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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 define la Igual
dad de Oportunidades como el ejercicio efectivo 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 fundamentales 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. 

Define, también, los dos principios o estrategias, de carácter complementario, que en 
la actualidad 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 diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hom
bres y la incorporación de objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las 
desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los ni
veles y en todas sus fases de planificación, 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 detallado 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 realidad y la situación 
imaginada o percibida de nuestro entorno más cercano, y que tiende a ser próxima a 
la, al menos teóricamente, deseada y a la expresada en numerosos discursos sociales. 
Los datos anulan el llamado espejismo de la igualdad. La conciencia personal y social 
de esta distancia es un elemento indispensable para la aceptación de la implantación, 
desde los poderes públicos, de políticas de acción positiva que, a veces, tienden 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 modificación 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 Autónoma de Euskadi. Posteriormente, cada año, se han 

ido actualizando los datos e incluyendo progresivamente información sobre diversos 

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

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

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

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

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

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

estudios que se realizan por los distintos departamentos y áreas de competencia de 

nuestras administraciones. 

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

tintos medios, conferencias, artículos, página web, etc. Uno de ellos, la publicación en 

soporte papel o libro ha sido utilizado 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 periodo 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, realizado principalmente, desde una perspectiva cuantitativa, 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 complementa con un análisis específico sobre la participación de las 

mujeres en el ámbito 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-



tenderlo como una contribución, 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 cuantitativos como cualitativos. 

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

una perspectiva cuantitativa, 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 libertad, tanto en el ámbito público como en el privado, 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 XXI, 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-

nalidad y entusiasmo. 

TXARO ARTEAGA ANSA 

Directora de EMAKUNDE / Instituto Vasco de la Mujer 



INTRODUCCIÓN 



Durante los últimos tiempos se hace cada vez más patente el interés de las adminis

traciones públicas en conocer la realidad social que les rodea con el objetivo último de 

facilitar el desarrollo de políticas públicas eficaces para los diversos sectores que inte

gran la sociedad. Precisamente uno de los efectos de esta evolución se manifiesta en 

los estudios que toman como objeto específico a sectores sociales concretos intentan

do conocer sus condiciones de vida y sus posibles necesidades y demandas específicas. 

En este sentido, Emakunde realiza informes anuales sobre la situación 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 detección y visualización de 

las diferencias entre los sexos. Este año se ha añadido una nueva dimensión a la pers

pectiva desde la que se diseña el estudio: la edad. El desglose por edad posibilita la 

profundización en nuestro conocimiento de la realidad 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 de la vida. 

Este informe incluye el análisis y las reflexiones que se refieren a las personas mayores 

por lo que las siguientes páginas tratarán de visualizar algunas claves que permitan in

terpretar las diferentes situaciones de mujeres y hombres a partir de una determina

da edad. El concepto personas mayores ha sido entendido para este estudio a partir 

de diferentes indicadores. En general, se ha incluido bajo este concepto a las personas 

mayores de 65 años, por ser esta una edad clave en la que mayoritariamente se aban

dona la actividad en el mercado laboral y se producen cambios cualitativos en la vida 

de muchas personas y en su relación con el nivel de adquisición, la salud, la familia e 

incluso el tiempo. La barrera artificial de los 65 años sin duda presenta insuficiencias 

metodológicas en relación a las personas mayores: por un lado, existe un número im

portante de personas de estas edades (principalmente mujeres) que no han tenido una 

relación directa con el trabajo remunerado por lo que esta edad mágica no supone 

cambios drásticos en relación a su actividad principal y a otras facetas de su vida; por 

otro lado, como consecuencia de los cambios demográficos y las nuevas políticas so

ciales y de empleo cada vez hay más personas que terminan su vida laboral con ante-



rioridad a esta edad. Estas circunstancias y las limitaciones de las fuentes consultadas 

ha hecho que en algunos casos se incluyan también indicadores de personas mayores 

que no han alcanzado aún los 65 años. 

El envejecimiento de la población es un hecho incuestionable de carácter universal que 

produce determinados efectos y origina problemas con repercusiones en las esferas 

económica, social, familiar y asistencial. El envejecimiento no debe sin embargo consi

derarse como un hecho negativo. Las transformaciones sociales y los grandes avances 

en las técnicas y en la salud hace que se pueda hablar cada vez más de una vejez acti

va, positiva y solidaria que contribuye de manera importante a la sociedad. 

De acuerdo con investigaciones sobre la materia las personas mayores siguen enfren

tándose de manera diferente a problemas derivados de la salud, la economía, el aisla

miento, la soledad o la pobreza. Algunas de estas situaciones son vividas con diferen

te intensidad por hombres y por mujeres. De hecho, como consecuencia de su mayor 

esperanza de vida, las mujeres son mayoría entre las personas mayores por lo que su 

relación directa con algunos de los fenómenos mencionados (exclusión social, aisla

miento...) toma características específicas. 

Este informe recoge un conjunto de indicadores relativos a las siguientes áreas de la 

realidad social: demografía, uso del tiempo, salud, violencia y renta y exclusión social. 

En algunos de estos casos, ha sido difícil encontrar indicadores cuantitativos que di

bujen fehacientemente la realidad por lo que las conclusiones o reflexiones que se in

cluyen se han basado en los resultados de la literatura específica sobre el tema. Por lo 

que se refiere a la metodología del informe, algunos de los indicadores incluidos son 

nuevos y otros consisten en actualizaciones de los recogidos en los informes de Cifras 

sobre la Situación de las Mujeres y los Hombres en Euskadi realizados en años ante

riores. La naturaleza de la información es principalmente secundaria a partir de esta

dísticas oficiales realizadas por organismos autonómicos y estatales, principalmente 

EUSTAT e INE. 



PERFIL DE LAS 
PERSONAS M A Y O R E S 



De acuerdo con el Censo de Población y Viviendas, la población en la Comunidad Au

tónoma de Euskadi (CAE) era en el año 2001 de 2.082.587 personas de las que un 

35,8% eran mayores de 50 años y un 17,93% superan los 65 años. Se trata de una po

blación en proceso de envejecimiento con unas bajas tasas de natalidad y de mortali

dad. 

Un 17,93% de la población de la CAE es mayor de 65 años. 

La población mayor de 65 años en la CAE se cifraba en 2001 en 373.420 personas de 

las cuales un 58,4% eran mujeres. El porcentaje de población femenina va aumentan

do a medida que ascendemos en la pirámide de edad hasta alcanzar el 84,1 % de la po

blación de más de 100 años. La mayor longevidad femenina no es un fenómeno ex

clusivo de la sociedad vasca y ha recibido el nombre de "feminización de la 

ancianidad". 



TABLA 2.1. Población mayor por edad (grupos quinquenales). Porcentajes horizontales. 

2001 

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

% % 

65-69 115.569 61.270 53,0 54.299 47,0 

70-74 100.508 55.159 54,9 45.349 45,1 

75-79 75.513 44.920 59,5 30.593 40,5 

80-84 44.635 29.257 65,5 15.378 34,5 

85-89 25.175 18.055 71,7 7.120 28,3 

90-94 9.746 7.485 76,8 2.261 23,2 

95-99 2.028 1.657 81,7 371 18,3 

100 ó más 246 207 84,1 39 15,9 

Total m a y o r e s d e 65 a ñ o s 373.420 218.010 58,4 155.410 41,6 

T O T A L p o b l a c i ó n 2.082.587 1.064.704 51,1 1.017.883 48,9 

FUENTE: Censo de Población y Viviendas 2001. INE. 

Este proceso de envejecimiento de la población mantiene tendencias similares duran

te los últimos años. Las mujeres suponen siempre algo más de la mitad del colectivo de 

personas mayores de 65 años y más de un 60% de las personas mayores de 75. 

TABLA 2.2. Evolución de la población de 65 y más años. Porcentajes horizontales. 

1975-2001 

H O M B R E S 

1975 100,0 59,9 40,1 100,0 64,4 35,6 

1981 100,0 59,9 40,1 100,0 65,4 34,6 

1986 100,0 61,2 38,8 100,0 66,2 33,8 

1991 100,0 60,2 39,8 100,0 66,3 33,7 

1996 100,0 59,2 40,8 100,0 66,5 33,5 

2001 100,0 58,4 41,6 100,0 64,6 35,4 

FUENTE: Datos elaborados a partir de EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. 



La feminización de la ancianidad puede constatarse también a partir del análisis de la 

evolución del índice de envejecimiento de mujeres y hombres. Se llama índice de en

vejecimiento al porcentaje de la población mayor de 65 años respecto a la población 

total. 

TABLA 2.3. Evolución del índice de Envejecimiento. 1975-2001 

ÍND ICE DE E N V E J E C I M I E N T O 

H O M B R E S 

1975 8,3 9,8 6,7 

1981 9,1 11,0 7,2 

1986 10,2 12,3 8,0 

1991 12,4 14,7 10,1 

1996 14,9 17,3 12,4 

2001 17,9 20,5 15,3 

FUENTE: Datos elaborados a partir de EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. 

Nota: El "índice de envejecimiento" es el porcentaje de la población de 65 y más años 

sobre la población total. 

Durante las últimas décadas el índice general de envejecimiento en la CAE ha ido au

mentando desde un 8,3 en 1975 hasta un 17,9 en 2001. Sin embargo, la evolución su

frida por el índice de envejecimiento femenino ha sido aún mayor y contrasta de ma

nera importante con el índice de envejecimiento de los varones. 

La f e m i n i z a c i ó n d e la a n c i a n i d a d 

— Las mujeres son mayoría entre la población mayor de 65 años en la CAE. 

— El porcentaje de población femenina va aumentando a medida que 

avanzamos en la pirámide de edad. 
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L s I D A D Y 2.2 
La nupcialidad y la composición de las familias son fenómenos demográficos cam

biantes que afectan de manera diferenciada a las personas de mayor edad. 

La gran mayoría de las personas mayores de 65 años en la CAE están o han estado ca

sadas en algún momento de su vida. De hecho sólo un 8,40% de los hombres y un 

8,99% de las mujeres se enmarcan dentro de la categoría de personas solteras. Las di

ferencias entre los dos sexos se refieren principalmente al porcentaje de personas ca

sadas y viudas. Los hombres están mayoritariamente casados (79,02%) mientras que 

las mujeres se reparten en porcentajes similares entre casadas (45,15%) y viudas 

(44,80%). 

TABLA 2.4. Estado Civil de las personas mayores de 65 años en la CAPV. Porcentajes 

verticales 

% 

Sol teros/as 12.793 8,40 18.827 8,99 

Casados/as 120.287 79,02 94.599 45,15 

V iudo /a 17.365 11,41 93.860 44,80 

S e p a r a d o / a 1.284 0,84 1515 0,72 

D ivorc iado/a 500 0,33 710 0,34 

T O T A L 152.229 100,0 209.511 100,0 

FUENTE: INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 

Las diferencias aún son más acuciantes en los diferentes tramos de edad. Así, como 

consecuencia de la mayor longevidad de las mujeres y la ya mencionada feminización 

de la ancianidad, más de la mitad de las mujeres mayores de 80 años son viudas. Los 



hombres, sin embargo, sólo presentan índices altos de viudedad a partir de los 95 años, 

aunque en todo caso son inferiores a los de las mujeres. 

TABLA 2.5. Población en viviendas familiares por edad y estado civil. Valores absolutos 

y porcentajes horizontales. 2001 

DIVOR. 

65-69 53768 9,3 83,4 5,6 1,2 0,5 60.408 6,9 66,7 24,6 1,3 0,6 

70-74 44.660 9,1 81,0 8,6 0,9 0,4 54.075 8,7 53,8 36,4 0,8 0,4 

75-79 29.991 7,5 78,6 13,1 0,6 0,2 43.472 10,0 38,5 50,8 0,5 0,2 

80-84 14.879 6,7 71,3 21,5 0,3 0,1 27.632 10,9 22,9 65,9 0,2 0,1 

85-89 6.724 6,0 60,4 33,1 0,4 0,1 16.305 11,4 11,4 76,9 0,2 0,1 

90-94 2.078 6,4 44,0 49,2 0,3 0,1 6.459 11,2 3,6 85,1 0,1 0,0 

95-99 324 8,3 19,4 71,7 0,6 0,0 1.372 11,7 1,6 86,6 0,0 0,0 

100 ó más 37 8,1 10,8 78,4 2,7 0,0 162 7,6 3,8 88,6 0,0 0,0 

TOTAL 

Población 1.012.268 47,6 48,1 2,2 1,3 0,7 1.054.231 39,6 46,2 11,3 1,8 1,1 

FUENTE: Censo de Población y Viviendas 2001. INE. Clave: "Sep " : Personas separadas y "Divor": Personas Divorciadas. 

El perfil de las personas solteras toma diferentes formas en función de la edad o el te

rritorio histórico de procedencia. Así, por ejemplo, las mujeres más mayores, aquellas 

nacidas con anterioridad a 1925, presentan mayores índices de soltería que las muje

res más jóvenes. Por el contrario los hombres mantienen índices similares en las dis

tintas generaciones aunque aparecen diferencias importantes en función de los dife

rentes lugares de nacimiento. 



TABLA 2.6. Proporción de personas solteras a los 50 años por año, lugar de naci

miento y sexo (%). 2002 

BIZKAIA 

IV | H 

1950-1946 10,65 6,15 18,35 8,00 9,83 8,61 14,99 7,94 8,51 3,03 - 24,20 

1945-1941 9,76 6,47 17,27 8,71 12,81 9,39 16,18 10,21 4,83 3,02 18,11 -
1940-1936 9,95 4,82 14,65 5,37 12,79 7,40 16,95 5,19 6,02 3,07 - 14,07 

1935-1931 9,10 6,10 12,03 7,60 10,61 7,77 10,47 11,61 7,09 2,55 - 11,16 

1930-1926 6,22 9,16 13,49 5,92 8,02 11,27 8,00 17,63 2,94 3,73 - 16,80 

1925-1921 6,28 11,94 10,21 14,19 8,44 12,68 11,41 23,10 1,44 3,85 - -
1920-1916 10,68 12,55 19,09 8,43 5,74 10,95 11,72 21,04 12,85 8,24 - -
TOTAL 9,14 7,55 14,96 8,18 10,33 9,64 13,24 13,03 6,03 3,38 2,84 13,71 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta Demográfica, 2002. 

La mayoría de las personas mayores que están o han estado casadas contrajeron ma

trimonio a edad relativamente temprana. Como ocurre entre las personas de otras ge

neraciones, las mujeres tienden a casarse más jóvenes que los hombres. En el caso de 

las personas mayores de 60 años, la edad media del primer matrimonio de los hombres 

oscila entre los 27 y los 30 años en las distintas generaciones mientras que la de las mu

jeres no supera los 27 años. 

TABLA 2.7. Población de 60 y más años por generación según el sexo, la proporción 

de no solteros/as ( % o ) y la edad media al primer matrimonio. 2002 

M U J E R E S 

EDAD MEDIA 

1940-1936 900,41 27,75 951,71 24,92 

1935-1931 908,94 28,84 938,96 26,07 

1930-1926 937,65 29,45 908,31 26,68 

1925-1921 937,05 29,83 880,44 27,00 

1920-1916 892,79 30,66 874,33 26,89 

FUENTE: Adaptado de EUSTAT. Encuesta Demográfica, 2002. 



Las estadísticas de nupcialidad apenas reflejan matrimonios celebrados entre personas 

mayores. De hecho los porcentajes de personas de esta edad que contraen matrimo

nio no han superado durante los últimos quince años el 1 % , con índices ligeramente 

superiores entre los varones. 

