l u m n o s 7.117 2.369 1.511 72 275 -% a lumnos 63,5 97,4 97,9 6,9 20,8 - _ 
Ciclos F o r m a t i v o s 

d e G r a d o S u p e r i o r 

N ° g rupos 1.101 156 155 70 136 60 172 

A l u m n a d o to ta l 18.626 2.505 2.478 1.231 2.232 1.116 3.401 

A l u m n a s 7.918 238 235 1.041 1.735 1.023 1.092 

% a l umnas 42,5 9,5 9,5 84,6 77,7 91,7 32,1 

A l u m n o s 10.708 2.267 2.243 190 497 93 2.309 

% a l umnos 57,5 90,5 90,5 15,4 22,3 8,3 67,9 

F U E N T E : E U S T A T y D p t o . d e E d u c a c i ó n G o b i e r n o V a s c o . Es tad ís t i ca d e la E n s e ñ a n z a . 

Por lo que se refiere al grado de educación de las personas jóvenes extranjeras (de 16 

a 29 años), los datos muestran un nivel bastante e levado de personas anal fabetas y sin 

estudios en comparación con la población joven en general , en la que ambas catego

rías son práct icamente inexistentes. Las diferencias por sexo en los demás niveles no 

son muy acusadas aunque podemos señalar la mayor proporción de mujeres con Ba

chil lerato Superior y con Diplomaturas y Licenciaturas en todos los subgrupos de edad, 

con diferencias de entre 2 y 7 puntos. Los hombres t ienen unos índices más altos en 

Formación Profesional aunque esta categoría t iene una incidencia mucho más limita

da sobre el conjunto. 
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TABLA. 3.4. Población extranjera de 16 a 29 años por edad y nivel de formación. 

Datos absolutos y porcentajes horizontales. 2001 

TOTAL ANALFABETOS/A! SIN 

ESTUDIOS 

PRIMES 

GRADO 

BACHILLERATO 

ELEMENTAL 

BACHILLERATO 

SUPERIOR 

EP GRADO 

MEDIO 

FP GRADO 

SUPERIOR 

DIPLOMATURA LICENCIATURA DOCTORADO 

A m b o s sexos 

Total 25.895 2,3 6,8 19,8 25,0 18,0 4,1 5,5 6,8 10,7 1,0 

16-19 a ñ o s 1.335 1,1 3,5 23,3 41,7 22,2 3,5 2,4 1,3 0,9 0,1 

20-24 a ñ o s 3.437 1,1 4,2 15,5 29,1 25,4 5,5 8,1 5,5 5,4 0,2 

25-29 a ñ o s 4.507 1,2 4,8 17,0 26,8 20,9 4,6 6,2 6,4 11,4 0,6 

H o m b r e s 

Total 12.584 2,2 7,0 20,1 24,4 16,2 4,6 6,2 6,6 11,5 1,2 

16-19 a ñ o s 655 1,4 3,4 25,9 41,7 20,0 3,7 2,7 0,5 0,8 0,0 

20-24 a ñ o s 1.641 1,4 5,2 16,9 30,0 22,9 6,4 8,8 4,0 4,3 0,1 

25-29 a ñ o s 2.212 1,4 5,6 19,2 25,7 17,8 5,4 7,3 6,6 10,3 0,7 

M u j e r e s 

Total 13.311 2,5 6,6 19,5 25,6 19,6 3,7 4,9 7,0 9,9 0,7 

16-19 a ñ o s 680 0,8 3,7 20,7 41,7 24,3 3,4 2,2 2,0 1,1 0,2 

20-24 a ñ o s 1.796 0,8 3,2 14,2 28,3 27,8 4,6 7,5 6,8 6,4 0,3 

25-29 a ñ o s 2.295 1,1 4,1 15,0 27,9 23,9 3,8 5,1 6,2 12,5 0,5 

F U E N T E : I N E . C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a s 2 0 0 1 . I N E . 

En suma, menos del 10% de las personas extranjeras no han real izado ningún t ipo de 

estudios, con porcentajes muy similares en ambos sexos. En las siguientes categorías 

los porcentajes de los hombres son l igeramente superiores: aprox imadamente un 20% 

t iene estudios de primer grado ( 2 0 , 1 % en chicos y 19,5% en chicas), más de la mitad 

han realizado estudios secundarios (51,4% de los chicos y 53,8% de las chicas) y alre

dedor del 18% t ienen estudios superiores: 19,3% en el caso de los chicos y 17,6% en 

el de las chicas. 
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TABLA. 3.5. Población extranjera de 16 a 29 años según nivel de formación. Porcen

tajes verticales. 2001 

M U J E R E S H O M B R E S T O T A L 

Sin estud ios 9,1 9,2 9,1 

Pr imar ia 19,5 20,1 19,8 

Secundar ia 53,8 51,4 52,6 

Super io r 17,6 19,3 18,5 

F U E N T E : E l a b o r a c i ó n p r o p i a a par t i r de l C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a s 2 0 0 1 . I N E . 

Para finalizar, se incluyen una serie de datos que se refieren al nivel de conocimiento 

de euskera en la población joven (hasta 29 años). Cabe destacar que el grado de co

nocimiento de este idioma es mucho más e levado entre las personas jóvenes que en la 

población en general : aprox imadamente la mitad de la población se ubica en las ca

tegorías de entender y saber hablar y leer, proporción que asciende al 80% en el caso 

de las mujeres jóvenes y al 76% en el caso de los hombres jóvenes. Las diferencias en

t re los sexos aparecen a medida que ascendemos en los grupos de edad; así, en la in

fancia no hay diferencias pero en la franja de 25 a 29 años el porcentaje de mujeres 

que ent iende, habla y lee euskera es del 7 5 % mientras que en el caso de los hombres 

es el 68%. 

i t 

— El 75% de las chicas de 25 a 29 años tiene un alto conocimiento de euskera. 

— En los chicos el porcentaje es de 68%. 

• i 
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TABLA 3.6. Conocimiento de Euskera por grupos de edad . Datos absolutos 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

JÓVENES 

(0-29 AÑOS) 

0-4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-14 AÑOS 15-19 AÑOS 20-24 AÑOS 25-29 AÑOS 

Mujeres 

No lo entiende 455.483 54.419 16.905 3.230 2.725 4.434 9.753 17.372 

Sólo lo entiende 36.827 9.341 4.017 346 235 557 1.426 2.760 

Sólo lo entiende y lo sabe leer 8.364 2253 1 57 77 178 665 1.275 

Sólo lo entiende y lo sabe hablar 47.285 24444 17.439 4.264 241 324 814 1.362 

Lo entiende y sabe hablar y 

leer, pero no escribir 14.949 1697 137 366 61 127 367 639 

Lo entiende y lo sabe hablar, 

leer, y escribir 490.787 239949 2.380 29.451 38.062 46.806 60.852 62.398 

Suma entiende y sabe hablar 

y leer 553.021 266090 19.956 34.081 38.364 47.257 62.033 64.399 

% entiende y sabe hablar y 

leer sobre total 52 80 49 90 93 90 84 75 

TOTAL 1.053.695 332.103 40.879 37.714 41.401 52.426 73.877 85.806 

Hombres 

No lo entiende 441.121 68.333 18.102 3.434 3.013 5.996 14.175 23.613 

Sólo lo entiende 42.641 12.186 4.747 489 286 777 2.178 3.709 

Sólo lo entiende y lo sabe leer 9.801 2.793 7 50 92 301 810 1.533 

Sólo lo entiende y lo sabe hablar 47.134 25.974 17.893 4.518 256 428 1.050 1.829 

Lo entiende y sabe hablar y leer, 

pero no escribir 14.878 2.332 182 448 71 158 600 873 

Lo entiende y lo sabe hablar, 

leer, y escribir 456.206 238.415 2.366 30.981 39.416 47.742 58.902 59.008 

Suma entiende y sabe hablar 

y leer 518.218 266.721 20.441 35.947 39.743 48.328 60.552 61.710 

% entiende y sabe hablar y leer 

sobre total 51 76 47 90 92 87 78 68 

TOTAL 1.011.781 350.033 43.297 39.920 43.134 55.402 77.715 90.565 

F U E N T E : I N E . C e n s o d e P o b l a c i ó n y V i v i e n d a s , 2 0 0 1 . 
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E S T U D I O S ^ 
U N I V E R S I T A R I O S %3«X 

El a lumnado universitario en la CAE está integrado por un total de 76.589 personas 

matriculadas en el curso 2002/2003, entre las cuales hay una mayor presencia femeni 

na: el 54,6% de mujeres y el 45,4% de hombres. Los datos relativos a cada t ipo de es

tudios señalan la persistencia de grandes diferencias en la composición del a lumnado 

de las carreras en función del sexo. Siguiendo las tendencias de los últimos años, a l 

gunas carreras son cursadas mayor i tar iamente por alumnas mientras que otras t ienen 

en sus aulas una presencia mayor de alumnos. 

Para poder calificar como mayor i tar iamente " femen ina" o "mascul ina" una carrera 

tomamos como criterio la existencia de porcentajes de un sexo superiores al 7 5 % en la 

composición del a lumnado. A partir de este criterio las carreras con presencia abru

madora de mujeres se engloban sobre todo en las Ciencias Sanitarias, las Humanida

des y las Ciencias Sociales: Enfermería (con el porcentaje más alto, el 88,5%), Farmacia, 

Medic ina, Odonto logía, Dietética y Nutrición, Ciencia y Tecnología de los Al imentos, 

Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación Social, Magisterios 

de distintas especial idades (a excepción de Magister io en Educación Física, donde las 

mujeres sólo son un 33,2%), Traducción e Interpretación, Publicidad y Relaciones Pú 

blicas y Filologías diversas. 

Por el contrario, las carreras con más del 7 5 % de estudiantes hombres pertenecen a las 

áreas científico-técnicas: Ingeniería de Automát ica y Electrónica Industrial, Navega

ción Marí t ima, Máqu inas Navales y muchas de las ingenierías técnicas ( incluyendo las 

que t ienen un número más elevado de matrícula como son la Ingeniería Técnica M e 

cánica y la Ingeniería Técnica Electrónica Industrial, que suman casi 6.000 estudiantes). 

Si consideramos los datos análogos recogidos en informes previos, encontramos que 

las tendencias son similares a las de cursos anteriores pero también hay que subrayar 

una novedad: actualmente no hay ninguna carrera que tenga más de un 88% de es-
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tudiantes hombres: el porcentaje masculino más alto es de 87,2% y corresponde a In

geniería Técnica en Electricidad. Es decir, en aquellas carreras en las que las mujeres es

taban práct icamente ausentes hasta hace poco hoy suponen como mínimo un 12% en 

tre el a lumnado. En el otro extremo, hay dos carreras donde las mujeres suponen más 

del 90%: son los casos de Magister io en Educación especial y Dietética y Nutrición Hu

mana. 

En genera l , la evolución de los últimos años en la composición por sexos de las aulas 

universitarias muestra un gradual avance hacia el equil ibrio en algunos casos. Muchas 

otras carreras, sin embargo, siguen siendo cursadas por un a lumnado integrado ma-

yor i tar iamente por uno de los dos sexos. Los estudios con una composición ubicada en 

tre el 40% y el 60% de proporción de a lguno de los dos sexos son la mayoría, casi el 

6 5 % de las carreras. 

— En Ciencias Sanitarias, Humanidades y 

Ciencias Sociales las chicas son mayoría. 

— Las carreras con más del 75% de estudiantes chicos 

pertenecen a las áreas científico-técnicas. 
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TABLA 3.7. Estudios universitarios en la CAE. A lumnado por t ipo de estudio según 

sexo. Datos absolutos y porcentajes horizontales. 2002/2003 

M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

T O T A L 76.589 41.843 54,6 34.746 45,4 

Es tud ios d e 2 ciclos 43.123 24.796 57,5 18.327 42,5 

Arqu i tec tu ra 1.352 723 53,5 629 46,5 

Ingen ier ía de t e l ecomun icac iones 1.086 394 36,3 692 63,7 

Ingen ier ía industr ia l 3.748 954 25,5 2.794 74,5 

Ingen ier ía in fo rmát ica 1.960 497 25,4 1.463 74,6 

Ingen ier ía qu ímica 592 326 55,1 266 44,9 

Farmac ia 751 631 84,0 120 16,0 

Ciencias pol í t icas y soc io logía 292 136 46,6 156 53,4 

Ciencias económicas y empresar ia les 43 21 48,8 22 51,2 

Ciencias físicas 385 123 31,9 262 68,1 

Ciencias m a t e m á t i c a s 333 208 62,5 125 37,5 

Ciencias qu ímicas 1.529 1.010 66,1 519 33,9 

Ciencias geo lóg icas 410 239 58,3 171 41,7 

Ciencias b io lóg icas 1.147 789 68,8 358 31,2 

Be l las ar tes 1.552 1.083 69,8 469 30,2 

Psicología 2.862 2.269 79,3 593 20,7 

D e r e c h o 5.127 3.050 59,5 2.077 40,5 

Fi losofía y Ce. de la Educac ión 165 119 72,1 46 27,9 

G e o g r a f í a e histor ia 162 77 47,5 85 52,5 

Fi lo logía 56 41 73,2 15 26,8 

O d o n t o l o g í a 293 232 79,2 61 20,8 

Med i c i na 1.240 975 78,6 265 21,4 

A d m i n i s t r a d o r i y d i recc ión d e empresas 6.601 3.891 58,9 2.710 41,1 

Ciencias económicas 1.739 838 48,2 901 51,8 

Ciencias pol í t icas y d e la admin is t rac ión 443 232 52,4 211 47,6 

Soc io log ía 593 345 58,2 248 41,8 

Pub l i c idad y re lac iones públ icas 631 499 79,1 132 20,9 

Traducc ión e in te rp re tac ión 213 187 87,8 26 12,2 

Fi losofía 483 187 38,7 296 61,3 

Fi lo logía a l e m a n a 145 109 75,2 36 24,8 

Fi lo logía clásica 46 33 71,7 13 28,3 

F i lo logía f rancesa 77 62 80,5 15 19,5 

Fi lo logía h ispánica 232 158 68,1 74 31,9 

Fi lo logía inglesa 793 631 79,6 162 20,4 
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T A B L A 3.7. Estudios universitarios en la CAE. A lumnado por t ipo de estudio según 

sexo. Datos absolutos y porcentajes horizontales. 2002/2003. 

