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Un primer paso. El informe 2010 sobre la población joven en Aragón es 
el primer paso de un camino que tenemos que hacer entre todos. Conocer 
cómo son nuestros jóvenes, qué quieren y qué necesitan es fundamental 
para poder emprender acciones y llevar a cabo políticas pensadas para 
ellos. Durante varios meses, el Instituto Aragonés de la Juventud ha bu-
ceado entre muchos estudios y estadísticas para escribir las páginas que 
siguen a estas líneas y ahora podemos empezar a vislumbrar cómo son 
los jóvenes aragoneses.  
 
No obstante, sólo es un primer paso. La realización de este informe ha 
confirmado la ausencia de estadísticas sobre cómo es la juventud y a qué 
aspira y lo obsoleto de algunas variables que poco tienen que ver con las 
circunstancias sociales de hoy en día, y con las que difícilmente pueden 
caracterizarse muchos de nuestros jóvenes. Sabemos perfectamente dón-
de vive la juventud aragonesa, pero todavía tenemos muchas lagunas so-
bre sus formas de participación social, su ocupación del tiempo de ocio o 
sobre la imagen real (no atribuida) que la sociedad tiene de nuestros jó-
venes. 
 
El Instituto Aragonés de la Juventud, desde su Observatorio, se ha pro-
puesto la actualización anual de este informe para trabajar siempre con 
un referente claro: la juventud aragonesa. A ella debemos nuestro trabajo 
y nuestra ilusión porque de su motivación, de su participación, de su 
emancipación… depende el futuro de todos. 

 
 
 

Marta Aparicio Sainz de Varanda 
Directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En las últimas décadas la creciente expansión del Estado del Bienestar ha permitido la 
extensión de las políticas públicas a nuevos colectivos diferenciados con la consiguiente 
creación de organismos o instituciones ad hoc destinados a satisfacer sus demandas es-
pecíficas. 
 
La juventud ha sido, en este sentido, objeto de atención creciente por parte de políticos 
y legisladores. Sin embargo, la formulación de las políticas públicas destinadas a los 
jóvenes exige un conocimiento previo de sus características y una identificación de sus 
necesidades.   
 
La juventud es un concepto complejo que está sometido a un proceso de redefinición 
constante. La evolución a la edad adulta se ha dilatado en el tiempo debido, entre otras 
razones, a la prolongación de la etapa formativa y educativa, y de las dificultades de 
emancipación por problemas de acceso al mercado de trabajo y a la vivienda.  
 
Al mismo tiempo, la juventud no es una unidad sociológica sino una pluralidad de suje-
tos heterogéneos agrupados en diferentes tramos de edad, clases sociales, experiencias o 
intereses contrapuestos.  
 
La descentralización administrativa en España y la consiguiente creación del Estado de 
las Autonomías ha tenido la ventaja de acercar más la política a los ciudadanos introdu-
ciendo actuaciones más próximas a sus necesidades reales. Sin embargo, cada Comuni-
dad Autónoma presenta caracteres demográficos, sociales, económicos y geográficos 
muy diversos. Las políticas públicas emanadas de la Administración autonómica a todos 
los niveles deben adaptarse a las peculiares circunstancias de los ciudadanos a los que 
van dirigidas.  
 
Esta necesidad se acentúa más si cabe a la hora de poner en práctica las políticas públi-
cas sectoriales. Así, en Aragón la desigual distribución de la población, concentrada 
mayoritariamente en grandes núcleos urbanos con acceso a todos los servicios contrasta 
con un entorno rural con gran dispersión poblacional y con un escaso número de nú-
cleos poblacionales de tamaño medio. El conocimiento de las particulares condiciones 
de la población joven aragonesa debe completar y matizar la información ya disponible 
sobre la juventud en el ámbito estatal. 
 
A la hora de abordar un estudio sobre la población joven es importante puntualizar a 
quiénes nos referimos con el término ‘joven’, puesto que se trata de un concepto impre-
ciso, diverso y que va cambiando con el transcurso del tiempo. 
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Atendiendo a la definición que da la ONU, joven es toda aquella persona con edad 
comprendida entre 15 y 24 años, mientras que la OMS adelanta el inicio de la edad jo-
ven hasta los 10 años. Otro criterio habitual es el que identifica la etapa joven con la de 
escolaridad, que comprende desde el final de la educación obligatoria hasta el final de la 
educación superior. En este estudio sobre la juventud de Aragón, nos regiremos por la 
Ley de Juventud de Aragón, considerando jóvenes a las personas con edades compren-
didas entre los 14 y los 30 años. 
 