TABLA 2.8. Evolución de contrayentes mayores de 60 años por sexo. 1986-2001 

E S P O S A S 

>60 

1986 A b s . 61 9.471 32 9.685 

% 0,6 100,0 0,3 100,0 

1991 A b s . 55 9.767 24 10.013 

% 0,6 100,0 0,2 100,0 

1996 A b s . 82 9.527 31 9.653 

% 0,9 100,0 0,3 100,0 

2001 (a) Abs . 65 9.340 27 9.607 

% 0,7 100,0 0,3 100,0 

FUENTE: EUSTAT Estadística de Matrimonios. Nota: (a) Datos provisionales. 

En relación a las separaciones las estadísticas no presentan un porcentaje muy alto de 

personas mayores. Durante el año 2001 las separaciones y los divorcios que tuvieron 

como protagonistas a personas mayores de 60 años no superaron en ningún caso el 

5% del total. Tanto las separaciones como los divorcios presentan índices ligeramente 

superiores en los hombres entre 60 y 69 años que entre las mujeres de la misma edad. 



TABLA 2.9. Separaciones por tipo de separación y edad. 2001 

S F P A R A C I ' D I V O R C I O S 

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

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

60-69 81 3,8 42 2,0 48 3,7 30 2,3 

70 y más 17 0,8 9 0,4 8 0,6 3 0,2 

Tota l separac iones 

M a y o r e s d e 60 98 4,6 51 2,4 56 4,3 33 2,5 

T O T A L S e p a r a c i o n e s 2.148 100,0 2.148 100,0 1.301 100,0 1.301 100,0 

FUENTE: INE. Estadísticas judiciales 2001. 

La evolución de los índices de separaciones entre 1998 y 2001 no presenta conclusio

nes muy diferentes. Los hombres se separan con mayor frecuencia que las mujeres en 

todo este periodo y lo hacen con mayor frecuencia aquellos que cuentan entre 60 y 69 

años de edad. 

TABLA 2.10. Evolución de las separaciones de las personas mayores por tipo de 

separación y edad. 1998-2001 

S E P A R A C I O N E S MUJERES 

60-69 77 47 95 63 79 54 81 42 

70 y más 16 10 17 11 18 8 17 9 

T O T A L S e p a r a c i o n e s 2.215 2.215 2.106 2.106 1.967 1.967 2.148 2.148 

D I V O R C I O S 

60-69 68 48 51 34 59 36 48 30 

70 y más 11 4 8 5 11 9 8 3 

T O T A L Divorc ios 1.394 1.394 1.359 1.359 1.303 1.303 1.301 1.301 

FUENTE: INE. Estadísticas judiciales 2001. 



— El 44,80% de las mujeres mayores son viudas. 

— Sólo el 11,41%> de los hombres mayores son viudos. 

De acuerdo con el Censo de Población y Viviendas de 2001 en los últimos años ha au

mentado considerablemente el número de familias en la CAE. Este crecimiento cuan

titativo se explica en gran medida con las transformaciones sufridas por la familia en 

los últimos tiempos que han alterado su composición y estructura en todos los con

textos. Uno de los efectos más claros de este fenómeno se observa al comprobar el des

censo del tamaño medio familiar en la CAE, de 3,05 personas en 1996 a 2,76 en 2001. 

El aumento más notorio parece encontrarse en el número de personas que viven so

las, situación que afecta de manera especial a las personas mayores de 65 años y de 

forma mayoritaria a las mujeres. De hecho, el 24,33% de las mujeres mayores de 65 

años censadas en viviendas familiares viven solas frente al 8,85% de los varones de la 

misma edad. Este indicador tiene consecuencias importantes para la vida de las perso

nas y explica en parte las situaciones de aislamiento y soledad que sufren con fre

cuencia las personas mayores y de manera más intensa las mujeres. 



TABLA 2.11. Personas mayores de 65 años en viviendas familiares por la estructura 

de los hogares según sexo 

A M B O S 

S E X O S 

H O M B R E S 

U n a mu je r de 65 o más a ñ o s 50.973 0 50.973 

U n h o m b r e d e 65 o más a ñ o s 13.473 13.473 0 

U n a mu je r adu l ta con uno o más m e n o r e s 215 0 215 

U n h o m b r e adu l to con uno o más meno res 59 59 0 

Dos adu l tos , uno al m e n o s d e 65 años o más, sin meno res 146.922 67.149 79.773 

Dos adu l tos y un m e n o r 1.428 488 940 

Dos adu l tos y dos meno res 403 132 271 

Dos adu l tos y t res o más meno res 58 16 42 

Dos adu l tos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años , sin meno res 28.855 16.333 12.522 

Dos adu l tos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un m e n o r 1.191 494 697 

Dos adu l tos de 35 años o más, u n o d e 16 a 34 y dos o más meno res 404 150 254 

O t ro h o g a r de t res adu l tos , con o sin meno res 52.255 22.912 29.343 

Dos adu l tos de 35 a ñ o s o más, dos de 16 a 34 años , sin meno res 8.474 5.477 2.997 

Dos adu l tos de 35 años o más, dos de 16 a 34 a ñ o s y un m e n o r 619 328 291 

T O T A L 361.740 152.229 209.511 

FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda, 2001. 

La mayoría de las personas mayores de la CAE, en concreto 361.740, viven en viviendas 

familiares. El análisis realizado por el EUSTAT en este sentido constata una mayor pro

longación de la permanencia de la población mayor en su propio hogar. 

En relación al tamaño de los hogares, más de la mitad de las personas mayores forman 

parte de hogares unipersonales o bipersonales. Las situaciones en las que las personas 

mayores viven con otras personas o familiares son cada vez menos frecuentes. 



TABLA 2.12. Tamaño de los hogares de las personas mayores de 65 años 

H O M B R E S 

1 persona 64.446 13.473 50.973 

2 personas 147.149 67.203 79.946 

3 personas 77.320 38.063 39.257 

4 personas 36.971 17.817 19.154 

5 personas 21.105 8.845 12.260 

6 personas 9.929 4.503 5.426 

7 personas 2.957 1.434 1.523 

8 personas 1.022 481 541 

9 personas 439 212 227 

10 ó más personas 402 198 204 

T O T A L 361.740 152.229 209 .511 

FUENTE: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001. 

— Una cuarta parte de las mujeres mayores de 65 años viven solas. 

— Los hombres mayores viven fundamentalmente en pareja o con otros familiares. 

EEI, 23 
De acuerdo con el Censo de Población y Viviendas de 2001, la población extranjera ma

yor de 65 años en la CAE la componen 1.209 personas, esto es, un 3,88% de la pobla

ción extranjera total. Su distribución por sexo sigue las pautas de la población en ge

neral: las mujeres son mayoría y suponen un 57,2% de la población mayor extranjera. 

En este sentido hay que tener en cuenta que la realidad extralegal de gran parte de la 

comunidad extranjera impide contar con datos fidedignos que permitan un análisis 

real de sus características y principales tendencias. 



La edad es una variable determinante en el estudio de la población extranjera. La emi

gración es un fenómeno que afecta fundamentalmente a generaciones jóvenes o in

termedias por lo que las personas mayores no se hallan muy representadas entre la po

blación extranjera. La presencia significativa de las mujeres en este colectivo se hace 

más patente a medida que avanzamos en la pirámide de edad, por lo que el fenóme

no denominado feminización de la ancianidad se hace también extensible a la pobla

ción extranjera. 

TABLA 2.13. Población mayor extranjera por edad (grupos quinquenales). En por

centajes horizontales. 2001 

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

65-69 397 215 54,2 182 45,8 

70-74 302 155 51,3 147 48,7 

75-79 205 121 59,0 84 41,0 

80-84 150 97 64,7 53 35,3 

85-89 98 61 62,2 37 37,8 

90-94 47 35 74,5 12 25,5 

95-99 8 5 62,5 3 37,5 

100 ó más 2 2 100,0 0 0,0 

Total M a y o r e s d e 65 a ñ o s 1.209 691 57,2 518 42,8 

Total P o b l a c i ó n ex t ran je ra 31.168 15.777 50,6 15.391 49,4 

FUENTE: Censo de Población y Viviendas 2001. INE. 

El origen de las personas extranjeras registradas permite profundizar en el análisis. En 

general la población extranjera en la CAE procede principalmente de América, en se

gundo lugar de Europa y en menor medida de África. Estos datos sin embargo no se 

distribuyen de forma equilibrada entre mujeres y hombres. 

En el caso concreto de la población mayor se mantienen las procedencias aunque con 

distinto grado de importancia: más de la mitad proceden de Europa, una tercera par-



te de América y un número bastante inferior de África. No existen diferencias desta-
cables entre los orígenes de mujeres y hombres más mayores. 

TABLA 2.14. Población mayor extranjera por continente y Territorio Histórico. 2001 

P O B L A C I Ó N E X T R A N J E R A 

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

C . A . E . 
Tota l 31.168 15.391 15.777 1.209 518 691 

Eu ropa 9.636 5.326 4.310 648 280 368 

Áf r ica 5.742 3.849 1.893 89 41 48 

Amér i ca 14.248 5.386 8.862 421 172 249 

Asia 1.460 779 681 41 19 22 

O c e a n í a 80 50 30 10 6 4 

Apa t r i das 1 0 1 0 0 0 

A r a b a 
Tota l 6.114 3.194 2.920 129 40 89 

Eu ropa 1.725 986 739 51 15 36 

Áfr ica 1.635 1.124 511 21 9 12 

Amér i ca 2.547 978 1.569 54 15 39 

As ia 205 106 99 3 1 2 

O c e a n í a 2 0 2 0 0 0 

A p a t r i d a s 0 0 0 0 0 0 

G i p u z k o a 
Tota l 9.464 4.702 4.762 511 220 291 

E u r o p a 4.169 2.261 1.908 344 147 197 

Áf r ica 1.422 905 517 29 15 14 

A m é r i c a 3.523 1.343 2.180 121 49 72 

Asia 323 177 146 16 9 7 

O c e a n í a 26 15 11 1 0 1 

A p a t r i d a s 0 0 0 0 0 0 

Bizka ia 
Tota l 15.590 7.495 8.095 569 258 311 

E u r o p a 3.742 2.079 1.663 253 118 135 

Áf r ica 2.685 1.820 865 39 17 22 

A m é r i c a 8.178 3.065 5.113 246 108 138 

Asia 932 496 436 22 9 13 

O c e a n í a 52 35 17 9 6 3 

A p a t r i d a s 1 0 1 0 0 0 

FUENTE: Censo de Población y Viviendas 2001. INE. 



En relación a la población extranjera procedente de la Unión Europea se producen 
también algunas tendencias interesantes de destacar. Las mujeres son mayoría entre 
las personas mayores extranjeras procedentes de la Unión Europea, tendencia que no 
se repite en otros tramos de edad. Así, las mujeres extranjeras más mayores proceden 
principalmente de Francia (33,1%); Portugal (30,69%) y en menor medida Alemania 
(13,06%) e Italia (10,33%). Por otro lado, los hombres extranjeros de la misma edad 
procedentes de la Unión Europea tienen orígenes más diversos aunque presenten ten
dencias similares: Portugal (25,47%); Francia (23,95%) e Italia (15,96%). 

TABLA 2.15. Población extranjera de la Unión Europea según país de nacionalidad. 
2001 

P O B L A C I Ó N E X T R A N J E R A 

M U J E R E S 

T O T A L 31.168 15.391 15.777 1.209 518 691 

Europa 9.636 5.326 4.310 648 280 368 

U n i ó n E u r o p e a 7.824 4.424 3.400 592 263 329 

Aust r ia 27 15 12 2 2 0 

Bélg ica 153 90 63 28 13 15 

D inamarca 29 15 14 2 1 1 

F in land ia 21 6 15 0 0 0 

Francia 1.241 567 674 172 63 109 

Grec ia 19 12 7 1 1 0 

I r landa 209 121 88 6 3 3 

Ital ia 575 380 195 75 42 33 

L u x e m b u r g o 4 2 2 1 1 0 

Países Ba jos 122 79 43 2 2 0 

Po r tuga l 3.512 1.997 1.515 168 67 101 

Re ino U n i d o 973 589 384 52 30 22 

A l e m a n i a 870 512 358 80 37 43 

Suec ia 69 39 30 3 1 2 

FUENTE: Censo de Población y Viviendas 2001. INE. 



— Sólo un 3,88% de la población extranjera es mayor de 65 años. 

— Las mujeres suponen un 57,2% de las personas mayores de 

procedencia extranjera de la CAE. 

Más de la mitad de la población mayor extranjera es de origen europeo. 

2.4 
Una de las características de las sociedades de nuestro entorno es el crecimiento pau

latino del nivel de estudios de su población. Conforme a esta tendencia, la mayoría de 

los estudios realizados muestran que los porcentajes aumentan en los niveles superio

res mientras que disminuyen en los más bajos. 

Otra de las conclusiones habituales en relación al nivel de instrucción de la población 

es que en los niveles más bajos de instrucción la cantidad de mujeres es superior a la 

de los hombres, mientras que en las categorías superiores de instrucción el porcenta

je de hombres es mayor en general. El análisis de estos datos teniendo en cuenta la 

edad concluye que la diferencia entre los sexos es mayor en las edades más avanzadas. 

Todas estas tendencias se cumplen en el caso de las personas mayores de 65 años. Las 

mujeres de esta edad se encuentran de forma mayoritaria en los niveles más bajos de 

instrucción (analfabetas, sin estudios o con estudios primarios); de hecho, un 76,19% 

se encuentran en estas categorías frente a un 65,9% de los hombres. Destaca en este 

sentido la tasa de analfabetismo de las mujeres de esta edad (3,32%) que dobla a la 

de los hombres, 1,66%. 

— La tasa de analfabetismo de mujeres mayores de 65 años fue de 3,74% en 2001. 

— La tasa de analfabetismo de hombres mayores de 65 años fue de 1,66% en 2001. 



Las diferencias se visualizan también de manera clara en relación con la formación pro

fesional y los estudios superiores donde los porcentajes masculinos son mayores. Se 

trata en todo caso de niveles educativos donde la presencia de las personas de estas 

edades es más testimonial: así, el 5,74% de los hombres frente al 1,64% de las muje

res mayores tienen estudios profesionales; el 6,61 % de los hombres y el 2,56% de las 

mujeres cuentan con estudios superiores. 

TABLA 2.16. Población mayor de 65 años por el nivel de estudios en la CAE. Porcen

tajes verticales. 2001 

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

Ana l f abe tas /os 2.523 1,66 7.846 3,74 

Sin estud ios 28.396 18,65 47.920 22,87 

Pr imer G r a d o 69.409 45,59 103.856 49,58 

E S O , E G B , Bach i l l e ra to 

E l e m e n t a l 27.719 18,21 36.019 17,19 

Bach i l l e ra to Super io r 5.392 3,54 5.054 2,42 

FP G r a d o M e d i o 4.147 2,72 2.325 1,11 

FP G r a d o Super io r 4.603 3,02 1.106 0,53 

D ip lomatu ra 4.331 2,85 3.913 1,86 

L icenciatura 4.863 3,20 1.384 0,66 

D o c t o r a d o 846 0,56 88 0,04 

T O T A L 152.229 100,00 209.511 100,00 

FUENTE: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001. 

Las estadísticas referidas al nivel de instrucción de las personas mayores extranjeras si

guen tendencias similares. Se produce una diferencia importante entre el nivel de ins

trucción de la población extranjera en general y de las personas extranjeras mayores 

de 65 años. Las personas mayores presentan índices más altos entre las personas anal

fabetas, sin estudios o con estudios primarios. La diferencia es aún mayor en el caso de 

las mujeres mayores que se distancian de manera importante de los hombres mayores 

pero sobre todo de las mujeres extranjeras de otras edades. 



De hecho los bajos niveles de instrucción presentes en las mujeres en general se agra

van en el caso de las mujeres extranjeras mayores de 65 años. Este aspecto puede ilus

trarse fácilmente con los datos relativos a la tasa de analfabetismo: las mujeres mayo

res de 65 años presentaban en general una tasa de 3,74% mientras que las mujeres 

extranjeras de esa misma edad cifraban una media de 10,2%. 