(Continuación) 
M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

Fi lo logía vasca 454 290 63,9 164 36,1 

G e o g r a f í a 137 43 31,4 94 68,6 

Histor ia 1.037 491 47,3 546 52,7 

Histor ia de l a r te 357 267 74,8 90 25,2 

Comun i cac ión aud iov isua l 390 270 69,2 120 30,8 

Per iod ismo 1.281 839 65,5 442 34,5 

H u m a n i d a d e s 913 612 67,0 301 33,0 

P e d a g o g í a 691 575 83,2 116 16,8 

Ce; A m b i e n t a l e s 226 150 66,4 76 33,6 

Ce. d e la ac t i v idad física y del d e p o r t e 463 157 33,9 306 66,1 

Estud ios eclesiást icos ;•• 93 33 35,5 60 64,5 

Estud ios d e 2 ° ciclo 3.597 1.762 49,0 1.835 51,0 

Ingen ier ía e lec t rón ica 221 72 32,6 149 67,4 

Ingen ier ía de a u t o m á t i c a y e lec t rón ica 

industr ia l 447 80 17,9 367 82,1 

Ingen ier ía d e o rgan izac ión industr ia l 986 249 25,3 737 74,7 

Ingen ier ía d e mate r ia les 113 31 27,4 82 72,6 

M a r i n a civil 117 30 25,6 87 74,4 

B ioqu ím ica 116 71 61,2 45 38,8 

Inves t igac ión y t écnicas d e m e r c a d o 72 4 4 61,1 28 38,9 

A n t r o p o l o g í a social y cu l tura l 280 188 67,1 92 32,9 

Ciencia y t ecno log ía d e los a l imen tos 165 127 77,0 38 23,0 

M á q u i n a s nava les 4 0 0,0 4 100,0 

Náut ica y t r anspo r te mar í t imo 15 6 40,0 9 60,0 

P s i c o p e d a g o g í a 934 790 84,6 144 15,4 

Ciencias ac tuar iá les y f inanc ie ras 127 74 58,3 53 41,7 

E s t u d i o s de 1er ciclo 27.477 14.075 51,2 13.402 48,8 

N a v e g a c i ó n mar í t ima 133 33 24,8 100 75,2 

M á q u i n a s nava les 119 16 13,4 103 86,6 

En fe rmer ía 1.109 981 88,5 128 11,5 

Traba jo social 702 623 88,7 79 11,3 

Estudios empresar ia les 4.484 2.427 54,1 2.057 45,9 

Re lac iones labora les 965 612 63,4 353 36,6 

Educac ión socia • i i 1 1.440 1.215 84,4 225 15,6 

Mag is te r i o educac ión infant i l 1.839 1.642 89,3 197 10,7 
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TABLA 3.7. Estudios universitarios en la CAE. A lumnado por t ipo de estudio según 

sexo. Datos absolutos y porcentajes horizontales. 2002/2003. 

(Continuación) 

M U J E R E S H O M B R E S 

A B S . % A B S . % 

Mag is te r i o educac ión pr imar ia 1.330 960 72,2 370 27,8 

Mag is te r i o lengua ext ran jera 528 408 77,3 120 22,7 

Mag is te r i o educac ión física 578 192 33,2 386 66,8 

Mag is te r i o educac ión musical 345 252 73,0 93 27,0 

Mag is te r i o educac ión especia l 478 431 90,2 47 9,8 

Tur ismo 1.163 954 82,0 209 18,0 

Dietét ica y nut r ic ión h u m a n a 312 284 91,0 28 9,0 

Ingen ier ía técnica t opog ra f í a 280 110 39,3 170 60,7 

Ingen ier ía técn ica mecán ica 3.030 511 16,9 2.519 83,1 

Ingen ie r ía técnica e lec t rón ica industr ia l 2.747 569 20,7 2.178 79,3 

Ingen ier ía técnica d iseño industr ia l 278 130 46,8 148 53,2 

Ingen ier ía técn ica in fo rmát ica d e ges t ión 2.107 675 32,0 1.432 68,0 

Ingen ier ía técn ica in fo rmát ica de sistemas 949 171 18,0 778 82,0 

Ingen ier ía técn ica de const rucc iones civi les 182 56 30,8 126 69,2 

Ingen ier ía técn ica de t ranspor te y servicios 

u rbanos 80 21 26,3 59 73,8 

Ingen ier ía técn ica química industr ia l 720 428 59,4 292 40,6 

Ingen ier ía técn ica en e lect r ic idad 563 72 12,8 491 87,2 

Ingen ier ía técn ica en sistemas de t e l e c o m . 144 56 38,9 88 61,1 

Ingen ie r ía técn ica de t e l ecomun i cac i ón y 

t e l emá t i ca 208 53 25,5 155 74,5 

A rqu i t ec tu ra técn ica 76 37 48,7 39 51,3 

Ingen ier ía técn ica d e exp lo tac ión de minas 143 27 18,9 116 81,1 

Ingen ier ía técn ica d e inst .combust ib les y 

explosivos 9 3 33,3 6 66,7 

Ingen ier ía técnica d e ins. e lec t romecán ica 

minera 32 7 21,9 25 78,1 

Ingen ier ía técn ica recursos energé t i cos , 

combus t ib le y explosivos 250 68 27,2 182 72,8 

Ingen ier ía técn ica minera lu rg ia y meta lu rg ia 96 16 16,7 80 83,3 

Ciencias rel igiosas 58 35 60,3 23 39,7 

E s t u d i o s d e 3er ciclo 2.392 1.210 50,6 1.182 49,4 

D o c t o r a d o 2.392 1.210 50,6 1.182 49,4 

F U E N T E : E U S T A T y D p t o . d e E d u c a c i ó n G o b i e r n o V a s c o . Es tad ís t i ca d e la E n s e ñ a n z a . 
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En el año 2003 la Universidad del País Vasco elaboró un estudio para analizar el pro

ceso de inserción laboral de las personas egresadas de la universidad, es decir, estu

diantes que obt ienen un t í tulo de licenciatura o diplomatura, tomando como refe

rencia la p romoc ión de 1999. De a c u e r d o con este i n fo rme , la no ta med ia de 

f inalización de los estudios es similar en el caso de las licenciaturas (6 ,4 para ambos se

xos) y en las diplomaturas de 6,8 para las mujeres y 6,3 para los hombres. A pesar de 

ello, los resultados de este estudio muestran que las desigualdades en función del sexo 

en el acceso a un puesto de trabajo son notables. En primer lugar, destaca la di feren

cia de casi 4 puntos en la tasa de paro universitario: un 11,6% para las mujeres y un 

7,8% para los hombres. En segundo lugar, el t iempo medio de acceso al primer empleo 

es menor en el caso de los hombres: 6,7 meses f rente a los 8,9 meses para las mujeres. 

En tercer lugar, los porcentajes de empleo encajado, es decir, acordes con los estudios 

realizados, son mucho menores en el caso de las mujeres: un 67% frente al 80% de los 

hombres. Por últ imo, el nivel retributivo mensual medio también resulta más desven

tajoso para las universitarias: 977 euros f rente a 1.177 euros de los hombres, una dife

rencia de 200 euros al mes. 

TABLA 3.8. Indicadores acerca de la inserción laboral de t i tulados y t i tuladas univer

sitarias. Promoción 1999 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

Tardanza med ia d e f ina l i zac ión de estud ios d e d i p l oma tu ra 6,6 años 6,8 años 6,3 años 

No ta med ia de f ina l i zac ión d e estudios de l icenciatura 6,4 6,4 6,4 

Tasa d e pa ro un ivers i tar io 9 ,7% 11,6% 7,8% 

T i e m p o med io d e acceso al e m p l e o 8 meses 8,9 meses 6,7 meses 

E m p l e o e n c a j a d o 7 2 % 6 7 % 8 0 % 

Nive l re t r ibut ivo mensua l m e d i o 1.057 euros 977 euros 1.177 euros 

F U E N T E : E n c u e s t a d e Inse rc ión L a b o r a l d e T i t u l a d o s y T i t u l a d a s Un i ve rs i t a r i as , E u s k a l H e r r i k o U n l b e r t s i t a t e a , 2003 . 
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4 
EMANCIPACIÓN 



E M P L E O 4.1 
El empleo es uno de ámbitos más importantes para conocer las características socio

económicas de una sociedad: indicadores como la tasa de empleo, la población ocu

pada o la tasa de paro dibujan a grandes rasgos no sólo la estructura social en su con

j un to sino las cond ic iones de v ida de los diversos sectores sociales. Es un tema 

imprescindible para el análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres, especial

mente en el colectivo de jóvenes, puesto que las diferencias en este campo han sido y 

siguen siendo considerables. 

Para empezar, en comparación con los principales indicadores de empleo en la Unión 

Europea para la población entre 15 y 24 años, hay que señalar que los datos sobre la 

situación de la juventud en Euskadi muestran un panorama algo di ferente. Mientras 

la tasa de empleo es de 40,7 en la UE, en Euskadi es de 32,5. Las diferencias por sexos 

son mucho más acusadas (27,7 para las mujeres y 39,9 para los hombres) mientras que 

en la UE la tasa masculina supera en 7 puntos a la femenina (44,2 f rente a 37,1). La tasa 

de paro es superior también en Euskadi: 19,1 f rente al 14,9 de la UE. A pesar de que el 

paro joven es muy superior al de la población en general (situado en un 8,3%), la evo

lución muestra una mejora relativa puesto que se ha reducido a menos de la mitad des

de 1996. En todo caso, el descenso del paro juvenil apreciado no debe leerse necesa

r iamente en clave positiva ya que con frecuencia v iene acompañado de empleos en 

condiciones precarias. Por sexos, aunque la diferencia se ha reducido sustancialmente 

en los últimos años, las mujeres jóvenes sufren el paro en mayor medida que los hom

bres. En 2002 la tasa era de 24,9 para las mujeres y 15,4 para los hombres. 
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TABLA 4 .1 . Indicadores clave de empleo comparados: CAE-Unión Europea. Evolución 

1996-2001 

U N I Ó N E U R O P E A C . A . E . 

1996 2001 2001-1996 1996 2002 2002-1996 

T O T A L 

Tasa de e m p l e o ( % pob l . e n t r e 15-24 años) 36,5 40,7 4,2 21,7 32,5 10,8 

Tasa de pa ro juven i l (% pob l . act iva 15-24 años) 20,8 14,9 -5,9 47,6 19,1 -28,5 

Po rcen ta je de j ó v e n e s e n p a r o (% pob l . en t re 15-24 años) 9,6 7,1 -2,5 17,7 7,9 -9,8 

M u j e r e s 

Tasa de e m p l e o ( % pob l . e n t r e 15-24 años) 33,2 37,1 3,9 15,7 27,7 12,0 

Tasa de pa ro juven i l (% pob l . act iva 15-24 años) 22,2 16,0 -6,2 55,9 24,9 -31,0 

Po rcen ta je de j ó v e n e s e n pa ro (% pob l . en t re 15-24 años) 9,5 7,0 -2,5 19,8 9,0 -10,8 

H o m b r e s 

Tasa de e m p l e o ( % pob l . e n t r e 15-24 años) 39,8 44,2 4,4 25,8 39,9 14,1 

Tasa d e pa ro juven i l (% pob l . act iva 15-24 años) 19,7 14,0 -5,7 38,5 15,4 -23,1 

Po rcen ta je de j ó v e n e s en pa ro (% pob l . en t re 15-24 años) 9,7 7,2 -2,5 16,1 6,8 -9,3 

F U E N T E : E G A I L A N . 