Sin perjuicio de esta definición no debemos olvidar que se trata de un concepto cam-
biante, debido, entre otros motivos, a la ampliación en el periodo formativo, al retraso 
en la incorporación al mercado laboral y en la formación de nuevos núcleos familiares, 
derivado todo ello fundamentalmente del clima de inseguridad económica actual, que si 
bien afecta a todos los grupos de edad, está teniendo una especial incidencia en los jó-
venes. 
 
Todos estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas y actuacio-
nes enfocadas a la juventud (ya sean en materia de educación, integración social, inser-
ción laboral, emancipación y vivienda…) de forma que resulten útiles para lograr los 
objetivos deseados. Es importante que estas actuaciones estén libres de ideologización, 
de manera que no se vean afectadas por los posibles cambios de gobierno y presenten la 
necesaria continuidad, para lo que es deseable el mayor acuerdo posible entre los gru-
pos. 
 
En el presente estudio se ha trabajado desde la convicción de que la juventud es una 
etapa plena en sí misma, con características propias, y no sólo una etapa de transición 
entre la infancia y la edad adulta, como se venía considerando históricamente. Una eta-
pa que requiere, por ello, una atención individualizada y un programa de medidas socia-
les específico. 
 
Nuestro objetivo es presentar y analizar la información relevante que define a la pobla-
ción joven aragonesa actual y que esperamos sea de utilidad tanto para investigadores, 
estudiantes e instituciones como para la propia población joven con interés en el tema, 
por lo que trataremos dicha información de la forma más amena posible. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 
Para la realización del presente estudio se han analizado datos secundarios procedentes 
de distintas instituciones, como son: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto 
Aragonés de Estadística (IAEST), Instituto de la Juventud (INJUVE), Oficina Europea 
de Estadística (EUROSTAT); así como la necesaria bibliografía que se detalla al final 
del estudio, seleccionando los más relevantes a la hora de caracterizar al colectivo juve-
nil de la población aragonesa y desglosándolos por grupos quinquenales de edad, sexos, 
procedencia, niveles educativos, situación laboral, etc. en función de lo que interese 
resaltar en cada apartado.   
 
Con el objetivo de presentar los datos de forma clara, se ha priorizado el empleo de grá-
ficos, permitiendo así una visión comparativa entre los distintos segmentos de pobla-
ción. 
 
Asimismo, se pone un énfasis especial en el estudio de las características de la pobla-
ción joven aragonesa por provincias y por comarcas, facilitando así la búsqueda y el 
conocimiento de sus distintas particularidades.  
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1.1.1.1.    
POBLACIÓN 

JOVEN 
Y TERRITORIO 
EN ARAGÓN 

 
 
 
1.1. Breves apuntes demográficos de Aragón 

 
Previamente conviene hacer un somero análisis de la evolución de la población arago-
nesa en su conjunto para posteriormente centrarnos en la población joven, que va a 
constituir el foco del presente estudio. De esta forma dispondremos de un contexto que 
nos permitirá obtener una visión más completa de la juventud, al no existir grupos de 
edad realmente aislados entre sí. 
 
 
► GRÁFICA 1.1 
Población en Aragón 1900-2001 

 

 
 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 
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La población aragonesa en su conjunto experimentó durante el pasado siglo XX un cre-
cimiento moderado, si bien, en el ámbito provincial, Zaragoza duplicó su población 
mientras que Huesca y especialmente Teruel sufrieron un evidente declive. 
 