TABLA 2.17. Población mayor extranjera en viviendas familiares por edad y nivel de 

formación. Datos absolutos y porcentajes horizontales. 2001 

TOTAL P E R S O N A S 

A N A L F A B E T A S 

SIN 

E S T U D I O S 

P R I M E R 

G R A D O 

S E G U N D O 

G R A D O : 

E S O , E G B , 

B A C H I L L E R A T O 

E L E M E N T A L 

S E G U N D O 

G R A D O ; G R A D O : G R A D O : G R A D O : 

T E R C E R 

G R A D O : 

L I C E N C I A T U R / 

T E R C E R 

G R A D O : 

i D O C T O R A D O 

A M B O S S E X O S 

T O T A L p o b l a c i ó n 

ex t ran je ra 25.895 2,3 6,8 19,8 25,0 18,0 4,1 5,5 6,8 10,7 1,0 

65-74 679 9,1 15,5 25,8 17,1 9,6 2,0 3,0 9,4 7,7 0,8 

75-84 338 8,6 13,8 32,1 18,0 10,4 1,5 2,8 6,7 5,8 0,3 

85 o más 142 8,0 13,0 31,2 18,8 13,8 0,7 2,2 5,8 6,5 0,0 

H O M B R E S 

T O T A L pob lac ión 

ext ran jera 12.584 2,2 7,0 20,1 24,4 16,2 4,6 6,2 6,6 11,5 1,2 

65-74 323 6,3 13,3 25,6 17,7 8,2 1,9 3,8 9,2 12,7 1,3 

75-84 135 3,1 9,2 31,3 19,8 10,7 1,5 3,8 9,9 10,7 0,0 

85 o más 50 10,4 6,2 12,5 18,7 22,9 2,1 4,2 8,3 14,6 0,0 

M U J E R E S 

T O T A L pob lac ión 

ext ran jera 13.311 2,5 6,6 19,5 25,6 19,6 3,7 4,9 7,0 9,9 0,7 

65-74 356 11,7 17,5 25,9 16,6 10,8 2,0 2,3 9,6 3,2 0,3 

75-84 203 12,2 16,8 32,7 16,8 10,2 1,5 2,0 4,6 2,6 0,5 

85 o más 92 6,7 16,7 41,1 18,9 8,9 0,0 1,1 4,4 2,2 0,0 

FUENTE: Censo de Población y Viviendas 2001. INE. 



La distancia entre los niveles de instrucción de mujeres y hombres mayores de proce

dencia extranjera llama aún más la atención ya que las diferencias entre los sexos ape

nas son perceptibles en otros tramos de edad. De hecho, las mujeres y los hombres ex

tranjeros menores de 65 años presentan niveles de instrucción similares. 

— La tasa media de analfabetismo de mujeres mayores 

de 65 años extranjeras fue de 10,2% en 2001. 

— La tasa de analfabetismo de las mujeres extranjeras 

de todas las edades fue de 2,5% en 2001. 

En relación a la población en general y por lo que respecta al nivel de conocimiento 

de euskera hay que destacar que no existen diferencias destacables entre mujeres y 

hombres aunque sí se observan tendencias diferenciadas entre las personas de más 

edad. Más de la mitad de la población mayor asegura que no entiende euskera mien

tras que una tercera parte afirma que lo entiende y lo sabe hablar, leer y escribir. Estos 

datos contrastan con la población de otras edades en las que el grado de conocimien

to de este idioma es mayor aunque no permite extraer conclusiones determinantes 

respecto a mujeres y hombres. 



TABLA 2.18. Conocimiento de Euskera de las personas mayores de 65 años. Porcentajes 

Verticales 

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

TOTAL 

HOMBRES 

HOMBRES MAYORES DE 65 AÑOS TOTAL 

MUJERES 

MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS TOTAL 

HOMBRES 65-74 75-84 > 8 5 

TOTAL 

MUJERES 65-74 75-84 > 8 5 

N o lo e n t i e n d e 43,67 65,67 63,64 61,47 43,23 66,80 63,81 43,23 

Só lo lo e n t i e n d e 4,21 3,23 2,53 2,07 3,49 2,86 2,44 3,49 

Só lo lo e n t i e n d e y 

lo sabe leer 0,97 0,39 0,21 0,15 0,79 0,25 0,16 0,79 

Só lo lo e n t i e n d e y 

lo sabe hab la r 4,66 3,30 3,86 4,59 4,49 3,47 4,47 4,49 

Lo e n t i e n d e y lo 

sabe hab la r y leer 1,48 2,11 2,40 2,41 1,42 2,27 2,70 1,42 

Lo e n t i e n d e y lo 

sabe hab la r y leer 

y escribir 45,09 25,30 27,16 29,31 46,58 24,35 26,42 26,11 

T O T A L 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

FUENTE: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001. 

Nota: El total se refiere a las personas de ambos sexos de todas las edades. 



RENTA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN M A Y O R 



La renta y la capacidad adquisitiva sigue pautas diferenciadas en función del sexo y la 

edad de las personas. A pesar de la dificultad de construir indicadores que reflejen de 

manera fehaciente las diferentes realidades de mujeres y hombres mayores respecto a 

la actividad productiva o la renta, parece necesario incluir una reflexión general que 

permita visualizar algunas de las causas que determinan las situaciones de exclusión 

social en la que viven muchas mujeres y algunos hombres mayores. 

ÍST" Y 3.1 
Es evidente que las personas mayores de 65 años presentan una relación diferente con 

la denominada actividad productiva que las personas más jóvenes. La gran mayoría ha 

cerrado ya su etapa laboral y se encuadra en la categoría pensionista con las conse

cuencias que esto conlleva en relación a su renta y nivel de adquisición. 

Las diferencias entre los sexos son muy evidentes en este tramo de edad. Así, mientras 

el 94,42% de los hombres se enmarcan en la categoría de pensionistas, solamente lo 

hacen un 63,28% de las mujeres. Sin embargo, esta diferencia no se corresponde con 

las tasas de ocupación femenina sino con el alto porcentaje de mujeres de esta edad 

que trabajan en el ámbito no remunerado. Así, casi una tercera parte de las mujeres 

mayores de 65 años se incluyen en la categoría relacionada con las tareas del hogar. 

Tampoco entre los hombres y las mujeres pensionistas se dan las mismas tendencias. 

Un 89,21% de los hombres mayores de 65 años son pensionistas por jubilación mien

tras que sólo un 27,21 % de las mujeres responden a esta categoría. Así, las mujeres son 

mayoría entre las personas que reciben pensiones de viudedad, siendo esta mayorita-

riamente su relación preferente con la actividad. 



TABLA 3.1. Relación preferente con la actividad de las personas mayores de 64 años. 

Porcentajes verticales 

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

A B S . % A B S . % 

Estud ian tes 511 0,34 1.317 0,62 

Ocupados /as 4.488 2,95 4.165 1,99 

Parados /as q u e han 

t r a b a j a d o an tes 172 0,11 221 0,10 

Pension is tas d e inva l idez 6.627 4,35 4.474 2,14 

Pension is tas d e v i u d e d a d 

y o r f a n d a d 1306 0,86 71.078 33,93 

Pension is tas d e jub i lac ión 135.808 89,21 56.996 27,21 

Rea l i zando o c o m p a r t i e n d o 

las ta reas de l h o g a r 1840 1,21 66.058 31,53 

Ot ras s i tuac iones 1477 0,97 5.202 2,48 

T O T A L 152.229 100,00 209.511 100,00 

FUENTE: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001. 

Las diferencias salariales y de nivel de adquisición entre una u otra situación son evi

dentes y repercuten directamente en situaciones de pobreza y de exclusión social para 

muchas mujeres mayores. 

— El 89,21% de la población mayor masculina cobra una pensión por jubilación. 

— Solamente el 27,21% de las mujeres mayores tienen pensión por jubilación. 

— El resto son fundamentalmente amas de casa sin remuneración (31,53%) 

o cobran una pensión por viudedad (33,93%) 

A pesar de la evolución general de las pensiones durante los últimos años, la pensión 

media de viudedad en la CAE (405,85 euros) supone sólo algo más de la mitad de la 



pensión media por jubilación (737,12 euros). De hecho, el incremento sufrido en la úl

tima década ha sido ligeramente superior en las pensiones de jubilación. 

TABLA 3.2. Pensión media de jubilación y de viudedad (en euros mensuales) e índice 

de evolución 1992-2001 

P E N S I Ó N J U B I L A C I Ó N 

E U R O S ÍND ICE 

1992 464,42 100,0 268,80 100,0 

1993 499,57 107,6 286,11 106,4 

1994 514,88 110,9 291,09 108,3 

1995 553,15 119,1 308,65 114,8 

1996 591,49 127,4 327,71 121,9 

1997 612,77 131,9 341,45 127,0 

1998 638,03 137,4 353,20 131,4 

1999 656,31 141,3 362,41 134,8 

2000 696,86 150,0 384,40 143,0 

2001 737,12 158,7 405,85 151,0 

FUENTE: Eustat. Dirección General de Seguridad Social. 

Estas diferencias son también patentes al analizar la renta personal media de hombres 

y mujeres mayores de 65 años. La primera afirmación en este sentido es constatar que 

los niveles de renta media de la población disminuyen significativamente a partir de 

los 60 años tanto en mujeres como en hombres. En términos de renta promedio los 

hombres mayores de 65 años de la CAE obtuvieron una renta total de 10.540 euros, 

una cantidad dos veces superior a la que correspondió a las mujeres de esa misma 

edad, 5.494 euros. La propia composición de la renta total presenta características di

ferenciales por sexo, así la distancia entre las rentas de mujeres y hombres puede ex

plicarse principalmente a partir de sus diferencias en relación a la renta del trabajo y 

vinculada directamente a la actividad de las personas dentro del mercado laboral. 



TABLA 3.3. Renta personal media (euros) por edad según el sexo y tipo de renta. 

1997 

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

Renta 

total trabajo 

Renta 

capital actividad 

Renta 

trabajo 

Renta 

capital 

Renta 

actividad 

Renta 

total 

Renta 

trabajo 

Renta 

capital 

Renta 

actividad 

65-69 9.075 7.492 1.274 288 13.216 11.537 1.232 425 5.269 3.775 1.312 161 

70-74 8.506 7.023 1.315 147 12.073 10.563 1.267 223 5.595 4.136 1.354 85 

75-79 8.003 6.481 1.413 90 11.079 9.507 1.429 120 5.929 4.440 1.403 69 

80-84 6.991 5.520 1.392 71 9.248 7.675 1.489 80 5.801 4.385 1.341 66 

>85 5.500 4.296 1.143 59 7.088 5.552 1.453 71 4.878 3.805 1.022 54 

FUENTE: Eustat. Estadística de renta personal y familiar. 

S O C I A L 3«2 

La Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales elaborada por el Gobierno Vasco en 

2000 deja de manifiesto que las mujeres en la CAE soportaban situaciones de preca

riedad en mayor proporción que los hombres. De hecho, mientras se constataba una 

caída paulatina en los índices de pobreza de los hombres, los índices referidos a las mu

jeres sufrían el efecto contrario. 

La edad es considerada una variable importante para explicar las situaciones de po

breza o ausencia de bienestar de las personas. Los resultados de la encuesta revelan un 

modelo en forma de U, con mayor incidencia de pobreza en los extremos, entre las 

personas de menor y de mayor edad. En este sentido, la población mayor de 65 años 

presenta situaciones de pobreza y ausencia de bienestar por encima de la media vas

ca. La incidencia de las situaciones de pobreza grave es sensiblemente mayor que la 



media pero la diferencia no es tan importante. Por último, sólo un 54,9% de los ho
gares encabezados por personas mayores viven en situación de bienestar. 

TABLA 3.4. Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza y ausencia de bienestar 
según edad de la persona principal del hogar. 2000 (Porcentajes) 

65 A N O S Y M A S 

Pobreza G r a v e 5,5 6,4 

Ausenc ia de B ienes ta r 28,8 45,1 

En s i tuac ión d e B ienes ta r 71,2 54,9 

FUENTE: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, 2000. 

La población mayor representa por sí sola un 39,2% de los hogares en situación de po
breza grave y resulta mayoritaria entre las afectadas por una situación de ausencia de 
bienestar, con un 52,8%. 

TABLA 3.5. Distribución de las situaciones de riesgo de pobreza y ausencia de 
bienestar según edad de la persona principal del hogar. 2000 (Porcentajes) 

65 A N O S Y M A S 

Pobreza G r a v e 39,2 

Ausenc ia de B ienes ta r 52,8 

En s i tuac ión d e B ienes ta r 26,1 

FUENTE: Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, 2000. 

Hay que tener en cuenta que estos datos se refieren a las situaciones de pobreza en 
función de la persona principal de los hogares. Sin embargo, en un número importan
te de casos las personas mayores viven en hogares en los que la persona principal es 
otra por lo que es probable que muchas situaciones de pobreza o de ausencia de bie
nestar estén siendo invisibilizadas o paliadas por redes de apoyo informales. 



Las situaciones de pobreza grave o ausencia de bienestar se enmarcan dentro del con

cepto "pobreza de mantenimiento" que puede reflejar tanto situaciones de riesgo 

como auténticas realidades de pobreza. El concepto "pobreza de acumulación" viene 

a reflejar una vivencia directa de la pobreza a partir de unas condiciones de vida cla

ramente situadas por debajo de los mínimos aceptables por nuestra sociedad. En este 

sentido, la pobreza de acumulación es una consecuencia de una cronificación de las si

tuaciones de pobreza de mantenimiento por lo que nuevamente las personas mayo

res de 65 años, principalmente las mujeres, se encuentran entre los colectivos más afec

tados. En todo caso, las situaciones de pobreza de acumulación entre las personas 

mayores son algo menos frecuentes que las situaciones de pobreza de mantenimien

to, observándose un nivel de incidencia muy bajo (1,4%). 

La encuesta mencionada sintetiza sus resultados en una tipología de pobreza basada 

en grupos internamente homogéneos que permite visualizar algunas conclusiones en 

relación a la edad y el sexo de las personas. Esta tipología destaca la categoría de mu

jeres mayores de 65 años como colectivo con una alta incidencia de pobreza, en con

creto un 12,4. 

TABLA 3.6. Incidencia de una u otra forma de pobreza (mantenimiento o acumulación) 

en la C.A.E. según tipo de persona principal del hogar. En porcentajes. 2000 

T I P O 1 Ocupados /as estab les 1,8 

T I P O 2 Ocupados /as inestables 9,2 

T I P O 3 H o m b r e s d e s e m p l e a d o s 28,7 

T I P O 4 Mu je res d e s e m p l e a d a s 59,8 

T I P O 5 H o m b r e s <65 años inact ivos 9,2 

T I P O 6 M u j e r e s <6B años inact ivas 18,4 

T I P O 7 H o m b r e s >65 años 4,6 

T I P O 8 M u j e r e s >65 años 12,4 

FUENTE: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. 

Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 



De hecho, los hogares encabezados por mujeres mayores de 65 años destacan como 

uno de los colectivos donde se registra un mayor incremento de la tasa de pobreza de 

mantenimiento, pasando del 5,2% en 1996 a 10,5% en 2000. Por lo que se refiere a las 

situaciones de ausencia de bienestar la encuesta observa una caída en las tasas de po

breza de todos los colectivos a excepción de nuevo del de las mujeres mayores de 65 

años que pasa de una tasa del 47,3% de 1996 al 60% de 2000. 