La situación laboral está estrechamente vinculada con los t ipos de contrato que se fir

man. Numerosas investigaciones referidas a esta cuestión destacan que el t rabajo pre

cario atr ibuido sobre todo a personas con contrato temporal o asalariadas sin contra

to está realizado mayor i tar iamente por jóvenes y por mujeres. Esta última situación 

escapa a la legalidad por lo que difíci lmente puede ser recogida en estadísticas de 

modo f idedigno. Según datos de la Encuesta de Población en Relación con la Act ivi

dad elaborada en el año 2003 por el EUSTAT dos tercios de la población ocupada asa

lariada t iene un contrato de t ipo indefinido-fi jo. En las personas jóvenes (entre 16 y 24 

años), sin embargo, no l legan a un tercio quienes están en esa situación. Tanto en la 

población en su conjunto como en la juventud, los hombres con este t ipo de contrato 

son mucho más numerosos. El dato más destacado en este aspecto es la incidencia de 

la categoría de personas ocupadas sin contrato. En las personas jóvenes la citada en -
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cuesta establece en un 4 % la proporción de quienes están en esa situación pero si des

glosamos por sexo el dato encontramos que afecta a menos del 2 % de los hombres y 

al 8,7% de las mujeres. 

TABLA 4.2. Población de 16 y más años ocupada asalariada (excepto cooperativistas) 

por el t ipo de contrato y edad según el sexo (en miles). 2003 

T O T A L 

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S 

T O T A L 715,5 412,3 303,2 

16-24 a ñ o s 63,0 36,6 26,4 

Indef in ido- f i jo 480,9 296,8 184,1 

16-24 años 17,3 10,1 7,2 

Tempora l 205,4 112,1 93,3 

16-24 a ñ o s 42,7 25,8 16,9 

Sin con t ra to y o t ros 29,2 3,4 25,8 

16-24 años 3,0 0,7 2,3 

F U E N T E : E U S T A T . E n c u e s t a d e P o b l a c i ó n e n R e l a c i ó n c o n la A c t i v i d a d . 

Teniendo en cuenta exclusivamente los contratos legales, los datos recogidos por el 

I N E M en referencia a la CAE muestran que la mayoría de las personas jóvenes (hasta 

29 años) se ubican en tres categorías: eventua l , por obra o servicio e interinidad. Entre 

los tres t ipos abarcan el 94% sobre el total de contratos f i rmados por jóvenes. En la ca

tegoría de contratos eventuales no existen grandes diferencias en función del sexo 

mientras que los contratos por obra corresponden a más hombres que mujeres (84.666 

f rente a 62.261). Por el contrario, hay muchas más mujeres con contratos de interini

dad que hombres (36.017 f rente a 14.630). En la categoría de contratos indefinidos la 

cant idad de chicos dobla a la de chicas mientras que en el t ipo indefinido de fomento 

de empleo éstas son casi 5.000 y los hombres sólo 1.032. Finalmente, los contratos de 

prácticas engloban a más hombres: 3.648, que a mujeres: 2.627. Por t ramos de edad, 

como era de esperar, la mayoría de estos últimos corresponden a menores de 25 años. 
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Las mujeres jóvenes sufren el paro en mayor medida que los hombres. 

Las tasas son de 24,9 y 15,4 respectivamente. 

TABLA 4.3. Tipo de contrato por sexo y edad . 2003 

M U J E R E S H O M B R E S 

<25 25-29 <25 25-29 

I nde f in ido o rd inar io 824 1.169 1.945 2.303 

inde f in ido f o m e n t o de l e m p l e o 2.347 2.564 531 501 

Minusvá l idos /as 13 22 13 38 

O b r a o servicio 36.182 26.079 47.461 37.205 

E v e n t u a l c i rcunstancias 

d e la p roducc ión 49.083 36.068 54.078 34.253 

In te r in idad 17.975 18.042 7.823 6.807 

Tempora les minusvál idos/as 40 53 61 96 

Tempora l d e inserción 262 374 218 192 

R e l e v o 61 167 514 671 

Práct icas 1.749 878 2.583 1.065 

Fo rmac ión 769 m 1.411 39 

Ot ros con t ra tos 153 173 208 256 

Tota les parc ia les 109.458 85.627 116.846 83.426 

Tota l por sexos 195.085 200.272 

T O T A L 395.357 

F U E N T E : I N E M . 

Durante el año 2003 se han presentado 828.781 demandas de empleo en el I N E M (al

rededor de la mitad por parte de jóvenes menores de 29 años) sin que existan dife

rencias significativas en lo que respecta al sexo en la población general y en las f ran

jas de edad de 20 a 29 años. En las personas más jóvenes, sin embargo, se perciben 

algunas diferencias: los hombres suponen el 60,3% de las personas menores de 20 

años demandantes de empleo. Las bajas de demandas de empleo registradas en el 
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I N E M han sido 829.243 con una distribución equil ibrada según el sexo de la persona 

que se da de baja. De nuevo en este caso se observa la diferencia en el t ramo de edad 

menor de 20 años en el que los chicos suponen el 60,6% sobre el tota l . 

TABLA 4.4. Al tas y bajas de demanda de empleo registradas en el I N E M por edad . 

Porcentajes horizontales. 2003 

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S 

A B S . A B S . % A B S . % 

A l t a s d e d e m a n d a d e e m p l e o 

< 20 años 43.049 25.962 60,3 17.087 39,7 

20 - 24 años 201.264 100.167 49,7 101.097 50,3 

25 - 29 a ñ o s 191.046 93.316 48,8 ^ 97.730 51,2 

Tota l a l tas i ¡28.781 405.149 48,9 $ 2 3 . 6 3 2 51,1 

Bajas d e d e m a n d a d e e m p l e o 

< 20 a ñ o s 41.936 25.396 60,6 t 16.540 39,4 

20 - 24 años 1 98.931 99.085 49,8 99.846 50,2 

25 - 29 años 192.701 93.677 48,6 99.024 51,4 

Tota l ba jas 829:243 1 ' 403.7131 48,7 425.530 51,3 

F U E N T E : I N E M . 

Los datos relativos a las demandas pendientes de empleo en el I N E M muestran una 

mayor proporción de mujeres en las listas de paro registrado salvo el caso del colecti

vo menor de 20 años. Las colocaciones realizadas desde este organismo t ienen una 

proporcionada presencia de ambos sexos con la excepción, de nuevo, del t ramo más 

joven en el que las mujeres no l legan al 40%. 
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TABLA 4.5. Demandas pendientes y colocaciones registradas en el I N E M según edad 

y sexo.2003 

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S 

A B S . A B S . % A B S . % 

D e m a n d a s p e n d i e n t e s (paro reg is t rado) 

< 20 años 1.731 1.015 58,6 716 41,4 

20 - 24 años 11.974 5.722 47,8 6.252 52,2 

25 - 29 a ñ o s 19.187 8.343 43,5 10.844 56,5 

Tota l pend ien tes 123.424 53.159 43,1 70.265 56,9 

C o l o c a c i o n e s reg is t radas 

< 20 años 38.561 23.317 60,5 15.244 39,5 

20 - 24 a ñ o s 185.278 92.627 49,9 92.651 50,1 

25 - 29 a ñ o s 171.640 84.941 49,5 86.699 50,5 

Tota l co locac iones 722.671 359.642 49,8 363.029 50,2 

F U E N T E : I N E M . 

La formación constituye un aspecto esencial para las personas que buscan un empleo. 

Teniendo en cuenta las actividades format ivas organizadas por el I N E M para el fo

mento de empleo, las mujeres son más numerosas en el conjunto del a lumnado parti

c ipante. Las personas jóvenes de más de 20 años siguen la misma tendencia. Una vez 

más, esta edad marca el límite a partir del cual la tendencia en la proporción de mu

jeres se invierte. Todos los datos incluidos en este apar tado indican que las chicas más 

jóvenes se acercan más tarde que los chicos a los organismos de promoción de empleo. 

Las chicas más jóvenes se acercan más tarde que los chicos 

a los organismos de promoción de empleo. 
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TABLA 4.6. Alumnado formado según edad a través del INEM. Porcentajes horizontales. 

2002 

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S 

A B S . A B S . % A B S . % 

< 20 años 465 268 57,6 197 42,4 

20 - 24 años 3.405 1.333 39,1 2.072 60,9 

25 - 29 años 4.550 1.777 39,1 2.773 60,9 

Total a l u m n a d o 15.791 5.889 37,3 9.902 62,7 

F U E N T E : I N E M . 

Además de los indicadores de empleo, las posibil idades de emancipación de las perso

nas jóvenes pueden medirse a través de su capacidad económica o de la renta perso

nal de la que disponen. En cuanto a la disponibil idad económica mensual, más de la 

mitad de las personas disponen de menos de 300 euros al mes. Por sexos, destaca que 

las chicas presentan índices mayores en las categorías inferiores mientras que los chi

cos t ienen una mayor proporción a partir de los 600 euros/mes: más de un 30% de ellos 

supera esa cant idad, porcentaje que en las chicas se sitúa alrededor del 20%. 

TABLA 4.7. Disponibil idad económica mensual de jóvenes (15-29 años). Porcentajes 

verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

M e n o s de 60 euros 23,0 24,4 21,7 

E n t r e 61-300 euros 31,0 34,3 27,8 

D e 301 a 600 euros 14,1 15,1 13,1 

D e 601 a 900 euros 16,8 14,5 19,0 

M á s de 901 euros 9,1 5,7 12,4 

N S / N C 6,0 6,0 6,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

F U E N T E : J u v e n t u d V a s c a 2000, G o b i e r n o V a s c o . 
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La renta personal anual muestra que la juventud t iene una media inferior a la de la 

población tota l , sobre todo en el t ramo de edad de 18 a 24 años. La diferencia por se

xos es notable: en la franja de 18 a 24 años la media masculina casi dobla a la femeni 

na (3.188 euros f rente a 1.605 euros) y en el t ramo de 24 a 29 años es de 8.312 euros 

para los hombres y de 5.677 euros para las mujeres. La mayor parte de la renta t iene 

su or igen en el t rabajo para ambos sexos, aunque proporcionalmente los beneficios 

provenientes del capital integran una parte mayor en el caso de las mujeres. 

TABLA 4.8. Renta personal media por edad según sexo y t ipo de renta (en euros). 

1997 

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S 

Renta 

Total 

Renta del 

Trabajo 

Renta del 

capital 

Renta de 

Actividad 

Renta 

Total 

Renta del 

Trabajo 

Renta del 

capital 

Renta de 

Actividad 

Renta 

Total 

Renta del 

Trabajo 

Renta del 

capital 

Renta de 

Actividad 

18-24 años 2.535 2.335 82 110 3.424 3.188 80 146 1.605 1.442 83 72 

25-29 años 7.480 6.784 175 508 9.206 8.312 183 698 5.677 5.187 168 310 

Total 9.888 8.473 654 737 13.882 12.118 607 1.130 6.122 5.036 699 366 

F U E N T E : E U S T A T . Es tad ís t i ca d e r e n t a p e r s o n a l y fami l i a r . 

V I V I E N D A 

La emancipación de las personas jóvenes está di rectamente relacionada con sus posi

bil idades de acceso a una vivienda. Precisamente, el derecho a disponer y disfrutar de 

una vivienda digna consiste actua lmente uno de los problemas más graves para la ju 

ventud en nuestra sociedad y una de las prioridades en la actuación de los poderes pú

blicos. Hasta hace muy poco t iempo las posibles diferencias existentes entre las muje

res y los hombres a este respecto no han sido anal izadas y aún hoy no son abundantes 
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los datos desagregados por sexo. Cur iosamente, a pesar de su clara relación con la di

mensión económica, la vivienda se ha considerado f recuentemente un ámbi to neutral 

en el que las diferencias por sexo resultan irrelevantes, percepción que, como veremos, 

no se cumple en la real idad. Según datos del O B J O V I (Observator io J o v e n de la V i 

vienda en España) casi un tercio de las personas entre los 18 y 34 años viven emanci 

padas, es decir, fuera del hogar de or igen. Existen diferencias considerables en función 

del sexo puesto que el 3 5 , 1 % de mujeres están emancipadas mientras que en el caso 

de los hombres el porcentaje es de 25,6%. 

T A B L A 4.9. J ó v e n e s emancipados y emancipadas en la CAE. 2003 

TOTAL 18-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS HOMBRES MUJERES 

N ú m e r o de j ó v e n e s emanc ipados /as 158.684 9.601 39.634 109.449 68.467 90.217 

% sobre to ta l j ó v e n e s 3 0 , 3 % 1,8% 7,6% 20 ,9% 1 3 , 1 % 17 ,2% 

Tasa d e e m a n c i p a c i ó n (1) 30 ,3% 5,4% 22 ,9% 6 3 , 1 % 25 ,6% 3 5 , 1 % 

(1) Tasa d e e m a n c i p a c i ó n : p o r c e n t a j e d e p e r s o n a s q u e v i v e n f u e r a de l h o g a r d e o r i g e n r e s p e c t o de l t o t a l d e p e r s o n a s 

d e su m i s m a e d a d . 

F U E N T E : O B J O V I ( O b s e r v a t o r i o J o v e n d e la v i v i e n d a e n E s p a ñ a ) . 2003 . 