El crecimiento poblacional en la provincia de Zaragoza fue constante. En la década de 
los 60 el desarrollo económico propiciado por el Plan de Estabilización de 1959 y los 
sucesivos Planes de Desarrollo intensificó el éxodo rural a las grandes ciudades y la 
emigración a los países más desarrollados de Europa. Otros aragoneses emigraron a 
Madrid y Cataluña. La ciudad de Zaragoza acogió a muchos aragoneses en los nuevos 
empleos en la industria y los servicios. En la década de los 60 y primeros años 70 el 
fenómeno del “baby boom”, fruto del crecimiento económico y de las políticas natalis-
tas del Régimen, elevó sustancialmente el número de nacimientos. El resto de las locali-
dades de Zaragoza y las provincias de Huesca y Teruel, incluyendo las capitales, acen-
tuaron un declive ya iniciado en los años 30. La ciudad de Teruel sigue siendo la capital 
de provincia más pequeña de España. 
 
A partir de la crisis económica de finales de los años 70, la progresiva introducción de 
los métodos anticonceptivos, el incremento del paro, la masiva incorporación de la mu-
jer al mercado de trabajo y el desarrollo de nuevos valores más individualistas redujeron 
rápidamente la tasa de natalidad desde niveles propios de un país en vías de desarrollo 
hasta niveles inferiores a la tasa de reemplazo. 
 
Durante los años 80 la población se mantuvo prácticamente estancada. En la primera 
década del siglo XXI se experimenta un leve crecimiento a consecuencia de la inmigra-
ción extranjera. 
 
 
► GRÁFICA 1.2 
Población en Aragón 1985-2008 

 

 
 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes 
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Atendiendo a los datos del Padrón Municipal, la población total ha experimentado un 
leve crecimiento a lo largo de los últimos años, siendo esta evolución coherente con la 
experimentada en todo el territorio nacional, pudiendo apreciarse un mayor crecimiento 
demográfico en Aragón que en el resto del país desde el año 2007 hasta el 2009. No 
obstante, esta tendencia creciente se ha visto frenada en 2010, en el que la población 
empadronada en Aragón se ha reducido a 1.315.419 habitantes, 54 personas menos que 
en 2009, debido tanto al movimiento natural de la población (nacimientos, defunciones) 
como a movimientos migratorios. 
 
En cuanto al movimiento natural, durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 
2008, se redujo el saldo negativo entre nacimientos y defunciones, llegando ese último 
año a ser positivo en 277 personas, hecho que no sucedía desde la primera mitad de la 
década de los ochenta. En 2009, el saldo volvió a ser negativo en 157 personas, debido 
fundamentalmente al descenso de la natalidad, tanto de madres extranjeras como de 
madres españolas. Es el primer año del siglo en el que ha disminuido el número de na-
cimientos en Aragón, pasando de un total de 13.675 en el año 2008 a 13.064 en 2009 
(descenso porcentual del 4,46%), según los datos provisionales disponibles. 
 
Por provincias, Huesca presenta un crecimiento vegetativo negativo de 268, Teruel un 
crecimiento negativo de 444 personas y Zaragoza un crecimiento positivo de 555 perso-
nas. 
 
 
► GRÁFICA 1.3 
Crecimiento vegetativo 2009 

 

 
 

Fuente: INE, resultados provisionales 
 
 
Respecto a los movimientos migratorios, ha habido en el último año una disminución en 
el número de personas foráneas empadronadas en Aragón, pasando de las 172.138 de 
2009 a las 172.015 de 2010. 
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► GRÁFICA 1.4 
Pirámide de población 2009 

 

 
 

Fuente: IAEST según datos del Padrón Municipal de Habitantes 
 
 
La pirámide poblacional aragonesa es de tipo regresivo (su base es más estrecha que el 
cuerpo central), consecuencia de la baja tasa de natalidad. Asimismo, el cuerpo superior 
de la pirámide, que recoge los datos correspondientes a los mayores de 65 años, refleja 
la elevada tasa de envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de vida. 
 
La población procedente de otros países, que aparece sombreada en el gráfico, se en-
cuentra concentrada entre los 20 y los 50 años, fundamentalmente, con un especial peso 
de la población masculina. Asimismo, se aprecia el efecto del mayor índice de natalidad 
entre esta población, al aumentar la población entre los cero y los cuatro años de edad. 
 