TABLA 3.7. Evolución de la pobreza de mantenimiento y acumulación según tipo de 

persona principal del hogar. Incidencia en porcentajes. 2000 

M A N T E N I M I E N T O A C U M U L A C I Ó N 

1996 2000 1996 2000 

T I P O 1 Ocupados /as estab les 0,4 1,2 0,8 0,8 

T I P O 2 Ocupados /as inestables 3,5 5,9 1,3 3,3 

T I P O 3 H o m b r e s d e s e m p l e a d o s 29,5 24,5 10,4 15,9 

T I P O 4 M u j e r e s d e s e m p l e a d a s 44,0 59,8 8,8 25,5 

T I P O 5 H o m b r e s <65 años inact ivos 5,4 6,5 0,9 4,7 

T I P O 6 M u j e r e s <65 a ñ o s inact ivas 18,6 17,0 2,9 2,8 

T I P O 7 H o m b r e s >65 años 4,4 3,6 1,4 1,0 

T I P O 8 M u j e r e s >65 años 5,2 10,5 2,1 1,9 

FUENTE: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 

2000. 

La evolución de las tasas de pobreza tiene una incidencia decisiva en la estructuración 

interna del colectivo de hogares pobres de mantenimiento. Los hogares encabezados 

por mujeres mayores de 65 años pasan en 2000 a constituir el 26,4% del total de los 

hogares pobres. Este grupo de mujeres se convierte de hecho en el principal bloque de 

pobreza de mantenimiento por encima de personas desempleadas e inactivas meno

res de 65 años. 



TABLA 3.8. Distribución tipológica de la pobreza de mantenimiento y acumulación. 

En porcentajes. 2000 

M A N T E N I M I E N T O 

T I P O 1 Ocupados /as estab les 9,9 16,1 

T I P O 2 Ocupados /as inestables 6,3 9,1 

T I P O 3 H o m b r e s d e s e m p l e a d o s 10,3 17,1 

T I P O 4 M u j e r e s d e s e m p l e a d a s 10,4 11,4 

T I P O 5 H o m b r e s <65 años inact ivos 9,8 18,1 

T I P O 6 M u j e r e s <65 años inact ivas 14,1 6,0 

T I P O 7 H o m b r e s >65 años 12,8 9,6 

T I P O 8 Mu je res >65 años 26,4 12,6 

FUENTE: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS). 

— Sólo un 54,9% de los hogares encabezados por personas 

mayores viven en situación de bienestar. 

— Las situaciones de pobreza de mantenimiento y ausencia de 

bienestar experimentan un aumento considerable entre el 

colectivo de mujeres mayores de 65 años. 

— El 26,4% de los hogares pobres están encabezados 

por mujeres mayores de 65 años. 



EL T IEMPO DE LAS 
PERSONAS M A Y O R E S 



La distribución del tiempo en las diferentes actividades diarias refleja de una manera 

clara las diferencias sociales que existen entre mujeres y hombres. La Encuesta de Pre

supuestos de Tiempo que realiza periódicamente el EUSTAT es una de las aproxima

ciones más adecuadas a la hora de analizar cómo mujeres y hombres emplean su tiem

po diario. 

El análisis del uso del tiempo cobra especial importancia en el caso de las personas ma

yores ya que debido a su escasa o nula relación con el trabajo remunerado presentan 

pautas diferentes que el resto de la población en este sentido. Los estudios han con

firmado que las personas llegan a la edad de jubilación en mejores condiciones físicas 

y psíquicas que en épocas anteriores lo que crea situaciones nuevas de ocupación y dis

frute de su tiempo. De acuerdo con los datos más recientes, la población mayor de 60 

años dedica un tiempo medio social de 12 horas y 37 minutos a la satisfacción de las 

necesidades fisiológicas y los cuidados personales, casi cincuenta minutos más que la 

población total; asimismo, dedica 37 minutos de media al trabajo remunerado y/o a la 

formación en claro contraste con la población de otras edades; 3 horas y 23 minutos a 

los trabajos domésticos, 16 minutos a tareas de cuidado y más de seis horas al ocio, 

principalmente al ocio pasivo. 

— Las mujeres mayores dedican una media de 4 horas y 34 minutos al trabajo domestico. 

— Los hombres mayores dedican una media de 1 hora y 47 minutos al trabajo doméstico. 

Las mujeres y hombres mayores presentan diferencias claras en la utilización y el dis

frute de su tiempo. Las mujeres mayores doblan e incluso triplican el tiempo dedicado 

por los hombres al trabajo doméstico o el cuidado de personas. Los hombres, por el 

contrario, dedican más tiempo al ocio pasivo y activo y al trabajo profesional y a la for

mación. 



— Las mujeres mayores dedican una media de 1 hora y 26 minutos al ocio activo. 

— Los hombres mayores dedican una media de 2 horas y 9 minutos al ocio activo. 

TABLA 4.1. Media de horas empleadas en actividades principales por la población 

total y por la población participante, según edad. 2002-3 

T O T A L 60 A Ñ O S O M Á S 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Neces idades f is io lógicas 11:50 11:51 11:48 12:37 12:55 12:25 

Traba jo Pro fes iona l y t i e m p o d e 

f o r m a c i ó n 3:23 4:14 2.35 0:37 1:06 0:15 

Traba jos domést icos 2:23 1:10 3:31 3:23 1:47 4:34 

Cu idados a las personas de l h o g a r 0:21 0:12 0:29 0:16 0:09 0:21 

V ida social 0:58 1:04 0:52 0:50 0:56 0:46 

Oc io ac t ivo : depor tes , P C e In te rne t 1:17 1:27 1:08 1:44 2:09 1.26 

Oc io Pasivo y a f ic iones 2.39 2:46 2:33 3:52 4:08 3:41 

Trayectos 1:08 1:14 1:03 0:39 0:49 0:31 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Neces idades f is io lógicas 11:50 11:51 11:48 12: 37 12:55 12:25 

T raba jo Pro fes iona l y t i e m p o de 

f o rmac ión 6:58 7:22 6:25 5:15 6:12 3:32 

Trabajos domést icos 3:02 1:47 3:53 3:54 2:24 4:45 

Cu idados a las personas del h o g a r 1:46 1:22 1:59 1:45 1:20 1:56 

V ida social 1:50 1:57 1:43 1:44 1:47 1:42 

Oc io act ivo: depor tes , PC e In te rne t 2:09 2:22 2:47 2:26 2:46 2:49 

Oc io pasivo y a f ic iones 2:54 3:02 1:25 3:59 4:12 3:50 

Trayectos 1:25 1:24 1:26 1:08 1:14 1:04 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 
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El apartado dedicado al uso del tiempo de las personas mayores ha tenido en cuenta 

la diversidad de actividades en las que se ocupan y se ha subdividido en varios epígra

fes. En el primer apartado se reflejan las actividades relacionadas con el ocio y las re

laciones sociales que ocupan buena parte de la actividad de las personas mayores; en 

la segunda parte se incluyen los datos referidos en concreto a su actividad deportiva y 

física; el capítulo tercero se refiere a la participación de las personas mayores en acti

vidades de formación y principalmente su relación con el mundo de las tecnologías; y 

el cuarto apartado pretende reflejar la relación de las personas mayores con la solida

ridad y el cuidado. Por último, se incluye un apartado en relación a la participación y 

creencia religiosa de las personas mayores. 

E¿rs 4.1 
El tiempo dedicado al ocio tiene una importancia creciente en la sociedad actual. El 

tiempo del ocio, es decir, aquel que destinamos a actividades de disfrute, descanso, re

laciones sociales y desarrollo personal, ha adquirido un valor social fundamental. El 

significado del ocio sin embargo presenta diferencias sustanciales según el sexo y la 

edad de las personas, tanto en lo que se refiere al tiempo de ocio disponible como a 

la manera en que se utiliza el mismo. En general, los estudios han demostrado que la 

disponibilidad de tiempo para el ocio es inferior en el caso de las mujeres en casi to

dos los contextos. 

La Encuesta de Presupuestos del Tiempo del EUSTAT distingue en su análisis los con

ceptos ocio activo y ocio pasivo. Se relacionan con ocio activo diferentes situaciones 

que requieren actividad: la práctica deportiva, paseos e incluso el uso de ordenadores 

y nuevas tecnologías. Se incluyen en el concepto ocio pasivo la lectura de prensa, la te

levisión, la asistencia a espectáculos, etc. Esta distinción resulta especialmente intere-



sante a la hora de analizar las diferencias en el tiempo de ocio de mujeres y hombres 

mayores. 

Las personas mayores de 60 años emplean una media de 1 hora y 44 minutos al ocio 

activo, tiempo superior al que emplea la media de la población total, 1 hora y 17 mi

nutos. Las mujeres y los hombres mayores siguen además pautas diferenciadas en este 

sentido. El tiempo empleado por los hombres es superior durante todos los días de la 

semana, tanto si atendemos a la media de la población mayor como si el análisis se re

duce a la población participante. Así, las mujeres mayores ocupan una media de 1 hora 

y 26 minutos diarios en actividades de ocio activo frente a las 2 horas y 9 minutos em

pleadas por los hombres. Esta circunstancia se comprueba también a partir del análi

sis de las diferentes actividades relacionadas con el ocio activo y que se desarrollarán 

en otros apartados. 

TABLA 4.2. Media de horas empleadas en el ocio activo por la población total y por 

la población participante, según edad. 2002-3 

T O T A L 60 A Ñ O S O M Á S 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Total 1:17 1:27 1:08 1:44 2:09 1:26 

L u n e s - J u e v e s 1:03 1:07 0:59 1 : 38 2:01 1:22 

V ie rnes 1:14 1:27 1:03 1 : 44 2:10 1:25 

S á b a d o 1:44 2:05 1:24 1 : 56 2:26 1:32 

D o m i n g o 1:49 2:09 1:30 1:55 2:23 1:36 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Total 2:09 2:22 1:55 2: 26 2:46 2:09 

Lunes -Jueves 1:55 2:03 1:47 2:21 2:39 2:05 

V ie rnes 2:05 2:22 1:49 2:32 3:00 2:09 

S á b a d o 2:34 2:55 2:11 2:33 3:01 2:08 

D o m i n g o 2:31 2:47 2:14 2:36 2:45 2:27 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 



El conjunto de la población de todas las edades dedica una media de 2 horas y 39 mi

nutos al llamado ocio pasivo: prensa, televisión, espectáculos, juegos, etc. Este por

centaje es ligeramente superior en las personas mayores de 60 años que dedican una 

media diaria de 3 horas y 52 minutos a estas actividades. Las diferencias entre mujeres 

y hombres en este tramo de edad vuelven a ser significativas: las mujeres mayores ocu

pan 3 horas y 41 minutos de su tiempo en el ocio pasivo mientras que los hombres de 

la misma edad emplean 4 horas y 8 minutos en las mismas actividades. El ocio pasivo 

cobra mayor importancia durante los fines de semana aunque siguen manteniéndose 

las pautas de diferenciación entre los sexos. 

TABLA 4.3. Media de horas empleadas en el ocio pasivo y aficiones por la población 

total y por la población participante, según edad. 2002-3 

60 A N O S O M A S 

MUJERES HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Total 2:39 2:46 2:33 3:52 4:08 3:41 

L u n e s - J u e v e s 2:27 2:30 2:25 3:48 3:53 3:45 

V ie rnes 2:29 2:33 2:26 3:52 4:30 3:24 

S á b a d o 2:56 3:12 2:42 3:53 4:33 3:22 

D o m i n g o 3:21 3:41 3:03 4:07 4.22 3:57 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Total 2:54 3:02 2:47 3:59 4:12 3:50 

L u n e s - J u e v e s 2:41 2:45 2:37 3:53 3:55 3:52 

V ie rnes 2:48 2:52 2:44 4:01 4:33 3.36 

S á b a d o 3:11 3:27 2:55 4:04 4:39 3:36 

D o m i n g o 3:36 3:51 3:22 4:18 4:29 4:10 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

Entre las actividades de ocio pasivo más realizadas por las personas mayores se en

cuentran, sin duda, la lectura, la televisión y la radio. En este ámbito la población ma-



yor presenta frecuencias de uso superiores a la media de la población total. Los hom

bres mayores son de nuevo los que dedican un mayor porcentaje de su tiempo a estas 

actividades. Las mujeres mayores dedican una media de 1 hora y 26 minutos de su 

tiempo en este sentido frente a las 2 horas y 9 minutos que emplean los hombres. 

TABLA 4.4. Media de horas empleadas en lectura, televisión y radio por la población 

total y por la población participante, según edad. 2002-3 

60 A Ñ O S O M Á S 

TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Total 2:05 2:11 2:00 3 :02 3:16 2:52 

Lunes -Jueves 1:59 2:01 1:56 2:58 3:05 2:53 

V ie rnes 1:56 1:59 1:53 3:05 3:32 2:45 

S á b a d o 2:10 2:21 2:00 3:04 3:12 2:43 

D o m i n g o 2:35 2:51 2:21 3:12 3:30 3:01 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Total 2:28 2:34 2:22 3:16 3:26 3:08 

L u n e s - J u e v e s 2:20 2:24 2:16 3:11 3:15 3:08 

V ie rnes 2:24 2:27 2:21 3:17 3:38 3:01 

S á b a d o 2:35 2:46 2:24 3:21 3:46 3:02 

D o m i n g o 2:58 3:08 2:48 3:31 3:41 3:23 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

La asistencia a espectáculos es una actividad poco generalizada entre la población ma

yor, en la que apenas ocupan una media de 2 minutos diarios. Entre las personas ma

yores que acuden con alguna frecuencia a espectáculos la media de tiempo empleada 

por hombres y mujeres sufre algunas variaciones. Así, la población mayor femenina 

que asiste a espectáculos emplea una media de una hora y 44 minutos frente a la hora 

y 47 minutos de los hombres mayores. Hay que tener en cuenta que la categoría asis

tencia a espectáculos de la Encuesta de Presupuestos de Tiempo incluye además de la 



visita a museos, exposiciones, teatros, cines, etc., los tiempos de espera relacionados 

con estas actividades (compra de entradas, acceso a los recintos...). En este sentido, las 

diferencias son más importantes en relación a los distintos días de la semana: los hom

bres mayores superan e incluso doblan los tiempos de las mujeres durante los viernes 

y en menor medida durante los sábados. 

El tiempo dedicado a diversos juegos sigue también pautas diferenciadas entre las per

sonas mayores. Así, la población mayor dedica un mayor tiempo que el resto de la po

blación a esta actividad y nuevamente son los hombres los que presentan mayores por

centajes de asiduidad. Solamente en el caso de las aficiones artísticas parecen ocupar 

las mujeres más tiempo que los hombres. Las mujeres mayores participantes con afi

ciones artísticas dedican una media de 2 horas y 2 minutos frente a la hora y 52 minu

tos dedicada por los hombres. 