De acuerdo con la misma fuente, los hogares jóvenes son 82.069 en la CAE, lo que su

pone un 11,4% sobre el total de hogares. De ellos, casi el 60% está encabezado por 

hombres. La tasa de principalidad masculina (el porcentaje de personas que son cabe

za de hogar respecto al total de personas de esa edad) resulta, por tanto , más eleva

da que la femenina: 18,2% f rente a 13%. Destaca el contraste entre estos datos y los 

de la tabla anter ior en la que se muestra el mayor índice de emancipación de las mu

jeres jóvenes. Esto significa que, a pesar de que ellas están emancipadas en mayor pro

porción, son ellos por lo general la persona de referencia de los hogares. La propia ne

cesidad de definir una persona de referencia en el hogar nos hace retroceder a épocas 

anteriores en las que existía un cabeza de familia c laramente especif icado, concepto 



que en la actual idad resulta inadecuado para entender la dinámica social, sobre todo 

en el caso de la juventud. 

TABLA 4.10. Hogares jóvenes en la CAE. 2003 

TOTAL 18-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS HOMBRES MUJERES 

N ú m e r o d e hoga res 82.069 4.249 19.967 57.853 48.707 33.362 

% sobre to ta l d e hoga res 11,4% 0,6% 2 ,8% 8,0% 6,7% 4 , 6 % 

Tasa d e p r i n c i p a l i d a d * * 15,7% 2 ,4% 11,6% 33 ,4% 18 ,2% 1 3 % 

Personas por h o g a r 2,49 2,48 2,25 2,58 2,42 2,60 

F U E N T E : O B J O V I ( O b s e r v a t o r i o J o v e n d e la v i v i e n d a e n E s p a ñ a ) . 2003. *Tasa d e p r i n c i p a l i d a d : p o r c e n t a j e d e p e r s o n a s 

q u e son c a b e z a d e h o g a r ( p e r s o n a d e r e f e r e n c i a ) r e s p e c t o al t o t a l d e p e r s o n a s d e su m i s m a e d a d . 

Los datos acerca del salario medio de las personas jóvenes y de los hogares encabeza

dos por ellas en la CAE conf i rman una vez más las diferencias entre los sexos observa

das en la mayoría de los indicadores económicos util izados a lo largo de este informe: 

mientras que los hombres entre 18 a 34 años disponen de un salario medio de 14.535 

euros anuales, la media para las mujeres baja hasta 11.500 euros. Los hogares encabe

zados por hombres jóvenes ingresan una media de 21.151 euros/año, cifra que en el 

caso de los hogares encabezados por mujeres jóvenes es de 18.104 euros. 

TABLA 4.11. Salario y gastos del hogar joven (en euros anuales) en la CAE. 2003 

TOTAL 18-24 AÑOS 25-29 AÑOS 30-34 AÑOS HOMBRES MUJERES 

Salario medio joven 14.680,06 7.986,01 12.315,21 20.166,51 14.535,09 11.500,55 

Salario medio hogar joven 19.820,08 13.733,75 17.258,75 17.258,49 21.151,22 18.104,01 

: U E N T E : O B J O V I ( O b s e r v a t o r i o J o v e n d e la v i v i e n d a e n E s p a ñ a ) . 2003 . 



La Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la C A P V realizada en 2002 

por el Gobierno Vasco identifica las características de las personas necesitadas de vi

vienda (6). El porcentaje de mujeres necesitadas de vivienda es superior al de hombres 

en la franja de edad de 18 a 24 años. En la franja siguiente (de 25 a 34 años), en la que 

se ubica la mayoría de las personas necesitadas, la proporción es más elevada en los 

hombres: 55,6% f rente a 50%. Teniendo en cuenta su situación laboral, la mayoría de 

las personas con necesidad de vivienda t ienen contrato fijo o tempora l , con porcenta

jes similares en ambos sexos. 

TABLA. 4.12. Características de las personas necesitadas de acceso a la v iv ienda. Por

centajes verticales sobre total de personas necesitadas. 2002 

C A R A C T E R Í S T I C A S P O R C E N T A J E 

M U J E R E S H O M B R E S 

E d a d 

D e 18 a 24 años 39,1 32,2 

D e 25 a 34 años 50,0 55,6 

D e 35 y más años 11,0 12,1 

Tota l 100,0 100,0 

E d a d M e d i a 27,5 años 28,3 años 

S i t u a c i ó n labora l 

O c u p a d o / a por cuen ta prop ia 4,5 10,0 

O c u p a d o / a con con t ra to f i jo 42,1 42,0 

O c u p a d o / a con con t ra to t e m p o r a l 41,1 39,3 

P a r a d o / a 6,3 4,0 

Labores del h o g a r 2,5 0,0 

Es tud ian te 0,4 1,0 

Ot ra s i tuac ión 3,2 3,8 

T O T A L 100,0 100,0 

F U E N T E : E n c u e s t a s o b r e N e c e s i d a d e s y D e m a n d a d e V i v i e n d a e n la C A P V ( I I I -2002) . 

(6) La Encuesta sobre Necesidades y Demanda de Vivienda en la CAPV se real izó a la pob lac ión d e 18 a 44 

a ñ o s con a lgún t ipo d e ingreso e c o n ó m i c o . 
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5 
VIDA DIARIA 

HOY 



U S O DEL T I E M P O 5.1 

El uso del t iempo es una dimensión fundamenta l en la vida de cada persona. A fin de 

cuentas, la distribución que hacemos del t iempo en las distintas actividades cotidianas 

(descanso, t rabajo doméstico, estudio, t rabajo, relaciones, ocio, etc.) manifiesta nues

tra forma vida diaria y por ello, es un fiel reflejo de las desigualdades existentes en la 

sociedad, de manera especial las que se dan entre las mujeres y los hombres. La im

portancia de analizar el uso del t iempo se revela en la realización de estudios como, 

en el caso de la CAE, la Encuesta de Presupuestos del Tiempo 2003 (EPT-2003) del E U S -

TAT. Este estudio engloba las múltiples actividades diarias en ocho bloques principales 

y t iene en cuenta por un lado, la media de horas y minutos dedicado a cada bloque 

( t iempo medio social) y por otro lado, el t iempo medio dedicado por las personas que 

dicen realizar ese t ipo de actividad (el t iempo medio por part icipante) (7). En la ex

plotación de los datos de esta encuesta la edad utilizada para delimitar el grupo de 

personas jóvenes es de 34 años. 

Si tenemos en cuenta las ocho categorías principales establecidas en la EPT-2003, en 

contramos que los hombres en general dedican algo más de t iempo a todas ellas a ex

cepción de el t rabajo doméstico y el cuidado de personas, tanto en la población total 

como entre quienes participan en cada act ividad. La misma pauta se repite en la po

blación menor de 34 años con una pequeña salvedad: en ese colectivo las mujeres de

dican algo más de t iempo a los trayectos que los hombres aunque la diferencia es pe

queña. 

Por actividades, las necesidades fisiológicas ocupan la mayor parte del t iempo diario 

(alrededor de 11:50) y las diferencias por sexos son reducidas con sólo 3 minutos más 

(7) Los resu l tados d e esta encues ta se d iv iden t a m b i é n según los días d e la s e m a n a : d e lunes a j ueves , v ier

nes, s á b a d o y d o m i n g o . En este i n fo rme sólo se t i e n e e n cuen ta el t i e m p o m e d i o d iar io sin este desg lose. 
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para los hombres. El t rabajo profesional y el t iempo de estudio integran la siguiente 

categoría en cuanto a cant idad de t iempo medio. Aquí las diferencias entre los sexos 

son notables tan to en la población total (los hombres dedican 4:14 h. y las mujeres 

2:35) como, en menor medida, en las personas jóvenes (5:13 para los hombres y 4:59 

para las mujeres). Entre las personas participantes (es decir, de jando de lado a quienes 

no l levan a cabo trabajo profesional o de estudio) existen también diferencias: en me

nores de 34 años la media masculina es de 7:09 mientras que la femenina es de 6:51. 

Los trabajos domésticos ocupan como media 2:23 h. al día, t iempo que se reduce a la 

mitad en el caso de la juventud (1:07) y más aún en los hombres jóvenes (0:41 f rente a 

1:33 de las mujeres). Entre quienes dedican algún t iempo a esta actividad las di feren

cias siguen siendo notorias: 1:17 en hombres y 2:01 en mujeres. Por lo que respecta al 

cuidado de personas la juventud dedica menos t iempo que la población en general 

pero esto desaparece en el caso de quienes dicen dedicar algún t iempo a esta activi

dad: 1:46 h. de media. La diferencia en función del sexo en la juventud es de 46 minu

tos: 1:11 en hombres y 1:57 en mujeres. 

Finalmente, la vida social y el ocio l lenan una parte importante del día. La personas jó

venes dedican algo más de t iempo a las relaciones sociales que la población total y los 

hombres jóvenes aún más que las mujeres: entre quienes realizan esta actividad son 

2:27 y 1:54 respect ivamente. El t iempo libre, sumando el ocio pasivo y el activo, supo

ne 4:42 h. en la vida diaria de los hombres menores de 34 años mientras que es de 3:52 

para las mujeres de ese t ramo de edad, es decir, la diferencia es de 50 minutos diarios. 
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T A B L A 5.1. Media de horas dedicadas a act ividades principales, según edad y sexo 

P O B L A C I Ó N T O T A L M E N O R E S D E 34 A Ñ O S 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

T i e m p o m e d i o socia l 

Neces idades f is io lógicas 11:50 11:51 11:48 11:37 11:37 11:36 

Traba jo pro fes iona l y t i e m p o d e f o rmac ión 3:23 4:14 2:35 5:06 5:13 4:59 

Trabajos domést icos 2:23 1:10 3:31 1:07 0:41 1:33 

Cu idados a las personas del h o g a r 0:21 0:12 0:29 0:15 0:05 0:25 

V ida social 0:58 1:04 0:52 1:16 1:27 1:03 

Oc io ac t ivo : depor tes , y PC e In te rne t 1:17 1:27 1:08 1:03 1:11 0:54 

Oc io pas ivo y a f ic iones 2:39 2:46 2:33 2:03 2:14 1:53 

Trayectos 1:08 1:14 1:03 1:32 1:30 1:34 

T i e m p o m e d i o por p a r t i c i p a n t e 

Neces idades f is io lógicas 11:50 11:51 11:48 ,1:37 11:37 11:36 

Traba jo pro fes iona l y t i e m p o d e f o rmac ión 6:58 7:22 6:25 7:00 7:09 6:51 

Trabajos domést icos 3:02 1:47 3:53 1:43 1:17 2:01 

Cu idados a las personas del h o g a r 1:46 1:22 1:59 1:46 1:11 1:5/ 

V ida social 1:50 1:57 1:43 2:11 2:27 1:54 

Oc io ac t i vo : depor tes , y PC e In te rne t 2:09 2:22 1:55 1:55 2:08 1:42 

Oc io pas ivo y a f ic iones 2:54 3:02 2:47 2:22 2:34 2:10 

Trayectos 1:27 1:28 1:25 1:41 1:37 1:44 

F U E N T E : E u s t a t . E n c u e s t a d e P r e s u p u e s t o s d e T i e m p o . 2003 . 

Vemos, por tanto, que aún estamos lejos de confirmar el ansiado cambio generacional 

según el cual los hombres jóvenes han asumido las tareas domésticas y de cuidado de 

personas en la misma medida que las mujeres. Para profundizar en uno de estos as

pectos, hemos intentado identificar a las "personas cuidadoras" seleccionando exclu

s ivamente a quienes dicen realizar a lguna act ividad de cuidado (bien sea a niños y ni

ñas, bien sea a personas adultas) para analizar qué t ipo de distribución del t iempo 

llevan a cabo. Incluso dentro de este colectivo "cuidador" las mujeres dedican más 

t iempo a los trabajos domésticos (más de una hora de diferencia) y de cuidado (46 mi

nutos más) mientras que los hombres disponen de mucho más t iempo para la vida so-
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cial y el ocio: sumando las tres categorías (ocio activo, pasivo y vida social) son 6 : 3 1 

n a r a p i l o s v 5 : 0 8 n a r a p i l a s . 

— Los chicos disponen de más tiempo de ocio. 

— Las chicas dedican más tiempo al cuidado de niñas y niños. 

TABLA 5.2. Media de horas de las personas que realizan actividades de cuidados a 

personas, según edad y sexo 

P O B L A C I Ó N T O T A L M E N O R E S DE 34 A Ñ O S 

Total H o m b r e s M u j e r e s Total H o m b r e s M u j e r e s 

Neces idades f is io lógicas 11:05 11:16 10:59 11:02 11:43 10:49 

Traba jo pro fes iona l y t i e m p o de f o rmac ión 6:39 7:09 6:14 6:44 6:24 6:51 

Trabajos domést icos 3:12 1:46 3:55 2:25 1:33 2:40 

Cu idados a las personas del h o g a r 1:46 1:22 1:59 1:46 1:11 1:57 

V ida social 1:28 1:35 1:24 1:23 2:02 1:14 

Oc io ac t ivo : depor tes , y PC e In te rne t 1:48 2:03 1:38 1:50 1:51 1:49 

Oc io pas ivo y a f ic iones 2:28 2:33 2:25 2:14 2:38 2:05 

Trayectos 1:21 1:20 1:22 1:33 1:32 1:34 

F U E N T E : E u s t a t . E n c u e s t a d e P r e s u p u e s t o s d e T i e m p o . 2003 . 