El porcentaje de los nacidos de madre extranjera ha pasado de representar un 5,2% del 
total en 2000 a un 25,4% en 2009. Así, mientras los nacidos de madre española se han 
incrementado en un 3,6%, los de madre extranjera lo han hecho en un 542%. 
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► GRÁFICA 1.5 
Nacimientos en Aragón por nacionalidad de la madre (2000-2009) 

 

 
 

Fuente: IAEST 
 
 
 
1.2. La población joven en Aragón 

 
La población joven, entendida conforme a la ley 3/2007 de Juventud de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de 21 de marzo como la comprendida entre los 14 y los 30 años 
de edad, estaba formada en 2009 por un total de 268.294 jóvenes, distribuidos en 
139.655 hombres y 128.639 mujeres (52 % de hombres y 48% de mujeres). 
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► GRÁFICA 1.6 
Población joven en Aragón por edad y sexo 

 

 
 

Fuente: INE 
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1.2.1. La población joven por grupos de edad 
 
Analizando la población joven aragonesa por grupos quinquenales de edad (de 15 a 19 
años, de 20 a 24, y de 25 a 29), se observa que todos ellos han disminuido desde el año 
2004, con algún repunte aislado, como sucedió durante el ejercicio 2005 con la franja 
que va de los 25 a los 29 años, y durante 2008 con la que va de los 15 a los 19 años. 
 
 
► GRÁFICA 1.7 
Evolución de la población joven por grupos de edad 

 

 
 

Fuente: IAEST 
 
 
En su conjunto, el peso que la población joven representa en la población total ha veni-
do disminuyendo año tras año, pasando del 19,3% en 2004 al 17,4 % actual. Esto es 
consecuencia del creciente descenso en los nacimientos en los años 80 y 90 del siglo 
pasado y se refleja en la menor proporción de jóvenes de menor edad. La tendencia es 
descendente para los tres grupos quinquenales de edad de 2004 a 2009. 
 
En los próximos años el ligero incremento de los nacimientos debido a la mayor tasa de 
fecundidad de las madres de origen extranjero puede aliviar esta situación. En cualquier 
caso, la población aragonesa muestra un significativo proceso de envejecimiento. 
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► GRÁFICA 1.8 
% Población 15-29 años respecto a la población total (2004-2009) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST 

 
 
► GRÁFICA 1.9 
Por provincias 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST 
 
 
Como característica común a las tres provincias aragonesas, la mayor concentración de 
población se registra para el tramo superior de edades, que comprende desde los 25 has-
ta los 29 años, y la menor para el tramo inferior, de los 15 a los 19 años, lo que denota 
el envejecimiento de la sociedad aragonesa. En todos los grupos de edad la proporción 
de varones es mayor que la de mujeres. 
 
 
1.2.2. Proyecciones de población a corto plazo 
 
Conviene analizar cuál va a ser la evolución de los distintos segmentos de población 
joven en Aragón a lo largo de la presente década, aproximándonos de esta forma a la 
composición futura de la sociedad. 
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En cuanto al segmento inferior (de los 15 a los 19 años), se estima que va a disminuir 
durante la primera mitad de la década para luego aumentar a lo largo de la segunda, 
calculándose un incremento del 12,2 % a lo largo de todo el periodo considerado. 
 
El segmento intermedio (de los 20 a los 24 años) se estima que va a decrecer a lo largo 
de toda la década en torno a un 3,5%, con lo que pasaría a ser el tramo de edades menos 
poblado. 
 
El segmento superior (de los 25 a los 29 años) también va a presentar, según las estima-
ciones, un decrecimiento continuado a lo largo de la década, en este caso de un 17,2 %, 
pero no por ello va a dejar de ser el segmento de población joven más concentrado. 
 
 
► GRÁFICA 1.10 
Variación porcentual en 2020 respecto a 2011 

 

 
 

Fuente: INE 
 
 
► GRÁFICA 1.11 
Proyección de población joven a corto plazo por grupos de edad (2011-2020) 

 

 
 

Fuente: INE 
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1.3. La población joven en las comarcas 

 
La población joven aragonesa se distribuye de forma muy desigual entre las diferentes 
comarcas que componen el territorio, siendo las más pobladas las de las tres capitales de 
provincia: Delimitación Comarcal de Zaragoza (que concentra el 57% de la juventud 
aragonesa), Hoya de Huesca (5%) y Comunidad de Teruel (3,6%). 
 