TABLA 4.5. Media de horas empleadas en asistencia a espectáculos, juegos y aficiones 

por la población total y por la población participante, según edad. 2002-3 

TOTAL MAYORES DE 60 AÑOS 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

MUJERES 

Asistencia a espectácu los Total 0:05 0:06 0:05 0:02 0:02 0:01 

L u n e s - J u e v e s 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 

V ie rnes 0:04 0:04 0:04 0:01 0:03 0:00 

S á b a d o 0:14 0:15 0:12 0:02 0:01 0:04 

D o m i n g o 0:14 0:15 0:12 0:04 0:05 0:04 

J u e g o s Total 0:08 0:10 0:05 0:17 0:25 0:11 

L u n e s - J u e v e s 0:06 0:09 0:04 0:16 0:23 0:11 

V ie rnes 0:07 0:09 0:05 0:15 0:22 0:09 

S á b a d o 0:10 0:13 0:08 0:20 0:33 0:09 

D o m i n g o 0:11 0:15 0:08 0:19 0:26 0:14 

A f i c iones artíst icas y o t ras Total 0:02 0:03 0:01 0:03 0:06 0:02 

L u n e s - J u e v e s 0:02 0:03 0:01 0:04 0:06 0:02 

V ie rnes 0:02 0:02 0:02 0:04 0:06 0:02 

S á b a d o 0:03 0:04 0:02 0:03 0:04 0:02 

D o m i n g o 0:03 0:03 0:02 0:02 0:03 0:01 



TABLA 4.5. Media de horas empleadas en asistencia a espectáculos, juegos y aficiones 
por la población total y por la población participante, según edad. 2002-3 
(continuación) 

TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRE* MUJERES 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Asistencia a espectácu los Total 1:56 2:01 1:52 1:45 1:47 1:44 

L u n e s - J u e v e s 1:41 1:47 1:37 1:58 1:57 2:00 

V ie rnes 1:39 1:42 1:36 1:50 2:10 0:45 

S á b a d o 2:03 2:09 1:56 1:52 2:11 1:50 

D o m i n g o 2:03 2:04 2:02 1:34 1.31 1.37 

J u e g o s Total 1:46 1:56 1:32 1:56 2:00 1:48 

L u n e s - J u e v e s 1:46 1:57 1:30 1:53 1:55 1:51 

V ie rnes 1:34 1:37 1:29 1:50 1:52 1:45 

S á b a d o 1:43 1:52 1:31 1:51 2:03 1:27 

D o m i n g o 1:58 2:13 1:39 2:17 2:33 2:01 

A f i c iones artíst icas y ot ras Total 1:42 1:50 1:28 1:55 1:52 2:02 

L u n e s - J u e v e s 1:40 1:49 1:15 2:02 2:02 2:03 

V ie rnes 1:30 1:21 1:39 1:36 1:22 2:30 

S á b a d o 1:42 2:03 1:20 1:56 2:12 1:39 

D o m i n g o 1:59 2:06 1:49 1:48 1:45 2:04 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

En el capítulo de ocio pasivo suele incluirse un apartado referido a la no actividad que 
se refiere a los momentos en que la población asegura no hacer nada. Este apartado 
es especialmente importante en la población más mayor que ocupa comparativamen
te mucho más de su tiempo en este sentido. Más aún, las diferencias entre las mujeres 
y los hombres mayores son importantes ya que mientras los hombres dedican como 
media 20 minutos de su tiempo las mujeres utilizan 38 minutos. Entre la población que 
asegura emplear parte de su tiempo en ninguna actividad, las mujeres llegan a estar 2 
horas y 8 minutos diarios de media de inactividad durante los domingos mientras que 
los hombres dedican una hora y 23 minutos del mismo día de la semana. 



TABLA 4.6. Media de horas empleadas sin actividad por la población total y por la 
población participante, según edad. 2002-3 

TOTAL MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Total 0:19 0:16 0:21 0:28 0:20 0:35 

Lunes -Jueves 0:19 0:15 0:22 0:29 0:17 0:38 

V ie rnes 0:20 0:18 0:21 0:27 0:26 0:27 

S á b a d o 0:19 0:19 0:20 0:24 0:25 0:24 

D o m i n g o 0:19 0:17 0:20 0:30 0:19 0:38 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Total 1:11 1:05 1:17 1:38 1:19 1:49 

Lunes -Jueves 1:09 0:58 1:19 1:37 1:08 1:53 

V ie rnes 1:09 1:12 1:07 1:31 1:35 1:29 

S á b a d o 1:14 1:16 1:13 1:40 1:49 1:33 

D o m i n g o 1:22 1:20 1:23 1:52 1:23 2:08 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

— Las mujeres mayores dedican una media de 

1 hora y 26 minutos al llamado ocio pasivo. 

— Los hombres mayores dedican una media de 

2 horas y 29 minutos al llamado ocio pasivo. 

Las relaciones sociales constituyen una parte primordial en la vida de las personas. De 
acuerdo con diversas investigaciones prácticamente la totalidad de las personas ase
gura mantener algún tipo de relación de amistad. Sin embargo, los datos desglosados 
por edad y sexo dibujan una realidad algo diferente para las personas mayores, prin
cipalmente para las mujeres. Así, los hombres mayores parecen dedicar algo más tiem
po que las mujeres a las relaciones sociales. 



TABLA 4.7. Media de horas empleadas en relaciones sociales por la población total 
y por la población participante, según edad. 2002-3 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Total 0:58 1:04 0:52 0:50 0:56 0:46 

Lunes -Jueves 0:41 0:47 0:35 0:43 0:50 0:37 

V ie rnes 0:53 0:55 0:52 0:45 0:46 0:45 

S á b a d o 1:26 1:36 1:17 1:00 1:08 0:54 

D o m i n g o 1:42 1:50 1:34 1:16 1:18 1:14 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Total 1:50 1:57 1:43 1:44 1:47 1:42 

Lunes -Jueves 1:26 1:32 1:19 1:39 1:40 1:38 

V ie rnes 1:46 1:49 1:44 1:42 1:39 1:45 

S á b a d o 2:22 2:28 2:15 1:55 2:03 1:47 

D o m i n g o 2:30 2:48 2:15 1:52 2:03 1:44 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

EHFS 4.2 
Uno de los campos en los que se observa mayor desigualdad entre los sexos es el de
porte. La actividad física y deportiva sigue siendo un campo fundamentalmente mas
culino. Aunque esta circunstancia es común a las personas de todas las edades, las di
ferencias parecen agravarse entre las personas más mayores. 



La importancia del ejercicio físico para un envejecimiento saludable contrasta con los 

resultados de estudios realizados en otros contextos que consideran que más de la mi

tad de la población mayor hace principalmente vida sedentaria. Este hecho se corro

bora en el caso de la CAE a partir de los datos ofrecidos por la Encuesta de Salud del 

Gobierno Vasco según la cual un 68,4% de las personas mayores se define como se

dentaria respecto a su actividad física. Los porcentajes de sedentarismo han ido evo

lucionando en los últimos años y son algo mayores en el caso de las mujeres, llegando 

a alcanzar el 73,6% en 2002. 

TABLA 4.8. Actividad física de personas mayores de 65 años por sexo. 1997-2002 

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 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002 

M u j e r e s 61,2 73,6 21,3 14,7 13,8 8,4 3,7 3,2 

H o m b r e s 54,3 61,1 16,4 15,3 20,0 15,3 9,3 8,4 

T O T A L 58,4 68,4 19,3 15,0 16,3 11,2 6,0 5,4 

FUENTE: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud. 

Las diferencias entre los sexos se mantienen en relación al tiempo empleado en la 

práctica deportiva, las excursiones, la caza y los paseos. Los hombres mayores que re

alizan algún deporte emplean una media de 1 hora y 12 minutos en este sentido fren

te a los 54 minutos dedicados por las mujeres mayores aficionadas al deporte. Las di

ferencias se mantienen en la categoría relacionada con las excursiones, caza y paseos 

aunque todo parece indicar que los resultados serían diferentes si se aislara alguno de 

estos ítems. De hecho, otros estudios han constatado que las mujeres utilizan más 

tiempo que los hombres en dar paseos y que es ésta precisamente una de las activida

des físicas que más realizan. 



TABLA 4.9. Media de horas empleadas en deportes, excursiones, caza y paseos por 
la población total y por la población participante, según edad. 2002-3 

TOTAL 

TOTAL MUJERES TOTAL MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Práct ica d e un d e p o r t e Total 0:10 0:13 0:07 0:04 0:04 0:04 

Lunes -Jueves 0:10 0:12 0:08 0:04 0:04 0:05 

V ie rnes 0:11 0:17 0:06 0:06 0:08 0:04 

S á b a d o 0:10 0:16 0:05 0:04 0:05 0:03 

D o m i n g o 0:08 0:13 0:03 0:02 0:03 0:01 

Excurs iones, caza, paseos Total 1:00 1:04 0:57 1:37 2:01 1:20 

L u n e s - J u e v e s 0:46 0:46 0:46 1:30 1:53 1:14 

V ie rnes 0:56 1:01 0:51 1:37 2:00 1:20 

S á b a d o 1:27 1:38 1:17 1:50 2:18 1:29 

D o m i n g o 1:35 1:47 1:24 1:53 2:19 1:35 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Práct ica d e un d e p o r t e Tota l 1:24 1:37 1:06 1:01 1:12 0:54 

L u n e s - J u e v e s 

V ie rnes 

1:17 1:29 1:04 0:59 1:14 0:53 L u n e s - J u e v e s 

V ie rnes 1:27 1:36 1:10 1:14 1:16 1:11 

S á b a d o 1:42 1:56 1:14 0:56 1:03 0:50 

D o m i n g o 1:41 1:54 1:08 0:53 1:14 0:36 

Excurs iones, caza, paseos Total 2:06 2:19 1:54 2:22 2:41 2:06 

Lunes -Jueves 1:54 2:04 1:46 2:16 2:33 2:01 

V ie rnes 1:58 2:12 1:45 2:26 2:55 2.04 

S á b a d o 2:26 2:46 2:09 2:33 3:02 2:08 

D o m i n g o 2:23 2:36 2:10 2:33 2:41 2:26 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

— La actividad física y la deportiva sigue siendo un campo 

fundamentalmente masculino. 

— El 73,6% de las mujeres mayores se define como sedentarias en 

relación a su actividad física frente al 61,1% de los hombres. 



ÍSETI 43 
Con motivo del Año Internacional de las Personas Mayores, la Organización de las Na

ciones Unidas recomendaba y recordaba la importancia de la formación permanente 

en todas las etapas de la vida. La finalización de su etapa en la vida laboral y la relaja

ción de las responsabilidades familiares de muchas personas mayores hace que algu

nas de ellas decidan invertir parte de su tiempo en actividades educativas. 

En la CAE, durante el curso 2002-3, 1.673 personas mayores de 64 años se encontraban 

matriculadas en la Educación Permanente para Personas Adultas (EPA), de ellas el 

84,9% eran mujeres. Las mujeres son mayoría entre las personas de todas las edades 

matriculadas en la EPA pero las diferencias entre los sexos se agudizan a partir de los 

55 años cuando las mujeres pasan a ser más de tres cuartas partes del alumnado total 

matriculado. 

TABLA 4.10. Alumnado de E.P.A. por edad y sexo en la CAE. 2002/2003. Porcentajes 

verticales 

E D A D >6*4 

Total A b s . 14.159 2.540 1.673 18.372 

M u j e r e s A b s . 7.965 2.144 1.420 11.259 

% 56,3 84,4 84,9 62,8 

H o m b r e s A b s . 6.194 396 253 6.843 

% 43,7 15,6 15,1 37,2 

FUENTE: EUSTAT. Estadística de la enseñanza. 



TABLA 4.11. Alumnado de E.P.A. mayores de 64 años por territorio histórico. 

2002/2003. Porcentajes verticales 

Total A b s . 246 848 579 1.673 

M u j e r e s A b s . 207 727 486 1420 

% 84,1 85,7 83,9 84,9 

H o m b r e s A b s . 39 121 93 253 

% 15,9 14,3 16,1 15,1 

FUENTE: EUSTAT. Estadística de la enseñanza. 

Desde hace algunos años existe en la CAE una experiencia universitaria impulsada des

de la Universidad del País Vasco y dirigida a personas mayores que quieran ampliar sus 

conocimientos en diferentes materias relacionadas con las Ciencias Humanas. Esta ini

ciativa, conocida como Aulas de la Experiencia, tiene durante el curso 2003-4 un total 

de 636 personas matriculadas en los tres cursos de la titulación. Las mujeres son de 

nuevo mayoría entre el alumnado matriculado, constituyendo el 61,01 % de las perso

nas inscritas en los tres campus. 

TABLA 4.12. Alumnado matriculado en la Titulación Ciencias Humanas (Aulas de la 

Experiencia-UPV) Curso 2003-4. Porcentajes verticales 

B I Z K A I A 

Tota. A b s . 327 115 194 636 

Muje res A b s . 201 67 120 388 

% 61,47 58,26 61,85 61,01 

H o m b r e s A b s . 126 48 74 248 

% 38,53 41,74 38,15 38,99 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las Secretarías de las Aulas de la Experiencia 

(UPV). 



Las mujeres mayores son mayoría entre el 

alumnado de EPA y las Aulas de la Experiencia. 

El advenimiento de las nuevas tecnologías está cambiando los comportamientos so

ciales. Las personas mayores tienen dificultades añadidas para adaptarse a los nuevos 

cambios aunque los datos muestran un creciente interés de gran parte de la población 

mayor de adaptarse en la medida de lo posible al mundo de las nuevas tecnologías. 

Sólo un 16,2% de los hombres mayores y un 19% de las mujeres de la misma edad des

conocen la existencia de Internet. Aunque los porcentajes de conocimiento son algo 

inferiores que los de las personas de otras edades, todo indica que la población mayor 

de la CAE está bastante informada sobre la existencia y las posibilidades de las nuevas 

tecnologías. 

TABLA 4.13. Conocimiento acerca de la existencia de Internet en la C.A.E., según el 

sexo. Porcentajes verticales (2003) 

H O M B R E S 

T O T A L > 64 A Ñ O S 

Sí 83,8 95,1 81,0 93,5 

N o 16,2 4,9 19,0 6,5 

FUENTE: Euskobarómetro. Mayo 2003. 

Los datos relacionados con el uso del tiempo en relación a las nuevas tecnologías 

muestra tendencias algo más diferenciadas en función del sexo y la edad. La Encuesta 

de Presupuestos de Tiempo utiliza dos categorías diferentes para medir este aspecto: 

el tiempo dedicado al uso de ordenadores y otros medios informáticos y el tiempo de

dicado a internet. En este sentido, los hombres mayores dedican una media de un mi

nuto diario en contraste con la ausencia de tiempo dedicado por las mujeres al uso de 



ordenadores y otros medios informáticos. Sorprendentemente los tiempos de utiliza
ción de Internet son ligeramente superiores ya que los hombres mayores invierten una 
media de 3 minutos diarios frente a los 2 minutos empleados por las mujeres. 

Los datos son diferentes si tenemos en cuenta sólo a las personas que aseguran reali
zar esas actividades. En este caso, las personas mayores presentan cifras similares o in
cluso superiores que el resto de la población. El mayor contraste se refiere a la utiliza
ción de Internet por parte de las personas mayores participantes que dedican 3 horas 
y 34 minutos de media frente a 1 hora y 24 minutos del resto de la población. Esta di
ferencia se mantiene durante todos los días de la semana pero se reduce de manera 
importante durante los domingos. Existen también diferencias entre mujeres y hom
bres mayores: las mujeres participantes dedican un promedio de 3 horas y 50 minutos 
mientras que los hombres mayores participantes dedican una media de 3 horas y 32 
minutos. 

TABLA 4.14. Media de horas empleadas en uso de ordenador e internet por la 
población total y por la población participante, según edad. 2002-3 

TOTAL 

TOTAL HOMBRES TOTAL HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Uso d e o r d e n a d o r y 

ot ros in formát icos Total 0:03 0:04 0:02 0:00 0:01 0:00 

L u n e s - J u e v e s 0:02 0:03 0:02 0:00 0:01 0:00 

V ie rnes 0:03 0:05 0:02 0:00 0:00 0:00 

S á b a d o 0:03 0:05 0:01 0:00 0:00 0:00 

D o m i n g o 0:02 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 

Uso d e In te rne t Total 0:04 0:06 0:02 0:02 0:03 0:02 

L u n e s - J u e v e s 0:04 0:06 0:03 0:04 0:04 0:03 

V ie rnes 0:04 0:05 0:03 0:01 0:02 0:00 

S á b a d o 0:04 0:05 0:02 0:01 0:02 0:00 

D o m i n g o 0:03 0:06 0:01 0:00 0:01 0:00 



TABLA 4.14. Media de horas empleadas en uso de ordenador e internet por la 

población total y por la población participante, según edad. 2002-3 

(continuación) 

MAYORES DE 60 AÑOS 

HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Uso d e o r d e n a d o r y 

ot ros in formát icos Total 1:18 1:17 1:20 1:11 1:13 1:03 

L u n e s - J u e v e s 1:11 1:08 1:18 1:19 1:19 0:00 

V ie rnes 1:45 1:43 1:50 1:15 0:00 1:15 

S á b a d o 1:32 1:37 1:08 0:58 1:05 0:45 

D o m i n g o 1:07 1:05 1:11 0:40 0:40 0:00 

Uso d e In te rne t Total 1:24 1:28 1:17 3:34 3:22 3:50 

l ; ,: L u n e s - J u e v e s 1:26 1:26 1:27 4:00 4:03 3:57 

V ie rnes 1:14 1:28 0:57 2:57 2:57 0:00 

S á b a d o 1:38 1:43 1:27 2:14 2:24 1:30 

D o m i n g o 1:17 1:26 0:55 1:24 1:24 0:00 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 
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La aproximación al tiempo de las personas mayores no puede olvidar la dedicación al

truista de las mujeres y los hombres de más edad a colaborar con su familia, sus amis

tades o la sociedad en general. Con frecuencia los análisis relacionados con las perso

nas mayores ponen el énfasis en las situaciones en que estas personas constituyen un 

problema o incluso una carga para las personas que les rodean. Sin embargo, la mejo

ra de la calidad de vida y de la salud de las personas hace que hombres y mujeres lie-



guen a estas edades en condiciones inmejorables que las convierte no en un problema 

sino al contrario en un valioso recurso humano e incluso profesional. 