Si tenemos en cuenta algunas de las actividades concretas dentro de cada uno de los 

bloques mencionados hasta el momento, observamos que dentro de las personas par

t icipantes las personas jóvenes dedican 1 :40 h. al cuidado de niños y niñas, algo más 

que la población en general . En el caso del cuidado de personas adultas, el t iempo de

dicado resulta menor que el de la media de la población: es algo menos de una hora, 

mientras que la media social es de 1 : 4 3 ; es muy probable que el cuidado en este tra

mo de edad se dirija especialmente a los hijos e hijas pequeñas. A este respecto las di

ferencias entre los sexos son considerables: 1 : 5 1 es la media de las mujeres f rente a 

0 : 5 8 , que es la de los hombres. La desigualdad se hace patente también en la tarea de 

ayudar a otros hogares, actividad a la que las mujeres jóvenes dedican 2 : 3 0 mientras 

que los hombres lo hacen durante 1 : 5 1 h./día. 



Las actividades concretas de ocio activo muestran que los hombres jóvenes le dedican 

más t iempo que las mujeres: deporte, 1:46 y 1:15 y en excursiones y paseos 1:55 y 1:35 

respect ivamente. En ocio pasivo las diferencias se invierten en el uso de ordenador (ac

t iv idad a la que dedican más t iempo las mujeres, 1:32 f rente a 1:12) y en el caso de in

ternet el t iempo es idéntico para ambos sexos: 1:18. F inalmente, la lectura o segui

miento de medios de información llena 2:11 d iar iamente en la vida de los hombres 

jóvenes, 20 minutos más que en la de las mujeres. 

TABLA 5.3. Media de horas por participante y actividad según edad y sexo 

T O T A L < 34 A Ñ O S 

T O T A L H O M B R E M U J E R T O T A L H O M B R E M U J E R 

C u i d a d o s 

Cu idados a n iños y n iñas 1:22 1:01 1:33 1:40 0:58 1:51 

Cu idados a personas adu l tas 1:43 1:21 1:48 0:57 0:53 0:59 

A y u d a s in fo rma les a o t ros hoga res 1:36 1:10 2:07 2:06 1:51 2:30 

Ocio p a s i v o y a c t i v o 

Práct ica de un d e p o r t e 1:24 1:37 1:06 1:34 1:46 1:15 

Excurs iones y paseos 2:06 2:19 1:54 1:44 1:55 1:35 

Uso de o r d e n a d o r y o t ros in formát icos 1:18 1:17 1:20 1:20 1:12 1:32 

Uso de In te rne t 1:24 1:28 1:17 1:18 1:18 1:18 

M e d i o s d e d i fus ión e i n fo rmac ión 2:28 2:34 2:22 2:01 2:11 1:50 

J u e g o s e instrucción 1:07 1:05 1:09 0:58 0:50 1:01 

Asis tencia a espectácu los 1:56 2:01 1:52 1:56 1:57 1:55 

J u e g o s 1:46 1:56 1:32 1:20 1:28 1:08 

A f i c iones art íst icas y o t ras 1:42 1:50 1:28 1:32 1:57 1:06 

Sin ac t i v idad 1:11 1:05 1:17 0:55 0:50 1:00 

V i d a socia l 

Recepc iones y sal idas 2:05 2:10 1:55 2:48 2:56 2:36 

Conversac iones 1:15 1:15 1:15 1:14 1:21 1:07 

Par t i c ipac ión rel ig iosa 1:01 1:00 1:01 1:26 1:18 1:33 

Par t i c ipac ión civi l , des in te resada y ayudas 1:21 1:36 0:57 1:54 1:47 2:19 

Traba jo des in te resado en o rgan izac ión 2:29 2:29 2:29 2:37 2:26 2:51 

Traba jo a t ravés de o rgan izac ión 1:13 0:37 1:17 0:50 0:50 0:50 

F U E N T E : E u s t a t . E n c u e s t a d e P r e s u p u e s t o s d e T i e m p o . 2003 . 
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N U E V A S j - ^ 

T E C N O L O G Í A S 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (en ade lante TICs) se han ¡do 

incorporando paulat inamente a nuestra vida cotidiana durante los últimos t iempos. 

De manera especial, son las personas jóvenes quienes han asumido más ráp idamente 

la integración y util ización de estos nuevos instrumentos en su cot id ianeidad. El G o 

bierno Vasco abordó el estudio de esta cuestión en el estudio de 2003 Retratos de J u 

ventud n ° 6 tomando como referencia la población de 15 a 29 años. Según este estu

dio, y por lo que respecta a la atracción que suscitan estas novedades, la juventud de 

la CAE muestra un e levado interés ante el desarrollo de la ciencia y la tecnología: un 

68% dice sentir mucho o bastante interés al respecto. Este interés se produce en ma

yor medida entre los hombres (con un 72%) que entre las mujeres (64%). Cabe desta

car que el porcentaje de mujeres que no t iene ningún interés en las tecnologías, pese 

a ser pequeño, casi dobla el masculino (9% f rente a 5%). 

TABLA 5.4. Interés ante las novedades en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Por

centajes verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

M u y in teresado/a 18 15 21 

B a s t a n t e in teresado/a 50 49 51 

Poco in teresado/a 25 26 23 

N a d a in teresado/a 7 9 5 

N S / N C 1 ilL/**" 
T O T A L 100 100 100 

F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 
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La valoración del grado de necesidad de las nuevas tecnologías varía en función de los 

diversos instrumentos concretos de que se t rate. Así, el ordenador personal recibe la 

valoración más alta: el 74% lo considera muy necesario, porcentaje igual en chicos y 

chicas. También es alto el porcentaje que considera internet como algo muy/bastante 

necesario con tres puntos más en el caso de las mujeres respecto a los hombres: 64% 

f rente a 61 %. El 57% de las personas encuestadas de ambos sexos af irma que el correo 

electrónico es muy o bastante necesario. De igual modo, la mayoría considera el te lé

fono móvil muy o bastante necesario (56%): son las mujeres a las que más necesario 

les parece (61 % ) f rente a un 52% masculino. En el otro extremo, el 47% de los hom

bres considera el móvil nada necesario f rente al 39% de las mujeres. 

Podemos hablar de la existencia de cierto rechazo general a los canales digitales de te

levisión, puesto que un 87% los juzga poco o nada necesarios. También otras tecnolo

gías como la televisión por cable o el fax se encuentran en esta categoría de tecnolo

gías poco o nada necesarias. Por últ imo, el DVD queda asimismo desplazado a utensilio 

poco o nada necesario para la población de ambos sexos (84%). De estos datos pode

mos concluir que la juventud considera más necesarias e importantes las tecnologías 

relacionadas con la informática (ordenadores, internet y correo electrónico) y la te le

fonía, considerando todavía las demás poco o nada importantes, probablemente por 

no ver aún su uti l idad práctica (el fax t iene una estrecha vinculación con el t rabajo) o 

tal vez por su carestía o escasa implantación actual (televisión digital o por cable). Ade 

más, con la excepción de algunos rasgos ya subrayados, la opinión para con las nuevas 

tecnologías es muy similar en las mujeres y los hombres. 

— Los chicos están más interesados que las chicas en las nuevas tecnologías 

— No hay diferencias por sexo en relación con la necesidad y utilidad de las TICs. 
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TABLA 5.5. Necesidad de las nuevas tecnologías por sexo. Porcentajes verticales 

T O T A L H O M B R E S M U J E R E S 

T E L É F O N O M Ó V I L M u y / b a s t a n t e necesar io 56 52 61 

P o c o necesar ios 26 26 26 

N a d a necesar ios 18 21 13 

Ns/Nc 0 0 0 

C A N A L E S D I G I T A L E S DE T V M u y / b a s t a n t e necesar io 12 13 12 

P o c o necesar ios 36 37 33 

N a d a necesar ios 52 50 54 

Ns/Nc 0 0 1 

O R D E N A D O R P E R S O N A L M u y / b a s t a n t e necesar io 74 74 74 

P o c o necesar ios 12 11 13 

N a d a necesar ios 14 15 13 

Ns/Nc 0 0 0 

C O N E X I Ó N A I N T E R N E T M u y / b a s t a n t e necesar io 63 61 64 

P o c o necesar ios 15 15 16 

N a d a necesar ios 21 23 19 

Ns/Nc 1 1 0 

D V D M u y / b a s t a n t e necesar io 16 18 13 

Poco necesar ios 35 34 37 

N a d a necesar ios 49 48 49 

Ns/Nc 0 0 0 

T E L E V I S I Ó N P O R C A B L E M u y / b a s t a n t e necesar io 16 14 18 

P o c o necesar ios 33 34 33 

N a d a necesar ios 50 52 48 

Ns/Nc 1 0 1 

F A X M u y / b a s t a n t e necesar io 21 20 22 

P o c o necesar ios 27 24 30 

N a d a necesar ios 51 55 46 

Ns/Nc 1 0 2 

C O R R E O E L E C T R Ó N I C O M u y / b a s t a n t e necesar io 57 56 57 

P o c o necesar ios 16 16 16 

N a d a necesar ios 27 27 26 

Ns/Nc 0 0 1 

100 100 100 

F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 
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Entre las uti l idades que los y las jóvenes dan a internet, destaca la de buscar empleo 

(señalada por el 78%), un dato lógico si tenemos en cuenta el momento vital en el que 

se encuentran. El porcentaje aumenta en las mujeres ( 8 1 % frente a 75%). Por otro 

lado, también la mayoría juzga importante la uti l idad de internet en la preparación y 

gestión de viajes, para leer la prensa o consultar los servicios de la administración. En 

el primer caso los porcentajes por sexo son idénticos (75%) pero en la consulta a la ad 

ministración el índice de las mujeres sube y en la lectura de prensa ocurre lo mismo con 

el de los hombres. La util idad menos importante, según jóvenes de ambos sexos, es en 

trar en contacto con el ámbi to político (17%). Por últ imo, cabe destacar que sólo un 

24% de los hombres f rente al 40% de las mujeres encuentra útil ver las colecciones de 

arte de los museos por internet. 

TABLA 5.6. Interés por las uti l idades de internet por sexo. Porcentajes verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

V e r co lecc iones de a r te e n los museos 32 40 24 

Con tac to con pol í t ico, par t ic ipar e n d e b a t e s pol í t icos 17 14 20 

Segu i r curso o f o r m a c i ó n e n d i rec to (on- l ine) 64 70 58 

Consu l tar op in ión méd ica sobre un p rob lema d e salud 59 63 56 

Consu l ta r servicios admin is t ra t ivos , o b t e n e r d o c u m e n t o s 72 74 70 

Leer prensa d iar ia , revistas y ot ras pub l icac iones 70 65 74 

P repa ra r un v ia je : reservas, i n fo rmac ión 75 75 75 

Rea l izar compras 34 32 36 

Buscar e m p l e o 78 81 75 

Real izar, ges t ionar y consu l ta r sus cuen tas bancar ias 53 51 54 

100 100 100 

F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 
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6 
ACTITUDES DE LA 
JUVENTUD EN EL 
ÁMBITO PÚBLICO 

Y PRIVADO 



Este apar tado recoge una serie de indicadores acerca de las actitudes y el comporta

miento de la juventud en Euskadi en relación con dos dimensiones ubicadas en dos es

feras completamente distintas: por un lado, el comportamiento político y por otro, la 

sexualidad. Se intenta aunar así en una misma panorámica opiniones referidas al cam

po público por excelencia, la política, y a la vida privada en una de sus vert ientes más 

íntimas, la sexualidad. 

A C T I T U D E S S -+ 

P O L Í T I C A S D«JI 
La primera conclusión que muestran los datos es que la política suscita un interés muy 

reducido entre la juventud vasca. Según el estudio Retratos de Juven tud n ° 6 publica

do por el Gobierno Vasco en 2003, el 4 3 % de las personas de 15 a 29 años no están 

nada interesadas en política. Siguiendo las tendencias que señalan la mayoría de las 

investigaciones sobre este tema, el interés por la política de los hombres es superior: 

un 36% t iene mucho o algún interés, porcentaje que en las mujeres es de 30%. La pro

ximidad a los partidos políticos es excepcional puesto que sólo el 3 % afirma sentir mu

cha cercanía en tanto que el 56% se siente muy lejos. En el caso de las mujeres, la le

janía aumenta en varios puntos. La ubicación en el espectro ideológico es una cuestión 

ante la que no se pronuncia el 38% de las personas jóvenes, 40% en las chicas y 36% 

en los chicos. No obstante, la mayoría de la juventud se ubica c laramente en la iz

quierda (37% de los chicos y 33% de las chicas). 
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TABLA 6 .1 . Interés por la política, proximidad a algún part ido político y ubicación en 

el eje izquierda-derecha según sexo. Porcentajes verticales 

T O T A L H O M B R E M U J E R 

¿ E N Q U É M E D I D A E S T Á U D . 

I N T E R E S A D O / A E N LA P O L Í T I C A ? 