 
► GRÁFICA 1.12 
Porcentaje de población por comarcas 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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► TABLA 1.1 
Población por comarcas 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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► GRÁFICA 1.13 
Densidad de población joven en las comarcas 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.1. La Jacetania 
 
► GRÁFICA 1.14 
Población joven en La Jacetania 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.2. Alto Gállego 
 
► GRÁFICA 1.15 
Población joven en Alto Gállego 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.3. Sobrarbe 
 
► GRÁFICA 1.16 
Población joven en Sobrarbe 
 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.4. La Ribagorza 
 
► GRÁFICA 1.17 
Población joven en La Ribargoza 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.5. Cinco Villas 
 
► GRÁFICA 1.18 
Población joven en Cinco Villas 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.6. Hoya de Huesca / Plana de Uesca 
 
► GRÁFICA 1.19 
Población joven en Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

 

 
 

Fuente: IAEST  
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1.3.7. Somontano de Barbastro 
 
► GRÁFICA 1.20 
Población joven en Somontano de Barbastro 

 

 
 

Fuente: IAEST  
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1.3.8. Cinca Medio 
 
► GRÁFICA 1.21 
Población joven en Cinca Medio 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.9. La Litera / La Llitera 
 
► GRÁFICA 1.22 
Población joven en La Litera / La Llitera 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.10. Los Monegros 
 
► GRÁFICA 1.23 
Población joven en Los Monegros 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.11. Bajo Cinca / Baix Cinca 
 
► GRÁFICA 1.24 
Población joven en Bajo Cinca / Baix Cinca 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.12. Tarazona y el Moncayo 
 
► GRÁFICA 1.25 
Población joven en Tarazona y el Moncayo 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.13. Campo de Borja 
 
► GRÁFICA 1.26 
Población joven en Campo de Borja 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.14. Aranda 
 
► GRÁFICA 1.27 
Población joven en Aranda 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.15. Ribera Alta del Ebro 
 
► GRÁFICA 1.28 
Población joven en Ribera Alta del Ebro 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.16. Valdejalón 
 
► GRÁFICA 1.29 
Población joven en Valdejalón 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.17. DC Zaragoza 
 
► GRÁFICA 1.30 
Población joven en DC Zaragoza 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.18. Ribera Baja del Ebro 
 
► GRÁFICA 1.31 
Población joven en Ribera Baja del Ebro 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.19. Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 
 
► GRÁFICA 1.32 
Población joven en Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.20. Comunidad de Calatayud 
 
► GRÁFICA 1.33 
Población joven en Comunidad de Calatayud 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.21. Campo de Cariñena 
 
► GRÁFICA 1.34 
Población joven en Campo de Cariñena 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.22. Campo de Belchite 
 
► GRÁFICA 1.35 
Población joven en Campo de Belchite 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.23. Bajo Martín 
 
► GRÁFICA 1.36 
Población joven en Bajo Martín 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.24. Campo de Daroca 
 
► GRÁFICA 1.37 
Población joven en Campo de Daroca 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.25. Jiloca 
 
► GRÁFICA 1.38 
Población joven en Jiloca 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.26. Cuencas Mineras 
 
► GRÁFICA 1.39 
Población joven en Cuencas Mineras 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.27. Andorra Sierra de Arcos 
 
► GRÁFICA 1.40 
Población joven en Andorra Sierra de Arcos 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.28. Bajo Aragón 
 
► GRÁFICA 1.41 
Población joven en Bajo Aragón 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.29. Comunidad de Teruel 
 
► GRÁFICA 1.42 
Población joven en Comunidad de Teruel 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.30. Maestrazgo 
 
► GRÁFICA 1.43 
Población joven en Maestrazgo 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.31. Sierra de Albarracín 
 
► GRÁFICA 1.44 
Población joven en Sierra de Albarracín 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.32. Gúdar-Javalambre 
 
► GRÁFICA 1.45 
Población joven en Gúdar-Javalambre 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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1.3.33. Matarraña / Matarranya 
 
► GRÁFICA 1.46 
Población joven en Matarraña/Matarranya 

 

 
 

Fuente: IAEST 
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2222....    
EDUCACIÓN 

 
 
 
Uno de los aspectos fundamentales para caracterizar y comprender el segmento joven de 
la población es el referente a la educación, actividad que ya desde la infancia ocupa la 
mayor parte de su tiempo y que es clave en el desarrollo personal y sociocultural, tanto 
del individuo como de la sociedad. Nos centraremos en datos que nos permitan analizar 
el segmento objeto de estudio (de los 14 a los 30 años), no por ello olvidando que pre-
viamente, y cada vez con mayor frecuencia también posteriormente, cursan niveles de 
formación educativa. 
 