Principalmente en los primeros años del proceso de envejecimiento las personas ma

yores no sólo se mantienen con autonomía y capacidad para la toma de decisiones sino 

que además una proporción considerable de ellas realiza una importante contribución 

al bienestar de sus familias, de otras personas cercanas y desarrollan actividades de di

ferentes tipos que se traducen en diversas aportaciones al bienestar de la sociedad. A 

pesar de que muchas de estas situaciones son difíciles de plasmar a partir de estadísti

cas, algunos de estos datos pueden servir para ilustrar la creciente aportación de mu

jeres y hombres mayores a su entorno. 

De acuerdo con la Encuesta de Presupuestos de Tiempo, las personas mayores partici

pantes dedican una media de 1 hora y 9 minutos a la participación civil desinteresada, 

1 hora y 25 minutos al trabajo desinteresado a través de organización y 2 horas 58 mi

nutos a trabajo a través de una organización. Las diferencias entre estas dos últimas 

categorías son importantes: la categoría trabajo desinteresado en organización se re

fiere a tareas voluntarias de tipo interno dentro de una organización mientras que la 

categoría trabajo a través de una organización implica un voluntariado de proyección 

externa y de atención directa a las personas beneficiarías de la actividad de esa orga

nización. Las diferencias entre los sexos en este sentido son de nuevo constatables, los 

hombres dedican algo más de tiempo a la participación civil y al trabajo desinteresa

do a través de la organización con algunas diferencias en función de los días de la se

mana; las mujeres, por el contrario, son las únicas que aseguran dedicar más de 2 ho

ras diarias (a excepción de los domingos) al trabajo voluntario con personas 

destinatarias de la actividad de una organización. 



TABLA 4.15. Media de horas empleadas en participación civil, trabajos varios por la 

población participante, según edad. 2002-3 

TOTAL MAYORES DE 60 AÑOS 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

Par t i c ipac ión civi l , des in te resada 

y a y u d a s Total 1:21 1:36 0:57 1:09 1:17 0:56 

L u n e s - J u e v e s 1:21 1:32 0:48 1:13 1:13 0:00 

V ie rnes 1:23 1:18 1:27 1:53 2:09 1:43 

S á b a d o 2:33 2:54 1:39 1:49 2:14 0:55 

D o m i n g o 0:40 0:43 0:37 0:33 0:30 0:35 

Traba jo des in te resado 

en o rgan izac ión Total 2:29 2:29 2:29 1:25 1.51 0:57 

L u n e s - J u e v e s 2:03 2:13 1:20 0:00 0:00 0:00 

V ie rnes 1:58 1:49 2:40 1:32 1:08 2:40 

S á b a d o 6:50 7:53 4:59 6:10 6:10 0:00 

D o m i n g o 2:27 2:00 2:37 0:05 0:00 0:05 

Traba jo a t ravés de o rgan izac ión 

( D i r e c t a m e n t e con 

personas dest inatar ias) Total 1:13 0:37 1:17 2:58 0:00 2:58 

L u n e s - J u e v e s 1:16 0:00 1:16 3:00 0:00 3:00 

V ie rnes 1:08 0:50 1:20 2:30 0:00 2:30 

S á b a d o 0:43 0:15 1:15 0:00 0:00 0:00 

D o m i n g o **** **** **** **** * * * * ***** 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 

Las personas mayores dedican además gran parte de su tiempo al cuidado de otras 

personas y a ayudas informales a otros hogares. Las diferencias entre mujeres y hom

bres en este sentido aunque existen, no adquieren tanta importancia como en otras 

edades. Así, entre las personas mayores que ayudan informalmente a otros hogares, 

las mujeres dedican 2 horas y 23 minutos y los hombres 2 horas y 15 minutos. Esta ayu

da a otros hogares se da fundamentalmente durante los días entre semana. 



En relación al cuidado de otras personas, las diferencias del tiempo empleado por mu

jeres y hombres es sensiblemente mayor. Las mujeres mayores que ejercen actividades 

de cuidado emplean 1 hora y 13 minutos de promedio al cuidado de niños o niñas y 2 

horas y 6 minutos al cuidado de personas adultas. Los hombres de la misma edad de

dican por el contrario 59 minutos al cuidado de niños y niñas y 1 hora y 55 minutos al 

cuidado de personas mayores. 

TABLA 4.16. Media de horas empleadas en cuidado a niños/niñas y a personas 

adultas y a ayudas informales a otros hogares por la población 

participante, según edad. 2002-3 

TOTAL 

TOTAL MUJERES 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N T E 

C u i d a d o a n iños/n iñas Total 1:22 1:01 1:33 1:09 0:59 1:13 

L u n e s - J u e v e s 1:22 1:01 1:33 1:07 0:56 1:11 

V ie rnes 1:22 0:57 1:37 1:21 1:07 1:29 

S á b a d o 1:24 1:09 1:32 1:15 0:10 1:20 

D o m i n g o 1:19 0:56 0:34 0:52 0:58 0:51 

C u i d a d o a personas adu l tas Total 1:43 1:21 1:48 2.03 1:55 2.06 

A f íi ^ U L u n e s - J u e v e s 1:44 1:42 1:45 2:12 2:17 2:11 

rh I P Vie rnes 2:10 1:25 2:19 2:24 0:54 2.44 rh I P S á b a d o 1:26 0:51 1.35 1:24 0:53 1:34 

D o m i n g o 1:35 0:47 1:58 1:22 1:06 1:29 

A y u d a s in fo rma les a o t ros hoga res Total 1:36 1:10 2:07 2:20 2 .15 2:23 

T I Vi l / L u n e s - J u e v e s 1:26 1:10 2:09 2:34 2:15 3:08 

I / f I I Vie rnes 2:01 0:30 2:27 2:19 0:00 2:19 

I J l L J K S á b a d o 2:26 1:10 4:12 0:00 0:00 0:00 

D o m i n g o 1:28 1:43 1:23 1:27 0:00 1:27 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 



R E L I G I O S I D A D 4.5 

Las personas mayores tienen una relación con la religión y la práctica religiosa en gran 

medida diferenciada de las personas de otras edades. De hecho, más de la mitad de es

tas personas mayores de 64 años se consideran católicas practicantes o muy buenas ca

tólicas frente a algo más de la cuarta parte de la población en general. Las mujeres ma

yores presentan porcentajes de religiosidad algo superiores a los hombres: un 53,2% 

asegura ser católica practicante frente a un 48,2% de los hombres; un 17,9% de las mu

jeres se define como muy buena católica frente a un 9,2% de los hombres. 

TABLA 4.17. Creencia religiosa según el sexo y la edad (2001). Porcentajes verticales 

T O T A L > 64 T O T A L >64 

M u y buen /a cató l ico/a 3,7 9,2 6,0 17,9 

Cató l ico /a p rac t i can te 15,1 48,2 22,8 53,2 

Cató l ico /a poco p rac t i can te 24,5 17,0 22,6 13,3 

Cató l ico /a no p rac t i can te 28,2 18,4 27,8 9,2 

C r e y e n t e o t ra re l ig ión 2,2 2,1 1,5 -
I nd i f e ren te 11,6 - 9,2 2,9 

A t e o / a 14,0 5,0 9,4 2,3 

NC 0,7 - 0,8 1,2 

T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0 

FUENTE: Euskobarómetro, Noviembre 2003. 

Los datos referidos al tiempo dedicado a la participación religiosa muestran también 

algunas diferencias entre los sexos. Las mujeres mayores dedican una media de 8 mi

nutos diarios a la práctica religiosa frente a los 3 minutos dedicados por los hombres. 

La participación religiosa varía en los distintos días de la semana llegando el domingo 



a alcanzar un promedio de 24 minutos en las mujeres y 12 minutos en los hombres. Las 

diferencias se neutralizan si atendemos solamente a la población participante, ya que 

los hombres participantes dedican 54 minutos diarios frente a los 59 minutos que de

dican las mujeres. 

TABLA 4.18. Media de horas empleadas en participación religiosa, por la población 

total y por la población participante, según edad. 2002-3 

T O T A L 60 A Ñ O S O M Á S 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

T I E M P O M E D I O S O C I A L 

Total 0:03 0:02 0:04 0:06 0:03 0:08 

Lunes -Jueves 0:02 0:01 0:02 0:03 0:00 0:05 

V ie rnes 0:02 0:01 0:02 0:04 0:02 0:05 

S á b a d o 0:03 0:02 0:03 0:07 0:05 0:08 

D o m i n g o 0:09 0:05 0:12 0:19 0:12 0:24 

T I E M P O M E D I O P O R P A R T I C I P A N " rE 

Total 1:01 1:00 1:01 0:58 0:54 0:59 

L u n e s - J u e v e s 1:13 1:15 1:13 1.11 0:30 1:13 

V i e r n e s 1:06 1:17 1:02 1:00 1:10 0:58 

S á b a d o 0:53 0:57 0:51 0:52 0:58 0:49 

D o m i n g o 0:55 0:54 0:56 0:54 0:53 0:55 

FUENTE: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo, 2003. 



VIOLENCIA C O N T R A 
LAS MUJERES 

M A Y O R E S 



La violencia contra las mujeres es un problema social de gran relevancia que afecta a 

mujeres de todas las edades, situaciones económicas y nivel cultural. La violencia con

tra las mujeres toma formas muy diversas (violencia física, violencia psíquica o violen

cia sexual) pero todas ellas representan riesgos para la salud y para la vida de las mu

jeres. Las mujeres más mayores no son ajenas a este problema y soportan con 

frecuencia situaciones de maltrato continuado durante décadas que presentan conse

cuencias difícilmente visibles a partir de estadísticas. 

Los indicadores relativos a la violencia contra las mujeres recogidos en este informe 

han sido construidos a partir de la estadística elaborada por el Departamento de Inte

rior del Gobierno Vasco en función de las denuncias presentadas en las comisarías de 

la Ertzantza durante el 2003. A pesar de la importancia de estos datos para el análisis 

es importante destacar que, aunque cada vez sean más las mujeres que denuncian si

tuaciones de violencia, la mayoría de los casos siguen quedando en el ámbito de lo pri

vado. La invisibilidad de la violencia contra las mujeres ocurre quizá con mayor fre

cuencia en las generaciones más mayores por lo que los indicadores que se presentan 

a continuación han de interpretarse con cautela. 

La estadística elaborada por el Departamento de Interior en relación a la violencia con

tra las mujeres incluye este año dos conceptos diferenciados: victimizaciones y vícti

mas. Las victimizaciones son todas las ocasiones y casos en que se ha producido un epi

sodio de violencia con independencia de que en varias de las ocasiones haya sido la 

misma persona (víctima) la que lo haya sufrido. 

Las denuncias por delitos y faltas por episodios de violencia y malos tratos contra las 

mujeres constituyeron un total de 2.379 en el conjunto de la CAE en 2003. De ellas 169 

(7,1%) fueron interpuestas por mujeres mayores de 60 años. De los casos registrados 

entre mujeres de esta edad 106 fueron tipificados como delitos y 63 como faltas. Si

guiendo la tendencia general de las victimizaciones en otros tramos de edad, tanto los 

delitos como las faltas se refirieron principalmente a lesiones y maltrato en el ámbito 

familiar y en menor medida a amenazas. 



TABLA 5.1. Victimizaciones de mujeres por violencia por tipo de hecho según edad. 

2003 

TIPO DE HECHO 60-69 AÑOS 70-79 AÑOS MÁS DE 79 

AÑOS 

TOTAL MAYORES 

60 AÑOS 

TOTAL 

POBLACIÓN 

Homic id io y sus f o r m a s - 3 

Homic id io 

Ases ina to 

Les iones 45 23 8 76 

2 

1 

987 

M a l o s t ra tos en el á m b i t o fami l ia r 39 22 7 68 885 

Lesiones 6 1 1 8 102 

Cont ra la l iber tad 19 7 3 29 364 

Secues t ro - 3 

A m e n a z a s 17 7 3 27 325 

Coacc iones 2 2 36 

Cont ra el h o n o r 1 1 18 

Ca lumn ias - 9 

Injurias 1 1 9 

T O T A L DE D E L I T O S 64 31 11 106 1.372 

Fa l tas cont ra las p e r s o n a s 

Falta d e lesiones 8 9 2 19 366 

Fal ta d e lesiones por imprudenc ia - 1 

Fal ta d e ma los t ra tos e n el á m b i t o 

fami l ia r 7 4 2 13 184 

Fal ta d e ma los t ra tos sin lesión 1 1 2 21 

Fal ta d e ve jac iones 1 1 2 28 

Fal ta de a m e n a z a s 13 3 16 276 

Fal ta de coacc iones 4 2 6 84 

Fal ta de injur ias 2 3 5 47 

T O T A L DE FALTAS 36 22 5 63 1.007 

T O T A L 100 53 16 169 2.379 

FUENTE: Consejería de Interior. 



Los episodios de violencia y maltrato que sufren las mujeres ocurren mayoritariamen-

te en el ámbito familiar. En todos los tramos de edad esta violencia es ejercida funda

mentalmente por el compañero de la víctima. En el caso de las mujeres mayores de 60 

años cobra también importancia las situaciones de maltrato que sufren por parte de 

sus descendientes. 

TABLA 5.2. Mujeres víctimas de violencia por tipo de relación con la persona autora 

según edad. 2003 

RELACIÓN 60-69 AÑOS 70-79 AÑOS MÁS DE 79 

AÑOS 

TOTAL MAYORES 

60 AÑOS 

TOTAL 

POBLACIÓN 

C ó n y u g e o a n á l o g o 40 15 4 59 1.477 

Hija m e n o r d e e d a d - 27 

M a d r e 25 21 9 55 154 

Resto fami l ia res 18 14 2 34 369 

T O T A L 83 50 15 148 2.027 

FUENTE: Consejería de Interior. 