¿ E N Q U É M E D I D A E S T Á U D . 

I N T E R E S A D O / A E N LA P O L Í T I C A ? M u y in teresado/a 3 10 7 

¿ E N Q U É M E D I D A E S T Á U D . 

I N T E R E S A D O / A E N LA P O L Í T I C A ? 

A l g o in te resado/a 25 26 23 

¿ E N Q U É M E D I D A E S T Á U D . 

I N T E R E S A D O / A E N LA P O L Í T I C A ? 

N o muy in teresado/a 23 24 23 

¿ E N Q U É M E D I D A E S T Á U D . 

I N T E R E S A D O / A E N LA P O L Í T I C A ? 

Nada in teresado/a 43 39 46 

¿ E N Q U É M E D I D A E S T Á U D . 

I N T E R E S A D O / A E N LA P O L Í T I C A ? 

NS /NC 1 I 1 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? M u y próx imo/a 3 4 3 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? 

B a s t a n t e próx imo/a 8 9 7 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? 

A l g o próx imo/a 15 16 15 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? 

Poco próx imo/a 16 18 15 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? 

Nada próx imo/a 56 53 59 

¿ S E S I E N T E U D . P R Ó X I M O / A A 

A L G Ú N P A R T I D O P O L Í T I C O ? 

N S / N C 1 1 1 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? Ex t rema derecha 0 0 0 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

Derecha 4 4 3 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

Cen t ro de recha 3 2 3 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

Cen t ro 14 13 14 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

Cen t ro izqu ierda 6 6 5 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

Izqu ierda 35 37 33 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

Ext rema izquierda 1 1 1 

E N T R E SER DE D E R E C H A Y 

DE I Z Q U I E R D A , 

¿ C Ó M O SE D E F I N E U D . ? 

N S / N C 38 36 40 

F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 

La confianza que inspiran las instituciones políticas y sociales constituye otra impor

tan te dimensión para conocer las actitudes políticas. En general , la desconfianza de la 

juventud es bastante elevada aunque se observan diferencias considerables en función 

del t ipo de institución de que se t rate puesto que quienes más recelo suscitan son los 

partidos, el ejército y la iglesia: en las dos primeras no l legan al 15% quienes t ienden 
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a confiar en ellas y en la tercera el porcentaje es de 16%. En los tres casos vemos unos 

mayores índices en el caso de las mujeres. La Justicia, el Par lamento, la televisión, la 

O N U y la prensa inspiran confianza a más de un tercio de las personas jóvenes. El ín

dice de confianza aumenta para los sindicatos y la radio y supera el 70% en el caso de 

la Ertzantza, las ONGs y el sistema educat ivo. Práct icamente en todos los casos, las mu

jeres t ienden a confiar en mayor medida que los hombres en las instituciones mencio

nadas con la destacada excepción de los sindicatos. Las diferencias en función del sexo 

son más acusadas en los medios de comunicación: por ejemplo, el 60% de las chicas 

confía en la radio y el 49% en la prensa, porcentajes que en los chicos son de 49% y 

38% respect ivamente. 

TABLA 6.2. Confianza en las instituciones según sexo. Porcentajes verticales 

T O T A L H O M B R E M U J E R 

S I S T E M A E D U C A T I V O V A S C O T i e n d e a conf ia r 76 74 78 

N o t i e n d e a conf ia r 19 20 19 

N S / N C 5 6 4 

E R T Z A N T Z A T iende a conf ia r 70 66 73 

N o t i e n d e a conf ia r 23 27 20 

N S / N C 7 7 7 

I G L E S I A T iende a con f ia r 26 22 31 

N o t i e n d e a conf ia r 67 72 61 

N S / N C 7 7 8 

J U S T I C I A T iende a conf ia r 32 31 33 

N o t i e n d e a conf ia r 59 61 55 

N S / N C 9 8 11 

P R E N S A T i e n d e a conf ia r 43 38 49 

N o t i e n d e a conf ia r 50 56 44 

N S / N C 6 6 7 

R A D I O T iende a conf ia r 54 49 60 

N o t i e n d e a conf ia r 40 46 34 

N S / N C 6 5 6 

T E L E V I S I Ó N T iende a conf ia r 39 34 45 

N o t i e n d e a conf ia r 55 60 49 

N S / N C 6 5 6 
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TABLA 6.2. Confianza en las instituciones según sexo. Porcentajes verticales (conti

nuación) 

T O T A L H O M B R E M U J E R 

P A R T I D O S P O L Í T I C O S T iende a conf ia r 11 11 12 

N o t i e n d e a conf ia r 82 83 80 

N S / N C 7 6 8 

P A R L A M E N T O V A S C O T iende a conf ia r 36 36 37 

N o t i e n d e a conf ia r 49 54 45 

N S / N C 14 11 18 

S I N D I C A T O S T iende a conf ia r 47 49 44 

N o t i e n d e a conf ia r 37 40 35 

N S / N C 16 11 22 

E J É R C I T O T iende a conf ia r 14 11 17 

N o t i e n d e a conf ia r 75 83 66 

N S / N C 11 6 17 

N A C I O N E S U N I D A S T iende a conf ia r 42 40 46 

N o t i e n d e a conf ia r 43 50 35 

N S / N C 15 10 20 

O R G A N I Z A C I O N E S N O 

G U B E R N A M E N T A L E S T iende a conf ia r 75 76 75 

N o t i e n d e a conf ia r 17 19 16 

N S / N C 7 6 9 
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F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 

Aunque tienen menos interés que los chicos en la política, 

las chicas tienen más confianza en las instituciones. 

La valoración de las di ferentes administraciones públicas que conf iguran nuestro en

torno político-institucional muestra que el grado más alto de satisfacción corresponde 

a las Diputaciones Forales, con un 66% de media, dos puntos más las mujeres y dos me

nos los hombres. Los ayuntamientos y el Gobierno Vasco resultan satisfactorios para el 



64% de las personas jóvenes, índices que son más altos para las chicas jóvenes. En el 

otro lado, el Gobierno español y la Comisión Europea obt ienen un menor grado de sa

tisfacción, siendo la visión más negat iva en los hombres: el 56% se muestra insatisfe

cho con el Gobierno español y el 37% con el europeo, porcentajes que en las chicas 

son de 48% y 27% respect ivamente. 

TABLA 6.3. Grado de satisfacción con la Administración según sexo. Porcentajes ver

ticales 

T O T A L H O M B R E M U J E R 

A Y U N T A M I E N T O DE 

S U L O C A L I D A D Sat is fecho/a 

Insat is fecho/a 

N S / N C 

64 

28 

8 

62 

31 

7 

66 

25 

9 

D I P U T A C I Ó N F O R A L Sat is fecho/a 

Insat is fecho/a 

N S / N C 

66 

17 

17 

64 

20 

16 

68 

14 

18 

G O B I E R N O V A S C O Sat is fecho/a 

Insat is fecho/a 

N S / N C 

64 

22 

14 

62 

24 

14 

66 

20 

14 

G O B I E R N O E S P A Ñ O L Sat is fecho/a 

Insat is fecho/a 

N S / N C 

32 

53 

15 

29 

56 

14 

36 

48 

16 

G O B I E R N O E U R O P E O 

( C O M I S I Ó N E U R O P E A ) Sat is fecho/a 

Insat is fecho/a 

N S / N C 

40 

31 

29 

37 

36 

28 

43 

27 

30 

F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 

Finalmente, la valoración ante las actuaciones de la Administración muestra que la Sa

nidad es el área mejor valorada (un 70% así lo af irma), mientras que, por el contrario, 

la vivienda recibe una mala valoración por parte de la mitad de las personas jóvenes, 

en ambos casos en similar medida en hombres y mujeres. La actuación pública en ma-
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teria de igualdad entre los sexos se considera buena por el 40% de la juventud, por

centaje que baja al 37% en el caso de las mujeres y llega al 4 3 % en los hombres. 

TABLA 6.4. Valoración de la actuación de la Administración en var ias áreas según 

sexo. Porcentajes verticales 

T O T A L H O M B R E M U J E R 

EL E U S K E R A B u e n a 52 54 49 

R e g u l a r 34 31 36 

M a l a 11 11 11 

N S / N C 3 3 4 

L A S A N I D A D B u e n a 70 69 70 

Regu la r 21 21 20 

M a l a 5 5 5 

N S / N C 5 5 5 

LA E D U C A C I Ó N B u e n a 51 47 54 

Regu la r 36 37 36 

M a l a 10 13 7 

N S / N C 3 3 3 

L A I G U A L D A D DE L A S M U J E R E S B u e n a 40 43 37 

Regu la r 37 33 43 

M a l a 12 11 13 

N S / N C 10 13 6 

EL B I E N E S T A R S O C I A L B u e n a 43 46 41 

Regu la r 36 32 40 

M a l a 13 14 11 

NS /NC 8 8 9 

EL M E D I O A M B I E N T E B u e n a 41 40 43 

Regu la r 37 37 38 

M a l a 14 16 11 

N S / N C 7 7 8 

LA V I V I E N D A B u e n a 17 17 17 

Regu la r 28 28 28 

M a l a 49 49 49 

N S / N C 6 6 6 

F U E N T E : R e t r a t o s d e J u v e n t u d 6, G o b i e r n o V a s c o , 2003 . 
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En la sociedad actual las asociaciones consti tuyen canales esenciales para la participa

ción política. Un estudio e laborado por el Gobierno Vasco sobre el asociacionismo ju

venil en la CAE muestra que las personas que t rabajan (de manera voluntaria o remu

nerada) en ent idades de interés juveni l sin án imo de lucro son mayor i ta r iamente 

mujeres: en la categoría de personas que realizan un trabajo remunerado (un total de 

778) suponen el 64%, de las 131 personas que realizan prácticas son el 80% y, por úl

t imo, entre quienes realizan trabajo no remunerado (más de 25.000 personas) son algo 

más de la mi tad, el 53%. Dentro del asociacionismo juveni l , por tanto, las diferencias 

que existen en la proporción entre los sexos de las personas que t rabajan desaparecen 

en el nivel del voluntar iado. 

TABLA 6.5. Características de las ent idades de interés juveni l : t ipo de personal por 

sexo. Porcentajes horizontales 

T I P O D E P E R S O N A L N ° % M U J E R E S % H O M B R E S 

R e m u n e r a d o 778 64 36 

Práct icas 131 80 20 

N o r e m u n e r a d o 25.653 53 47 

F U E N T E : L i b r o B l a n c o d e A s o c i a c i o n i s m o J u v e n i l d e la C A P V , 2003 . 

A C T I T U D E S A N T E S ^ 
LA S E X U A L I D A D 0*X 

Otro de los aspectos que forman parte de la vida de todas las personas es la sexuali

dad. En el caso de la juventud la mayoría la considera bastante importante (el 57,3%), 

relevancia que es más destacada en los hombres: el 26,9% la considera muy impor-
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tante f rente al 20,9% de las mujeres. En el otro lado, para el 20% de las chicas el tema 

es poco o nada importante, porcentaje que en los chicos desciende al 13,5%. 

TABLA 6.6. Importancia de la sexualidad según el sexo ( jóvenes entre 15-29 años). 

Porcentajes verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

M u y impo r t an te 24,0 20,9 26,9 

B a s t a n t e impo r t an te 57,3 56,1 58,4 

Poco impo r t an te 13,6 15,8 11,5 

N a d a impo r t an te 3,1 4,2 2,0 

N S / N C 2,0 3,0 1,2 

T O T A L 100,0 100,0 100,0 

F U E N T E : J u v e n t u d V a s c a 2000, G o b i e r n o V a s c o . 

El significado otorgado a la sexualidad suele analizarse en las encuestas a través de la 

identif icación de la misma con una serie de temas. De acuerdo con el estudio del G o 

bierno Vasco Juven tud Vasca 2000 el tema con el que más se identifica la sexualidad es 

la pareja aunque existen diferencias notables en función del sexo: el 33,5% de los chi

cos realiza esta identif icación f rente al 22% de las chicas. Cuestiones como la precau

ción y el amor son mencionadas por alrededor de un 22% de chicas, porcentajes que 

son inferiores en los chicos. Finalmente, la sexualidad es el acto sexual para el 11,4% 

de los hombres y para el 6,1 % de las mujeres. 

80 



TABLA 6.7. Temas con los que se identifica la sexual idad según el sexo ( jóvenes 

entre 15-29 años) . Porcentajes verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

Pare ja 27,9 22,0 33,5 

P recauc ión 19,1 22,4 16,0 

A m o r 17,9 22,1 13,8 

Deseo 10,5 10,8 10,2 

A c t o sexual 8,8 6,1 11,4 

D ivers ión 6,6 5,7 7,5 

F U E N T E : J u v e n t u d V a s c a 2000, G o b i e r n o V a s c o . 