TABLA 5.3. Victimizaciones de mujeres por cónyuge o análogo por tipo de hecho 

según edad. 2003 

TIPO DE HECHO 60-69 ANOS 

AÑOS 

TOTAL 

H o m i c i d i o y sus f o r m a s 3 

Homic id io 2 

Ases ina to 1 

Les iones 23 10 2 35 795 

M a l o s t ra tos en el á m b i t o fami l ia r 19 10 1 30 727 

Lesiones 4 1 5 68 

Cont ra la l iber tad 7 2 9 266 

Secues t ro - 3 

A m e n a z a s 6 2 8 235 

Coacc iones 1 1 28 

Cont ra el h o n o r - 12 

Ca lumn ias - 5 

Injur ias - 7 

T O T A L D E D E L I T O S 30 12 2 44 1.077 

Fa l tas cont ra las p e r s o n a s 15 5 2 22 696 

Fal ta d e lesiones 3 2 5 224 

Fal ta d e lesiones por imprudenc ia - 1 

Fal ta d e ma los t ra tos en el á m b i t o 

fami l ia r 3 1 1 5 146 

Fal ta d e ma los t ra tos sin lesión 1 1 14 

Fal ta d e ve jac iones 1 1 2 24 

Fal ta d e a m e n a z a s 3 1 4 195 

Fal ta d e coacc iones 2 2 64 

Fal ta d e injurias 2 1 3 28 

T O T A L DE FALTAS 15 5 2 22 696 

T O T A L 45 17 4 66 1.773 

FUENTE: Consejería de Interior. 

La estadística referida a mujeres víctimas de violencia por parte de su cónyuge o aná

logo contabilizó en 2003 un total de 1.773 víctimas de las cuales 66 eran mujeres ma-



yores de 60 años. Los episodios se refieren principalmente a lesiones producidas en el 

ámbito familiar. 

Los delitos contra la libertad sexual constituyen otra forma de violencia contra las mu

jeres. Durante 2002 se produjeron un total de 274 denuncias en este sentido, de las 

cuales solamente 5 se refieren a mujeres mayores de 60 años. Los episodios registra

dos referidos a agresiones sexuales, acoso sexual o exhibicionismo tienen principal

mente como protagonistas a las mujeres más jóvenes al contrario que las situaciones 

de maltrato que afecta a más mujeres de mediana y mayor edad. 

TABLA 5.4. Victimizaciones de mujeres por delitos contra la libertad sexual por tipo 

de hecho seqún edad. 2003 

TIPO DE HECHO 

AÑOS 60 AÑOS 

Cont ra la l iber tad sexua l 

Agres ión sexual 4 4 149 

A b u s o sexual 1 - 83 

Acoso sexual - 5 

Exh ib ic ion ismo y p rovocac ión sexual - 29 

Cor rupc ión d e m e n o r e s - 5 

Prost i tuc ión - 3 

T O T A L 1 4 5 274 

FUENTE: Consejería de Interior. 



LA S A L U D DE 
LAS PERSONAS 

M A Y O R E S 



La salud es un elemento importante en la vida de las personas más mayores. La inves

tigación con relación a la situación de mujeres y hombres respecto a la salud ha ad

quirido en los últimos años una relevancia creciente, por un lado, como reacción a la 

definición tradicional de la salud, de sus síntomas y tratamientos basados principal

mente en la salud masculina, y por otro, por su importancia evidente en relación con 

la calidad de vida de todas las personas. 

La salud se analiza en este apartado a partir de indicadores que se refieren a la per

cepción de la propia salud y capacidad, a la utilización de recursos sanitarios y el con

sumo de medicamentos. Se incluyen, además, índices de mortalidad y un análisis de los 

comportamientos de riesgo más habituales. Por último, este análisis se completa con 

un apartado sobre las personas mayores con discapacidad ya que los estudios realiza

dos en este sentido han demostrado que las personas tienen una relación diferente 

con la discapacidad en los diferentes intervalos de la vida. 

P E R C E P C I Ó N Y 
P R O B L E M A S | 

Las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi tienen en general una 

percepción positiva de su propia salud. No existen, por tanto, diferencias relevantes 

entre hombres y mujeres respecto a la percepción de su salud y la tendencia general 

de los últimos años es que esta percepción sea cada vez más positiva en ambos sexos. 

Así, más de la mitad de la población considera que su salud es buena o muy buena, 

aunque esta percepción empeora en ambos sexos según avanza la edad. 

Las personas mayores de 65 años tienen una percepción ligeramente más negativa de 

su salud que las personas más jóvenes. Las diferencias entre los sexos son en este tra-



mo de edad más visibles siendo las mujeres las que presentan una autopercepción más 

negativa de su salud. 

TABLA 6.1. Salud percibida de las personas mayores de 65 años por sexo. 1997-

2002 

B U E N A N O R M A L M U Y M A L A 

1997 2002 1997 2002 1997 2002 

M u j e r e s 

H o m b r e s 

T O T A L 

7,2 

7,5 

7,4 

6,9 

7,7 

7,2 

31,8 

28,9 

30,6 

36,0 

38,6 

37,1 

43,0 

47,3 

44,7 

36,0 

38,8 

37,2 

15,4 

14,3 

14,9 

18,9 

13,4 

16,6 

2,6 

2,0 

2,3 

2,2 

1,4 

1,9 

FUENTE: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud. 

Las diferencias se hacen algo más patentes en el capítulo de las dificultades derivadas 

de problemas de salud. Así, son más las mujeres mayores que tienen algún tipo de di

ficultad frente a los hombres en idénticas circunstancias. Las mujeres parecen tener 

más dificultades relacionadas con el movimiento (caminar, bajar y subir escaleras, mo

verse dentro de casa,...) mientras que presentan porcentajes más bajos que los hom

bres en otras actividades como mantener una conversación o comer sin ayuda de otra 

persona. 

— Las mujeres mayores presentan más dificultades para 

realizar actividades relacionadas con el movimiento. 

— Los hombres mayores tienen más dificultades 

para mantener una conversación. 



TABLA 6.2. Población mayor de 60 años con dificultades derivadas de problemas de 

salud, según sexo 

M U J E R E S 

:; 

T iene 29,6 20,3 

No t i e n e 70,4 79,7 

M a n t e n e r u n a c o n v e r s a c i ó n —N 
Sin d i f icu l tad 15,6 

Con cierta d i f icu l tad 4,1 3,5 

N o p u e d e 1,8 1,1 

C a m i n a r 400 m . sin fa t iga \y \ / wjf \ 
Sin d i f icu l tad 4,3 4,9 

Con cierta d i f icu l tad 17,7 12,8 "—í 
N o p u e d e 7,5 2,6 

Baja r y subir u n a esca lera 

Sin d i f icu l tad 1,9 2,8 

Con cierta d i f icu l tad 21,3 15,1 

N o p u e d e 6,4 2,4 

M o v e r s e d e n t r o d e casa 

Sin d i f icu l tad 14,3 14,9 

C o n cierta d i f icu l tad 12,5 4,8 

N o p u e d e 2,9 0,6 

Vest i rse , d e s v e s t i r s e , a s e a r s e 

Sin d i f icu l tad 18,0 15,8 

C o n cierta d i f icu l tad 9,0 

3,6 i\ N o p u e d e 2,6 0,9 

C o m e r sin a y u d a 

Sin d i f icu l tad 24,2 1 / 1 

C o n cierta d i f icu l tad 2,6 0,6 

N o p u e d e 2,9 0,6 

FUENTE: Eustat, Encuesta de Condiciones de Vida, 1999. 



Un indicador interesante en este sentido es el índice de prevalencia de incapacidad 

funcional propuesto por la Encuesta de Salud del Gobierno Vasco. La Encuesta consi

dera incapacidad a una reducción de la actividad como resultado de un problema cró

nico o agudo que puede determinar incapacidad temporal o permanente. En este sen

tido, las mujeres mayores de 65 años presentan incapacidad funcional con mayor 

frecuencia que los hombres de esta misma edad. 

TABLA 6.3. Prevalencia de incapacidad funcional (%) por sexo. 1997-2002 

1997 2002 

V A R O N E S 

Tota l va rones 10,1 7,7 

V a r o n e s 65 y más 25,3 19,2 

M U J E R E S 

Tota l mu jeres 9,4 8,1 

M u j e r e s 65 y más 29,0 22,8 

A M B O S S E X O S 

T O T A L m a y o r e s d e 65 a ñ o s 27,4 21,3 

Total P o b l a c i ó n 9,7 7,9 

FUENTE: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud. 

U T I L I Z A C I Ó N DE 
LOS R E C U R S O S 
S A N I T A R I O S 6.2 
Las personas mayores tienen una relación diferente con la salud que se constata fre

cuentemente en la instalación de dolencias crónicas o situaciones de dependencia. 

Esto implica en general una mayor utilización de los servicios médicos y un mayor con-



sumo de medicamentos que la mayoría de la población. De hecho, algunas investiga

ciones han constatado que los ingresos hospitalarios de mayores de 65 años suponen 

el doble que los de la población de otras edades. 

De acuerdo con la mayoría de las investigaciones al respecto las mujeres son tradicio-

nalmente mayores usuarias de los servicios sanitarios que los hombres. Las estadísticas 

han constatado sin embargo que esta utilización es mayor en lo que se refiere a la asis

tencia a consultas en el centro de salud o el ambulatorio y se reduce y prácticamente 

desaparece en la utilización y permanencia en centros hospitalarios. 

Esta tendencia parece no mantenerse en relación a las personas mayores de 65 años. 

De hecho, a medida que avanza la edad de mujeres y hombres la frecuencia con la que 

acuden a servicios médicos es similar para los dos sexos. 

TABLA 6.4. Frecuencia anual de consultas al médico/a por edad y sexo (%) 1997-

2002 

M U J E R E S 

65 Y M Á S 

N i n g u n a 25,4 23,7 10,4 7,5 17,8 17,7 7,9 7,8 

U n a o dos 40,4 41,8 27,3 28,7 38,1 40,0 24,1 27,9 

3 a 9 25,8 26,4 41,0 44,7 33,4 32,2 47,2 44,9 

10 y más 8,4 8,2 21,1 19,1 10,1 10,1 20,7 19,4 

FUENTE: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud. 

— Las mujeres son tradicionalmente mayores usuarias 

de los servicios sanitarios que los hombres. 

— A medida que avanza la edad de mujeres y hombres la 

frecuencia con la que acuden a los servicios médicos es similar. 



Las cifras referidas a la hospitalización de mujeres y hombres tienden a ser similares 

aunque se encuentran algunas diferencias reseñables en cuanto a los motivos que dan 

lugar a esa hospitalización. De acuerdo con la Encuesta Estatal de Morbilidad Hospi

talaria de 2001 los hombres entre 65 y 74 años presentan porcentajes de hospitaliza

ción más altos que las mujeres de la misma edad. Por el contrario, las mujeres son ma

yoría entre las personas de más de 85 años que son hospitalizadas, aunque este hecho 

pueda explicarse principalmente por la mayor longevidad de las mujeres. 

TABLA 6.5. Personas enfermas dadas de alta por lugar de residencia, sexo y grupo 

de edad.2001 

V A R O N E S M U J E R E S 

DE 65 A 

74 AÑOS 

DE 75 A 

84 AÑOS 

DE 85 Y DE 65 A DE 75 A DE 85 Y DE 65 A DE 75 A DE 85 Y 

MÁS AÑOS 

A r a b a 

G ipuzkoa 

Bizkaia 

C A E 

5.930 

13.977 

23.746 

43.653 

5.118 

11.504 

18.668 

35.290 

2.806 

5.702 

7.049 

15.557 

3.662 

8.239 

13.892 

25.792 

2.688 

5.900 

9.387 

17.975 

1.169 

2.204 

2.497 

5.870 

2.268 

5.739 

9.854 

17.861 

2.429 

5.604 

9.281 

17.314 

1.637 

3.497 

4.552 

9.687 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de morbilidad hospitalaria, 2001. 

La hospitalización sigue pautas similares en cuanto a duración entre mujeres y hom

bres mayores de 65 años. Las personas de esa edad tienden a estar hospitalizadas una 

media de diez días, aunque la estancia media de las mujeres es ligeramente superior a 

la de los hombres. 



TABLA 6.6. Estancia media (en días) de las personas enfermas dadas de alta por 

lugar de residencia, sexo y grupo de edad. 2001 

A M B O S S E X O S V A R O N E S 

74 AÑOS 

C A E 9 11 10 9 9 9 10 12 10 

A r a b a 10 10 11 10 9 9 10 11 13 

G ipuzkoa 10 13 10 10 11 9 9 16 10 

FJizkaia 9 9 9 9 9 8 10 10 9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, 2001. 

M O R T ^ L I D A D 63 

Las mujeres y los hombres presentan pautas muy diferenciadas con relación a la mor

talidad. La mortalidad masculina es siempre superior a la femenina entre la población 

entre 65 y 80 años, doblando incluso en algunas ocasiones los porcentajes. Sólo a par

tir de los 80 años, se produce un aumento de la mortalidad femenina, que puede ex

plicarse claramente por el elevado número de mujeres en ese tramo de edad conse

cuencia de una esperanza de vida muy superior a la de los hombres. 



TABLA 6.7. Defunciones de las personas mayores por quinquenios de edad en la 

CAE. 2000 

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 . % 

65-69 1.397 989 10,09 408 4,83 

70-74 2.099 1.433 14,62 666 7,89 

75-79 2.642 1.572 16,04 1.070 12,68 

80-84 2.816 1.357 13,85 1.459 17,28 

85-89 2.875 1.088 11,10 1.787 21,17 

90-94 2.089 648 6,61 1.441 17,07 

95-99 709 176 1,80 533 6,31 

100 y más 95 25 0,26 70 0,83 

T O T A L 18.242 9.801 100,00 8.441 100,00 

FUENTE: EUSTAT. Estadística de Defunciones. 

La relación de causas de mortalidad es un indicador muy extendido y utilizado incluso 

para medir niveles de desarrollo económico de una población. La mayores causas de 

fallecimientos en la CAE son los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio. 

Existen diferencias, aunque no tan notorias, en las causas que producen los falleci

mientos de mujeres y hombres mayores. Así, las mujeres fallecen principalmente por 

enfermedades de tipo circulatorio, tumores y en menor medida por enfermedades del 

aparato respiratorio, del aparato digestivo, enfermedades endocrinas y trastornos 

mentales o de comportamiento. Estas enfermedades son también causa frecuente de 

la mortalidad masculina pero con porcentajes notoriamente diferentes, así, los hom

bres mayores de 65 años presentan porcentajes más elevados de defunción a causa de 

tumores, enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema respirato

rio. Más aún, en todas las causas de muerte, los hombres fallecen más jóvenes que las 

mujeres, llegando a alcanzar en muchos de los casos una diferencia de hasta 10 años. 



— Las mujeres mayores fallecen principalmente por enfermedades 

de tipo circulatorio y por tumores. 

— Los hombres mayores fallecen principalmente a causa de 

tumores, enfermedades del sistema circulatorio y 

enfermedades del sistema respiratorio. 

A pesar de que las causas de fallecimiento tienden a ser similares entre las mujeres y 
hombres mayores, la proporción en que éstas se producen en cada uno de los sexos es 
muy variable. Así, por ejemplo, aunque los tumores sean una de las principales causas 
de muerte en los dos sexos, la proporción de hombres que mueren por este motivo casi 
dobla a la de las mujeres. En este mismo sentido, las mujeres fallecidas como conse
cuencia de trastornos mentales, senilidad o enfermedades endocrinas doblan en por
centaje a los hombres fallecidos en idénticas circunstancias. 