De acuerdo con un estudio realizado por el Gobierno Vasco sobre jóvenes de 17 y 18 

años, la valoración de los propios conocimientos en materia de sexualidad resulta bas

tan te satisfactoria para la mayoría de la juventud sin que apenas existan diferencias 

entre chicos y chicas. Las fuentes reales de información sobre sexualidad son princi

pa lmente las amigas y los amigos (para el 37% de jóvenes), en alguna mayor medida 

para las chicas. A distancia se mencionan la escuela, los medios de comunicación y la 

madre y el padre. Respecto a esta última fuente, se observa una diferencia considera

ble puesto que el 18% de las chicas los mencionan como fuente de información sobre 

sexualidad f rente al 12% de los chicos. Las amistades y la escuela consti tuyen, además, 

las fuentes señaladas como idóneas; podemos deducir, por tanto, que la juventud con

sidera que el sistema educat ivo debería cumplir esa función de una manera más acti

va de lo que actua lmente hace. 



TABLA 6.8. Valoración de los propios conocimientos en materia sexual según el sexo 

( jóvenes de 17 y 18 años). Porcentajes verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

M u y sat is factor ios 28 27 28 

B a s t a n t e sat isfactor ios 63 64 63 

B a s t a n t e insat isfactor ios 6 7 6 

M u y insat isfactor ios 0 i 0 

N S / N C 2 2 3 

F U E N T E : D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d de l G o b i e r n o V a s c o . 1999. Estudio sobre el tratamiento de 

la sexualidad y el sida en la familia entre jóvenes de 17-18 años. 

TABLA 6.9. Fuentes de información de las personas jóvenes sobre sexualidad según 

el sexo ( jóvenes de 17 y 18 años). Porcentajes verticales 

T O T A L C H I C A S C H I C O S 

¿ D e d ó n d e o b t i e n e s p r i nc ipa lmen te 

i n fo rmac ión sob re s e x u a l i d a d ? 

Amigos /as ¡7 38 35 

Cen t ro escolar 17 16 17 

M e d i o s de comun icac ión 16 15 17 

P a d r e / M a d r e 15 18 12 

He rmanos /as 5 4 5 

Char las /con ferenc ias e n el á m b i t o escolar 2 2 3 

C a m p a ñ a s de p revenc ión d e las inst i tuc iones 4 3 4 

Ot ros 3 3 3 

N S / N C 2 2 4 

¿ Q u i é n cons ide ras q u e debe r ía i n fo rmar te 

p r i nc ipa lmen te sob re s e x u a l i d a d ? 

Amigos /as 47 53 39 

Cen t ro escolar 23 21 26 

M e d i o s d e comun icac ión 9 8 10 

P a d r e / M a d r e 3 2 5 
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TABLA 6.9. Fuentes de información de las personas jóvenes sobre sexualidad según 

el sexo ( jóvenes de 17 y 18 años) . Porcentajes verticales (continuación) 

T O T A L C H I C A S C H I C O S 

Hermanos /as 3 3 2 

Char las /con ferenc ias e n el á m b i t o escolar 3 3 3 

C a m p a ñ a s de p revenc ión de las inst i tuc iones 5 5 6 

O t ros 1 0 1 

N S / N C 5 A 8 

F U E N T E : D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d de l G o b i e r n o V a s c o . 1999. Estudio sobre el tratamiento de la sexualidad 

y el sida en la familia entre jóvenes de 17-18 años. 

Los embarazos no deseados en la juventud, y sobre todo en la adolescencia, constitu

yen un problema grave para las chicas afectadas. Un indicador al respecto es el núme

ro de interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) que se realizan anua lmente en el 

caso de chicas de 15 a 19 años. En Euskadi los datos relativos al 2002 registran 167 IVEs 

en adolescentes, lo que supone un 9,26% sobre el total de IVEs practicadas. Esta pro

porción es bastante menor a la media estatal (un 13,47% sobre el total) según la cual 

más de 10.000 interrupciones voluntarias de embarazo corresponden a chicas adoles

centes. 

TABLA 6.10. Interrupciones voluntar ias del embarazo (IVEs) en adolescentes (entre 

15-19 años) 2002 

TOTAL IVES IVES 

ADOLESCENTES 

PORCENTAJE DE IVES 

ADOLESCENTES 

C A E 1.804 167 9,26 

Tota l Es tado 77.125 10.385 13,47 

F U E N T E : Ins t i tu to d e la M u j e r . 
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En relación al uso de anticonceptivos, un estudio realizado en 2001 sobre la util ización 

del preservativo en la juventud universitaria de Euskadi muestra que la práctica tota

lidad de jóvenes que han mantenido relaciones sexuales de penetración util izaron el 

preservativo en su primer coito (el 90,1 % ) siendo el índice algo mayor en las mujeres. 

La incidencia desciende al referirse a la última relación sexual: un 77,4% afirma haber 

uti l izado el preservativo. La diferencia en función del sexo muestra un mayor porcen

taje para los chicos: el 80,7% f rente al 74,6% de las chicas. 

TABLA 6.11. Util ización del preservat ivo de la juventud universitaria. Porcentajes 

verticales 

H O M B R E S M U J E R E S T O T A L 

¿ U t i l i z a s t e p r e s e r v a t i v o e n la pr imera 

re lac ión s e x u a l ? 

- Sí 88,7 91,5 90,1 

- N o 11,3 8,5 9,9 

Tota l 100,0 100,0 100,0 

N 164 179 343 

¿ U t i l i z a s t e p r e s e r v a t i v o e n la ú l t ima 

re lac ión s e x u a l ? 

- S í 80,7 74,6 77,4 

- N o 18,4 24,9 21,9 

- N S / N C 0,9 0,6 0,7 

Tota l 100,0 100,0 100,0 

N 132 158 291 

F U E N T E : A r r l l l a g a , A r a n t x a . P l a n S I D A O s a k l d e t z a . 2 0 0 1 . Diferencias de género entre jóvenes universitarios 

en el uso y actitudes hacia el preservativo. 

Las actitudes ante los preservativos presentan diferencias notables en función del sexo. 

Así, el sent imiento de vergüenza al comprarlos es algo superior en las chicas: las cate

gorías que af i rman estar de acuerdo y bastante de acuerdo con que "da cor te" com

prar preservativos engloban al 64,6% de las chicas y al 57,3% de los chicos. Respecto a 
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la mala imagen que puedan dar las personas que l levan preservativos hay que desta

car que la mayoría está en desacuerdo con esa ¡dea. No obstante, aún hoy vemos di

ferencias según sean chicos o chicas quienes lo hacen, siendo en general peor imagen 

la de las chicas: más del 20% de los chicos opinan que ver a un chico con un condón 

produce mala imagen, porcentaje que asciende al 33,1 % si es una chica quien lo lleva. 

Por otro lado, las chicas que af i rman que produce mala sensación ver a alguien que lle

ve un preservativo son proporcionalmente menos que los chicos de la misma opinión: 

el 12,4% y el 23,4% afirma que dan mala sensación un chico y una chica con condón 

respect ivamente. 

TABLA 6.12. Actitudes de la juventud universitaria ante los preservativos. Porcentajes 

verticales 

H O M B R E S M U J E R E S T O T A L 

Da cor te c o m p r a r l o s 

- T o t a l m e n t e d e a c u e r d o 11,8 16,7 14,5 

- B a s t a n t e de a c u e r d o 45,5 47,9 46,8 

- B a s t a n t e en desacue rdo 25,8 17,4 21,2 

- T o t a l m e n t e en desacue rdo 14,6 17,0 15,9 

- N S / N C 2,2 1,1 1,6 

P r o d u c e ma la s e n s a c i ó n v e r a un chico 

q u e l leva u n c o n d ó n 

- T o t a l m e n t e d e a c u e r d o 3,4 3,5 3,5 

- B a s t a n t e d e a c u e r d o 17,4 8,9 12,7 

- B a s t a n t e en desacue rdo 22,5 31,6 27,5 

- T o t a l m e n t e e n desacue rdo 47,2 52,1 49,9 

- N S / N C 9,6 3,9 6,4 

P r o d u c e ma la sensac ión v e r a una chica 

q u e l leva un c o n d ó n 

- T o t a l m e n t e d e a c u e r d o 11,2 8,9 9,9 

- B a s t a n t e d e a c u e r d o 21,9 14,5 17,9 

- B a s t a n t e en desacue rdo 25,3 26,2 25,8 

- T o t a l m e n t e e n desacue rdo 37,1 44,7 41,3 

- N S / N C 4,5 5,7 5,1 



TABLA 6.12. Actitudes de la juventud universitaria ante los preservativos. Porcentajes 

verticales (continuación) 

H O M B R E S M U J E R E S T O T A L 

S u uso d i s m i n u y e el p lacer 

- T o t a l m e n t e de a c u e r d o 18,5 8,5 13,0 

- B a s t a n t e d e a c u e r d o 29,8 18,8 23,7 

- B a s t a n t e e n desacue rdo 19,1 22.7 21,1 

- T o t a l m e n t e e n desacue rdo 14,0 26,2 20,8 

- N S / N C 18,5 23,8 21,4 

FUENTE: A r r i l l a g a , A r a n t x a . P l a n S I D A O s a k i d e t z a . 2 0 0 1 , Diferencias de género entre jóvenes universitarios 

en el uso y actitudes hacia el preservativo. 

Finalmente, la pregunta respecto a si el uso del preservativo disminuye el placer reci

be respuestas bastante diferenciadas según el sexo: un 18,5% de los chicos está com

ple tamente de acuerdo con esa idea f rente al 8,5% de las chicas. En el otro extremo 

de la batería de respuestas, el 26,2% de las chicas se manifiesta completamente en de

sacuerdo f rente al 14% de los chicos que hace lo mismo. 



7 
VIOLENCIA Y 

M I E D O 



La violencia contra las mujeres constituye el más grave problema social der ivado de las 

desigualdades sociales entre los sexos. La violencia afecta a mujeres de todo t ipo de 

características sociales y económicas, todas las edades, etc. Sin embargo, la aproxima

ción a esta cuestión a través de indicadores cuantitat ivos, siendo imprescindible, no 

consigue abarcar más que una pequeña parte de su incidencia real. Con estas necesa

rias precisiones previas acerca de las limitaciones de los datos, aquí se recoge una se

rie de indicadores elaborados por la Consejería de Interior del Gobierno Vasco a par

tir de la información relativa al año 2003. En esta ocasión el informe de la Consejería 

distingue entre los conceptos de victimizaciones y víctimas: las primeras son los casos 

en los que se ha producido y denunciado un episodio de violencia mientras que las se

gundas son las personas que han sufrido estos episodios. Esta distinción quiere visua

lizar las ocasiones en que una misma persona (víctima) sufre diversos casos de violen

cia (victimizaciones). 

Las denuncias presentadas en la CAE durante el 2003 fueron un total de 2.379, cifra 

que engloba todo t ipo de delitos y faltas. Las mujeres jóvenes (menores de 27 años) 

presentaron 586 de esas denuncias, un 24,6% sobre el tota l . De ellas, 79 corresponden 

a menores de edad . Según el t ipo de hecho, la mayoría de las denuncias interpuestas 

por mujeres jóvenes corresponden a delitos de lesiones (224) seguidas de malos tratos 

en el ámbi to famil iar (200). 
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TABLA 7.1. Victimizaciones de mujeres por t ipo de hecho según edad. 2003 

T I P O DE H E C H O <12 a ñ o s 12-17 a ñ o s 18-22 a ñ o s 23-27 a ñ o s T O T A L 

Homic id io y sus f o r m a s - — — - 0 

Les iones 4 30 71 119 224 

M a l o s t ra tos en el á m b i t o fami l ia r 4 24 64 108 200 

Lesiones -- 6 7 11 24 

Cont ra la l iber tad 2 6 39 49 96 

Secues t ro - - -- 1 1 

A m e n a z a s - 5 37 41 83 

Coacc iones - 1 2 7 10 

Contra el h o n o r - - 1 - 1 

Ca lumn ias -- - 1 - 1 

Injurias - - - - 0 

T O T A L DE D E L I T O S 6 36 111 168 321 

Fal ta de lesiones -- 20 46 54 120 

Fal ta de malos t ra tos en la fami l ia 2 7 11 31 51 

Fal ta d e ma los t ra tos sin lesión - 1 4 3 8 

Fal ta de ve jac iones -- 1 2 32 35 

Fal ta de a m e n a z a s -- 3 18 28 49 

Fal ta de coacc iones -- 1 7 12 20 

Fal ta d e injurias - 2 1 9 12 

T O T A L DE FALTAS 2 35 89 139 265 

T O T A L D E L I T O S Y FALTAS 8 71 200 307 586 

T O D A S E D A D E S 2.379 

F U E N T E : C o n s e j e r í a d e In ter ior . 

Si comparamos los datos de denuncias con las cifras de mujeres denunciantes vemos 

que las victimizaciones exceden el número de víctimas, es decir, un total de 411 muje

res jóvenes interpusieron 586 denuncias con lo que por lo menos en 175 casos una mis

ma persona interpone denuncias en más de una ocasión. 
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TABLA 7.2. Vict imizaciones de mujeres por violencia de c ó n y u g e o aná logo por 

t ipo de hecho según edad . 2003 

T I P O DE H E C H O <12 a ñ o s 12-17 a ñ o s 18-22 a ñ o s 23-27 a ñ o s T O T A L 

Homic id io y sus f o r m a s - — — 0 

Les iones - 6 50 108 164 

M a l o s t ra tos en el á m b i t o fami l ia r - 5 43 100 148 

Lesiones -- 1 7 8 16 

C o n t r a la l iber tad -- 3 26 39 68 

Secues t ro - - - 1 1 

A m e nazas - 3 26 31 60 

Coacc iones - - 7 7 

Cont ra el h o n o r - -- ~ -- 0 

T O T A L DE D E L I T O S -- 9 76 147 232 

Fal ta d e lesiones - 11 27 37 75 

Falta i d e ma los t ra tos e n la fami l ia - 2 8 26 36 

Falta i d e ma los t ra tos sin lesión - 1 2 2 5 

Fal ta d e ve jac iones - -
1 2 3 

Fal ta d e a m e n a z a s - 1 12 23 36 

Fal ta d e coacc iones - - 6 11 17 

Fal ta de injurias - - 1 6 7 

T O T A L DE FALTAS - 15 57 107 179 

T O T A L D E L I T O S Y FALTAS - 24 133 254 411 

T O D A S E D A D E S 1.773 

F U E N T E : C o n s e j e r í a d e In ter ior . 

Si tenemos en cuenta el t ipo de relación de la víctima con el autor de la agresión, la 

mayor parte resulta ser el cónyuge o aná logo (en el 68,2% de los casos) aunque la ca

tegoría de resto de famil iares t iene asimismo un peso considerable, un 26,5%. 
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TABLA 7.3. Mujeres víctimas de violencia por t ipo de relación con el autor según 

edad.2003 

R E L A C I Ó N <12 a ñ o s 12-17 a ñ o s 18-22 a ñ o s 23-27 a ñ o s T O T A L 

C ó n y u g e o a n á l o g o - 23 115 209 347 

Hija m e n o r de e d a d 5 22 - - 27 

Resto de fami l ia res 2 20 62 51 135 

T O T A L / 65 177 260 509 

T O D A S E D A D E S 2.027 

F U E N T E : Conse je r í a d e In ter ior . 

Los delitos contra la l ibertad sexual de las mujeres jóvenes fueron durante el año 2003 

un total de 176, lo que supone el 64,2% sobre el conjunto de todas las franjas de edad. 

Estos delitos consisten sobre todo en denuncias por agresión sexual (89 casos), segui

das de abuso sexual (49 casos) y exhibicionismo y provocación (29 casos). A diferencia 

que la violencia en el ámbi to familiar, vemos que este t ipo de violencia se ejerce espe

cialmente sobre el colectivo de mujeres jóvenes. 

TABLA 7.4. Victimizaciones de mujeres por delitos contra la l ibertad sexual por t ipo 

de hecho según edad . 2003 

T I P O DE H E C H O <12 a ñ o s 12-17 a ñ o s 18-22 a ñ o s 23-27 a ñ o s T O T A L 

Agres ión sexual 1 18 36 34 89 

A b u s o sexual 8 10 16 15 4' ! 

Acoso sexual - - 1 2 3 

Exhib ic ion ismo y p rovocac ión sexual 9 20 - - 29 

Cor rupc ión de meno res 4 - - - 4 

Prost i tuc ión - - 1 1 2 

T O T A L 22 48 54 52 176 

T O D A S E D A D E S 274 

F U E N T E : Conse je r í a d e In ter ior . 
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La violencia, además de constituir una real idad tangible con impacto directo sobre la 

vida de un buen número de mujeres, t iene una dimensión mucho más sutil que t iene 

efectos sobre muchas otras mujeres como posibilidad amenazante . Nos referimos, por 

ejemplo, al sent imiento de miedo que pueden experimentar todas las personas pero 

especialmente las mujeres en muchos aspectos de su vida cotidiana. El miedo a cami

nar por la calle durante la noche, actividad f recuente entre la gente joven, es una sen

sación exper imentada por una cuarta parte de las mujeres jóvenes (entre 15 y 29 años), 

en tan to que la práctica tota l idad de los hombres de esa edad (un 96%) la desconoce. 

Este dato pone sobre la mesa que, más allá de los significados subjetivos, individuales 

e intransferibles de los miedos, este sent imiento en muchos casos puede limitar y de

terminar las formas de moverse por los espacios urbanos de las chicas jóvenes. 

TABLA 7.5. Sent imiento de miedo al caminar por la calle durante la noche ( jóvenes 

entre 15-29 años). Porcentajes verticales 

T O T A L M U J E R E S H O M B R E S 

Sí 14,2 25,6 3,3 

No 84,5 72,6 96,0 

N S / N C 1,3 1,8 0,7 

T O T A L 100,0 100,0 100,0 

F U E N T E : J u v e n t u d V a s c a 2000, G o b i e r n o V a s c o . 

— Los delitos contra la libertad sexual afectan de manera 

especial a las chicas jóvenes. 

— Una cuarta parte de las chicas siente miedo a caminar por la noche. 
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8 
RIESGOS EN 

SALUD 



Como corresponde a esta etapa vital, la percepción de la propia salud en las personas 

jóvenes suele ser más positiva a la media de la población. Según los datos de la E n 

cuesta de Salud elaborada por el Depar tamento de Sanidad, esta percepción ha mejo

rado en los últimos cinco años. Una constante es que la valoración de los hombres sue

le ser en general más positiva. Así, las mujeres jóvenes que consideran que t ienen una 

salud muy buena son el 25,7% y los hombres el 34,4%. 

TABLA 8.1. Salud percibida en jóvenes (16-24 años) por sexo. Porcentajes horizontales. 

1997-2002 

M U Y B U E N A B U E N A N O R M A L M A L A M U Y M A L A 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

T O T A L 15,0 15,5 45,0 47 ,2 32,7 30,0 6,6 6,8 0,7 0,6 

J ó v e n e s 26,8 30,1 50,3 47,0 20,1 21,4 2,8 1,3 - 0,2 

M U J E R E S 

Tota l 13,8 14,1 45,2 45,8 34,0 31,5 6,2 7,9 0,8 0,7 

J ó v e n e s 23,6 25,7 50,9 46,1 22,1 26,7 3,4 1,3 - 0,3 

H O M B R E S 

Tota l 16,2 17,0 44,9 48,6 31,3 28,3 7,1 5,5 0,6 0,5 

J ó v e n e s 29,8 34,4 49,7 47,9 18,2 16,4 2,3 1,2 - 0,2 

F U E N T E : D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . G o b i e r n o V a s c o . E n c u e s t a d e S a l u d . 

Por lo que respecta a los hábitos saludables de vida, el depor te es uno de los factores 

más importantes. Los datos muestran índices bastante reducidos en la práctica depor

tiva tan to de la población en general como de la juventud y, además, dicha práctica ha 

disminuido en los últ imos años. Las diferencias en función del sexo son notables. En las 

categorías más activas los hombres presentan porcentajes mucho más elevados: el 

16,9% de los chicos de 16 a 24 años se ubican en la categoría muy activa, porcentaje 

que en las chicas es de 6,2%. El sedentarismo es mucho más f recuente en las chicas: un 

97 



66,4% af i rman ser sedentarias f rente al 46,9% de los chicos, una diferencia de casi 20 

puntos. 

TABLA 8.2. Actividad física en jóvenes (16-24 años) por sexo. Porcentajes horizontales. 

1997-2002 

S E D E N T A R I O / A M O D E R A D O / A A C T I V O / A M U Y A C T I V O / A 

¿VA 
1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

TOTAL 56,9 64,6 19,0 16,9 14,8 13,0 9,3 7,3 

J ó v e n e s 53,0 56,4 16,9 18,9 15,0 10,3 15,1 11,7 

M U J E R E S 

Total 60,5 68,7 19,7 17,0 13,4 9,2 6,3 5,1 

J ó v e n e s 63,1 66,4 17,8 19,1 10,4 8,3 8,7 6,2 

H O M B R E S 

Total 52,9 60,2 18,2 16,9 16,3 13,4 12,6 9,5 

J ó v e n e s 43,6 46,9 16,0 18,7 19,3 17,5 21,1 16,9 

F U E N T E : D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . G o b i e r n o V a s c o . E n c u e s t a d e S a l u d . 

Los indicadores acerca del consumo de alcohol señalan que éste es un hábito social 

más masculino que femenino. En una escala de menor a mayor consumo, el 12,8% de 

las mujeres y el 10,8% de los hombres se colocan en la categoría de personas no be

bedoras. Casi la mitad de las mujeres se consideran bebedoras ocasionales mientras 

que el porcentaje más alto en los hombres corresponde a la categoría siguiente, la de 

bebedores moderados. En el extremo, las categorías de personas grandes bebedoras y 

bebedoras excesivas abarcan al 6,8% de los hombres y al 4 ,3% de las mujeres. 
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TABLA 8.3. Consumo de alcohol en jóvenes (16-24 años) por sexo. Porcentajes hori

zontales. 1997-2002 

NO BEBEDOR/A EX-BEBEDOR/A BEBEDOR/A 

OCASIONAL 

BEBEDOR/A 

MODERADO/A 

GRAN 

BEBEDOR/A 

BEBEDOR/A 

EXCESIVO/A 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

T O T A L 14,1 13,3 3,6 3,4 35,3 39,0 35,5 34,0 7,9 7,4 3,6 2,8 

J ó v e n e s 9,1 11,8 2,6 1,9 38,9 41,9 44,1 38,9 3,5 3,5 1,7 2,0 

M U J E R E S 

Tota l 21,2 21,3 1/1 2,1 45,2 46,3 26,0 23,5 4,9 4,9 1,2 1,7 

J ó v e n e s 8,0 12,8 3,9 1,9 43,7 48,4 40,5 32,7 2,3 2,1 1,7 2,2 

H O M B R E S 

Tota l 6,3 4,9 5,9 4,8 24,5 31,2 45,8 45,2 11,3 10,0 6,3 4,0 

J ó v e n e s 10,1 10,8 1,4 2,0 34,4 35,7 47,5 44,7 4,9 4,9 1,7 1,9 

F U E N T E : D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . G o b i e r n o V a s c o . E n c u e s t a d e S a l u d . 

El consumo de tabaco, por el contrario, es un hábito en el que las mujeres y los hom

bres jóvenes se han igualado en los últimos t iempos: un 2 8 , 1 % de las mujeres fuma 

f rente al 33,1 % de los hombres. La categoría de personas no fumadoras abarca, de ma

nera similar, a más del 60% de ambos sexos. Existe, no obstante, alguna diferencia en 

tre las personas que han dejado de fumar: el 6,8% de las chicas se confiesa ex-fuma-

dora f rente al 3,7% de los chicos. 
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TABLA 8.4. Consumo de tabaco en jóvenes (16-24 años) por sexo ( % ) . 1997-2002 

N O F U M A D O R / A E X - F U M A D O R / A F U M A D O R / A 

O C A S I O N A L 

F U M A D O R / A 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

T O T A L 52,6 54,9 13,9 15,2 4,5 3,9 29,1 26,1 

J ó v e n e s 56,1 62,2 5,1 5,2 6,0 4,0 32,8 28,6 

M U J E R E S 

Total 64,6 65,8 8,6 10,2 3,4 2,9 23,4 21,1 

J ó v e n e s 56,9 61,7 4,4 6,8 6,1 3,4 32,6 28,1 

H O M B R E S 

Tota l 39,6 43,3 19,6 20,4 5,6 4,9 35,2 31,4 

J ó v e n e s 55,3 62,6 5,6 3,7 6,0 4,5 33,1 29,2 

F U E N T E : D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . G o b i e r n o V a s c o . E n c u e s t a d e S a l u d . 

— Los chicos tienen una mejor percepción de su salud. 

— Las chicas practican menos deporte. 

- Los hombres jóvenes beben más que las mujeres. 

— Las chicas y los chicos fuman en similar medida. 

Finalmente, el apar tado de riesgos en salud recoge los datos acerca de los accidentes 

de trabajo. La siniestrabilidad en las personas jóvenes supone algo menos de la mitad 

del total de los accidentes laborales. En consonancia con los datos referidos a otros 

contextos sociales, los accidentes de trabajo son mucho más numerosos en los hombres 

(40.671 casos f rente a 8.241). En el nivel más grave, durante el 2003 en la CAE hubo 66 

muertes en el caso de los hombres y 2 en las mujeres. 
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TABLA 8.5. Siniestrabil idad laboral por edad y sexo. Datos absolutos y porcentajes 

vert icales, 2003 

M U E R T E G R A V E L E V E T O T A L % 

M U J E R E S 

16 a 25 a ñ o s 0 2 1.049 1.051 12,8 

26 a 35 a ñ o s 2 19 2.782 2.803 34,0 

Total 16-35 2 21 3.831 3.854 46,8 

Total mu je res 2 48 8.191 8.241 100,0 

H O M B R E S 

16 a 25 años 1 30 5.312 5.343 13,1 

26 a 35 años 17 87 13.287 13.391 32,9 

Tota l 16-35 18 117 18.599 18.734 46,0 

Total h o m b r e s 66 383 40.222 40.671 100,0 

F U E N T E : O s a l a n . N o se i n c l u y e n los a c c i d e n t e s " ¡ n i t i n e r e " n i las r e c a í d a s . 
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