TABLA 6.8. Defunciones de las personas mayores en la CAE según la causa de la 
muerte, el sexo y la edad (2001) 

C A U S A E D A D 

70-74 75-79 

E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S Y P A R A S I T A R I A S 

H o m b r e s 23 31 31 24 12 7 

Mu je res 6 21 18 25 20 20 

T U M O R E S 

H o m b r e s 552 627 562 372 228 91 

M u j e r e s 191 254 312 303 245 129 

E N F E R M E D A D E S DE S A N G R E Y DE Ó R G A N O S 

H E M A T O P O Y É T I C O S Y C I E R T O S T R A S T O R N O S Q U E 

A F E C T A N M E C A N I S M O S DE I N M U N I D A D 

H o m b r e s 3 2 5 4 6 6 

M u j e r e s 1 4 3 8 9 11 

E N F E R M E D A D E S E N D O C R I N A S , N U T R I C I O N A L E S 

Y M E T A B Ó L I C A S 

H o m b r e s 21 24 36 41 31 17 

M u j e r e s 12 32 41 93 62 46 



TABLA 6.8. Defunciones de las personas mayores en la CAE según la causa de la 
muerte, el sexo y la edad (2001) (continuación) 

E D A D 

70-74 

T R A S T O R N O S M E N T A L E S Y D E L C O M P O R T A M I E N T O 

H o m b r e s 4 16 28 51 52 42 

Mu je res 2 14 38 81 124 143 

ENF. D E L S I S T E M A N E R V I O S O Y DE LOS Ó R G A N O S 

DE LOS S E N T I D O S 

H o m b r e s 30 45 85 57 36 21 

Mu je res 20 44 59 82 82 58 

E N F E R M E D A D E S DEL S I S T E M A C I R C U L A T O R I O 

H o m b r e s 236 385 501 448 385 192 

Mu je res 81 211 357 584 796 666 

E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A R E S P I R A T O R I O 

H o m b r e s 70 130 208 182 192 102 

Mu je res 23 37 62 117 167 135 

E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A D I G E S T I V O 

H o m b r e s 62 79 78 66 52 20 

Mu je res 21 40 65 83 96 71 

E N F E R M E D A D E S DE LA P IEL Y D E L T E J I D O 

S U B C U T Á N E O 

H o m b r e s 0 2 2 1 3 0 

Mu je res 0 1 1 2 5 2 

ENF. D E L S I S T E M A O S T E O M U S C U L A R Y 

D E L T E J I D O C O N J U N T I V O 

Hombres 2 2 7 7 9 5 

Mu je res 5 8 12 19 28 21 

E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A G E N I T O U R I N A R I O 

H o m b r e s 13 21 25 37 28 21 

M u j e r e s 9 9 21 31 40 41 

M A L F O R M A C I O N E S C O N G É N I T A S , D E F O R M I D A D E S 

Y A N O M A L Í A S C R O M O S Ó M I C A S 

H o m b r e s 0 1 0 0 0 0 

Mu je res 1 0 3 0 1 0 



TABLA 6.8. Defunciones de las personas mayores en la CAE según la causa de la 

muerte, el sexo y la edad (2001) (continuación) 

C A U S A E D A D 

P A R O C A R D Í A C O , M U E R T E S IN A S I S T E N C I A Y 

C A U S A D E S C O N O C I D A 

H o m b r e s 4 10 15 18 11 12 

M u j e r e s 2 8 14 17 23 24 

S E N I L I D A D 

H o m b r e s 0 1 1 3 6 6 

Mu je res 0 0 5 17 33 39 

R E S T O DE S Í N T O M A S , S I G N O S Y H A L L A Z G O S 

A N O R M A L E S CL ÍN ICOS Y DE L A B O R A T O R I O 

H o m b r e s 7 12 10 11 2 6 

Mu je res 4 7 14 9 16 16 

C A U S A S E X T E R N A S DE M O R T A L I D A D 

H o m b r e s 40 43 27 16 13 9 

M u j e r e s 13 18 26 28 32 20 

T O D A S L A S C A U S A S 

H o m b r e s 1.067 1.431 1.621 1.338 1.066 557 

Mu je res 391 708 1.051 1.499 1.779 1.442 

FUENTE: INE. 

La mortalidad no viene siempre causada por enfermedades y afecciones ya que puede 

estar provocada por causas externas como accidentes, caídas o suicidios. Aunque el 

suicidio no parece ser una causa muy frecuente de muerte en ninguno de los dos se

xos, se constatan diferencias importantes entre los dos sexos. Los hombres se suicidan 

en porcentajes mayores que las mujeres en todos los tramos de edad, sin embargo, el 

suicidio femenino adquiere mayor importancia en las mujeres de más de 50 años. 



Los suicidios de las personas mayores de 60 años fueron en 2001 el 45,3% del total de 

suicidios ocurridos durante ese año. A pesar de que los suicidios masculinos son más 

numerosos en general, más de la mitad de las mujeres que se suicidaron tenían más de 

sesenta años. 

TABLA 6.9. Clasificación de suicidios. 2001. Porcentajes verticales 

T O T A L 

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

Hasta 60 años 64 45 58,4 19 47,5 

D e 60 y más 53 32 41,6 21 52,5 

Total suic id ios 117 77 100,0 40 100,0 

FUENTE: INE. Estadística de Suicidios. 

EJSSÍ™ 6.4 
En relación a la salud existen algunos comportamientos de riesgo muy extendidos en

tre la población en general como el consumo de tabaco y el alcohol. Las diferencias en

tre los sexos en este sentido han quedado patentes en la mayoría de las investigacio

nes. La Encuesta de Salud realizada por el Gobierno Vasco en 2002 sigue tendencias 

similares a los resultados extraídos en 1997. 

Con relación al consumo de tabaco se observan importantes diferencias entre mujeres 

y hombres. Así, el porcentaje de personas fumadoras, ocasional o habitualmente, es 

bastante superior en el caso de los hombres. Las diferencias se neutralizan considera

blemente con la edad, así, las diferencias entre hombres y mujeres entre 16 y 44 años 



son casi mínimas, aunque siguen siendo los hombres los que presentan porcentajes 

más altos de habitualidad. Por el contrario, casi la totalidad de las mujeres mayores de 

65 años (el 93,3%) se declaran no fumadoras, frente al 43,7% de hombres no fuma

dores de esa misma edad. De hecho, más de la mitad de los hombres de esa edad se 

declaran fumadores (15,5%) o ex-fumadores (37,5%). 

TABLA 6.10. Consumo de tabaco de personas mayores de 65 años por sexo. 1997-

2002. 

N O F U ( V ^ 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 

Mu je res 94,7 93,3 2,3 3,2 0,6 0,6 2,4 2,9 

H o m b r e s 38,3 43,7 37,3 37,7 6,9 3,1 17,5 15,5 

T O T A L 71,9 72,8 16,4 17,5 3,2 1,6 8,5 8,1 

FUENTE: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud. 

En relación con el consumo de alcohol, las tendencias se producen de manera similar. 

Los hombres beben mucho o de manera excesiva en porcentajes mayores que las mu

jeres, y éstas presentan porcentajes superiores como bebedoras ocasionales o no be

bedoras. Sin embargo, las diferencias se neutralizan nuevamente con la edad, siendo 

las personas más jóvenes las que presentan porcentajes de consumo habitual más si

milares. Las diferencias entre hombres y mujeres más mayores, con edades superiores 

a 65 años, aún existiendo no presentan disparidades tan grandes como ocurría en el 

caso del tabaco. 

Más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años se consideran bebedoras ocasional 

o moderadas y algo menos de la mitad (39,6%) se autodefinen no bebedoras. Por el 

contrario, los hombres se declaran no bebedores en el 5,7% de los casos y son bebe

dores ocasionales o moderados en más de un 70%. 



TABLA 6.11. Consumo de alcohol de personas mayores de 65 años por sexo. 1997-

2002 

I í 

EX-BEBEDOR-A BEBEDOR-A 

OCASIONAL 

BEBEDOR-A 

MODERADO-A 

GRAN 

j I 1997 2002 ' 2002 1997 2002 

M u j e r e s 37,6 39,6 2,3 1,9 40,9 40,5 16,7 12,9 2,2 4,2 0,2 0,9 

H o m b r e s 6,3 5,7 14,1 9,1 25,6 32,2 39,7 40,1 11,9 10,3 2,5 2,6 

T O T A L 24,9 25,5 7,1 4,9 34,7 37,1 26 24,2 6,1 6,7 1,1 1,6 

FUENTE: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud. 

ÍEfEíAD 6.5 
Las personas tienen una relación diferente con la discapacidad en los distintos inter

valos de la vida. De hecho, algunas situaciones que pueden considerarse discapacidad 

en edades más jóvenes pueden no recibir esa consideración en las edades más adultas. 

Las investigaciones referidas a personas con discapacidad han prestado atención sólo 

muy recientemente a las diferencias entre mujeres y hombres. La discapacidad se de

fine como una limitación de la capacidad humana que hace imposible o dificulta gra

vemente la actividad normal de la persona. 

Las mujeres son mayoría entre las personas con discapacidad en todos los tramos de 

edad, y esto se constata también en el caso de las personas mayores. Las mujeres cons

tituyen el 56,9% de las personas entre 65 y 69 años con algún tipo de discapacidad. Los 

porcentajes de mujeres van aumentando a medida que aumenta el intervalo de edad 

estudiado, así, las mujeres con edades superiores a los 85 años constituyen el 73,1 % de 



las personas discapacitadas en ese corte de edad. A pesar de la importancia de este 

dato, las conclusiones deben ser matizadas, teniendo en cuenta la mayor longevidad 

de las mujeres. 

TABLA 6.12. Personas de más de 64 años con discapacidad por edad. 1999 

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

A B S . 

D e 65 a 69 a ñ o s 17.823 7.767 43,6 10.056 56,4 

D e 70 a 74 a ñ o s 16.215 6.123 37,8 10.092 62,2 

D e 75 a 79 años 17.345 5.220 30,1 12.125 69,9 

D e 80 a 84 años 14.228 4.023 28,3 10.205 71,7 

D e 85 y más años 15.083 4.063 26,9 11.020 73,1 

T O T A L 80.694 27.196 33,7 53.498 66,3 

FUENTE: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. 1999. 

Las diferencias se constatan también en relación al tipo de discapacidad siguiendo la 

tendencia general de otras edades. Las mujeres mayores de 64 años presentan núme

ros más altos que los hombres en todos los tipos de discapacidad y en todos los cortes 

de edad con algunas excepciones: así, por ejemplo, los hombres entre 65 y 79 años con 

problemas para comunicarse superan en número a las mujeres en esta misma situa

ción. 



TABLA 6.13. Personas de más de 64 años con discapacidad por grupo de discapaci

dad y edad.1999 

DE 65 A 69 DE 70 A 74 DE 75 A 79 DE 80 A 84 DE M A S DE 85 

i! M H IVl H IVi H M H IV 

T O T A L 7.767 10.056 6.123 10.092 5.220 12.125 4 .023 10.205 4.063 11.020 

Ver 1.377 2.127 1.005 3.103 743 5.141 621 3.213 793 2.099 

Oír 2.028 2.454 2.682 3.187 3.286 4.069 968 3.032 1.499 4.100 

Comun ica rse 525 0 431 615 521 440 483 544 745 1.193 

Ap rende r , apl icar 

conoc im ien tos y 

desarro l lar ta reas 525 0 564 815 419 1.259 564 1.254 978 2.467 

Desp lazarse 2.047 3.268 1.689 2.469 1.767 2.648 1.389 3.221 1.112 5.931 

Ut i l izar brazos y manos 1.698 3.719 1.268 2.753 1.324 2.470 1.710 2.701 1.241 2.491 

Desp lazarse fue ra 

de l h o g a r 3.603 5.489 3.284 5.932 2.798 7.300 2.372 7.026 2.645 8.375 

Cuidar d e sí mismo/a 1.907 781 881 1.354 1.428 1.305 1.693 2.761 1.394 4.864 

Real izar las ta reas 

del h o g a r 1.793 3.329 1.556 5.230 1.964 5.642 2.636 5.875 1.975 7.859 

Re lac ionarse con 

otras personas 525 0 360 545 521 1.085 564 1.177 1.069 2.719 

FUENTE: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. 1999. 

Con relación a los grupos de deficiencia que originan la discapacidad, nuevamente son 

las mujeres las que presentan tasas más altas en los diferentes grupos e intervalos de 

edad. Sin embargo, cabe destacar que las personas que sufren deficiencias de tipo 

mental entre los 65 y 69 años son en su mayoría hombres y que las deficiencias rela

cionadas con el lenguaje, el habla y la voz afectan de forma mayoritaria a hombres ma

yores de 64 años. 



TABLA 6.14. Personas de más de 64 años con discapacidad por grupo de deficiencia 

y edad.1999 

DE 70 A 74 DE 75 A 79 

M H M ; , M : | M •VI 

Def ic ienc ias men ta les 501 0 564 815 419 958 398 544 355 1.985 

Def ic ienc ias v isuales 1.377 1.631 1.005 2.788 743 4.896 621 2.942 747 872 

Def ic ienc ias del o í d o 1.877 2.435 2.942 3.187 3.002 3.817 802 2.638 1.054 3.239 

Def ic ienc ias del l engua je , 

hab la y voz 267 0 0 0 199 90 0 0 0 0 

Def ic ienc ias os teo-

ar t icu lares 3.176 4.504 1.451 4.138 1.240 3.715 1.728 4.560 211 3.292 

Def ic ienc ias del s istema 

nerv ioso 523 841 452 447 698 507 406 625 164 1.122 

Def ic ienc ias v iscerales 1.294 1.557 1.366 1.432 200 1.407 0 867 0 731 

O t ras def ic ienc ias 484 305 823 904 459 1.687 1.114 2.004 2.183 4.095 

N o consta 230 235 0 0 0 174 0 371 328 398 

T O T A L 7.767 10.056 6.123 10.092 5.220 12 .125 4 .023 10.205 4 .063 11.020 

FUENTE: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. 1999. 

Más aún, las personas acumulan con frecuencia dos o más discapacidades. En el caso 

de las personas mayores de 64 años esta situación es aún más frecuente que entre las 

personas más jóvenes con discapacidad. De hecho la mayoría de las mujeres de esta 

edad (62,4%) y más de la mitad de los hombres (53%) acumulan dos o más discapaci

dades. Sólo el 23,5% de los hombres y el 20,2% de las mujeres padecen una única dis

capacidad. 

Por lo que respecta al grado de discapacidad, los datos permiten extraer algunas con

clusiones interesantes. Siguiendo la tendencia general en las personas mayores de 64 

años, las mujeres que presentan alguna discapacidad severa o total doblan en núme

ro al total de hombres en estas circunstancias. Entre las mujeres de esta edad las dis

capacidades severas o totales más frecuentes son la de desplazarse y la de realizar las 



tareas del hogar. Los hombres presentan también índices altos en estas cuestiones 

pero además incluyen tasas bastante altas de discapacidad para cuidar de sí mismo. Es

tas tendencias se mantienen en los diferentes cortes de edad. 

TABLA 6.15. Personas de más de 64 años con discapacidad por grupo de discapaci

dad y grado de severidad. 1999 

TOTAL CON DIFICULTAD 

GRAVE 

H M H M H M H M M H M 

TOTAL 139.085 298.018 1.522 4.626 43.599 89.559 57.602 118.494 33.869 79.598 2.493 5.740 

Ver 6.811 20.972 0 0 4.394 9.799 2.019 9.107 398 1.429 0 636 

Oír 13.275 19.568 851 1.587 7.238 12.090 4.779 4.662 89 979 318 251 

Comunicarse 3.256 3.816 0 0 841 500 1.109 1.396 1.145 1.920 161 0 

Aprender, aplicar 

conocimientos 

y desarrollar tareas 5.383 12.410 0 0 2.008 3.852 2.421 5.591 632 2.542 323 425 

Desplazarse 15.421 32.746 132 90 5.563 13.730 9.140 14.819 102 4.107 484 0 

Utilizar brazos y 

manos 13.720 23.942 0 686 3.132 6.707 5.627 9.794 4.721 6.754 239 0 

Desplazarse fuera 

del hogar 27.845 68.532 340 1.548 10.609 23.491 10.961 30.356 5.613 12.551 323 587 

Cuidar de sí mismo/a 14.730 25.282 199 496 4.481 6.985 7.296 13.350 2.754 4.452 0 0 

Realizar las tareas 

del hogar 33.598 80.940 0 219 5.230 11.900 11.244 28.038 16.479 36.940 645 3.842 

Relacionarse con 

otras personas 5.046 9.811 0 0 102 505 3.008 1.382 1.936 7.924 0 0 

FUENTE: INE. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. 1999. 