Con el objetivo de adoptar una visión completa, desglosaremos la información por nive-
les educativos (Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Formación 
Universitaria…), analizando la evolución del alumnado durante un periodo de tiempo 
significativo. 
 
Muchos cambios ha habido desde la transferencia al Gobierno de Aragón de las compe-
tencias en materia educativa, que finalizó en el año 1999, tanto en el ámbito normativo 
como en el alumnado, que lógicamente se relaciona con el desarrollo demográfico. Para 
facilitar el análisis, veremos por separado los niveles formativos de régimen general (no 
universitarios) correspondientes a los mayores de 14 años (en realidad estudiaremos los 
datos completos de la Educación Secundaria Obligatoria, que se cursa desde los 12 
años, lo que nos permitirá incluir también a los alumnos que han repetido curso) y los 
estudios universitarios. 
 
 
2.1. Educación no universitaria 

 
En cuanto a los cambios normativos, en el curso 2009-2010 finalizó la implantación de 
la Ley Orgánica de Educación (L.O.E., Ley 2/2006, de 3 de mayo, aprobada por el Par-
lamento el 6 de abril de 2006), que tiene entre sus objetivos adecuar la regulación legal 
de la educación no universitaria a la realidad actual (de ahí, como veremos, el fomento 
de la F.P.), así como garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a una educa-
ción de calidad. 
 
También se ha impulsado durante el presente curso el programa Escuela 2.0, que tiene 
por objeto transformar los espacios educativos en las aulas digitales del futuro y que 
durante los próximos años se extenderá a todos los centros de enseñanza. 
 
En lo que respecta al alumnado, se muestran en la siguiente tabla los matriculados en el 
último curso, tanto en Educación Secundaria como en Formación Profesional (inclu-
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yendo los Programas de Cualificación Profesional Inicial, similares a los anteriores Pro-
gramas de Garantía Social), en comparación con anteriores cursos. 
 
 
► TABLA  2.1 
Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General en Aragón 

 

 

Curso        
2000-01 

Curso        
2008-09 

Curso        
2009-10 

Variación % 
2009-10 con 
respecto a 
2008-09 

Variación % 
2009-10 con 
respecto a 
2000-01 

Educación Secundaria* 68.844 63.141 63.748 1,0 -7,4 

E.S.O. 49.022 47.392 47.469 0,2 -3,2 

Bachillerato 16.808 15.749 16.279 3,4 -3,1 

Formación Profesional 15.138 15.808 17.434 10,3 15,2 

Grado Medio 6.247 7.436 8.207 10,4 31,4 

Grado Superior 7.439 6.357 6.994 10,0 -6,0 

Garantía Social/P.C.P.I. 1.452 2.015 2.233 10,8 53,8 

Total 83.982 78.949 81.182 2,8 -3,3 
 

Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón  
*En Educación Secundaria del curso 2000-2001 se incluyen los alumnos de BUP y COU 

 
 
Con respecto al curso anterior, el número de alumnos matriculados se ha incrementado 
en todos los niveles formativos, especialmente en Formación Profesional, que supera el 
10%. De hecho, es significativo el incremento registrado por este tipo de enseñanzas 
desde el curso 2000-2001, en particular el 31,4% en los ciclos de Grado Medio, frente a 
la disminución del 3,1% de los alumnos de Bachillerato. Actualmente el 66,5% de los 
alumnos de 16 y 17 años opta por Bachillerato (por sexos, el 61,2 % de los hombres y el 
70,8% de las mujeres) y el 33,5 % por ciclos formativos de grado medio (el 38,8% de 
los hombres y el 29,2% de las mujeres). A esto ha contribuido la implantación de nue-
vos títulos en nuestra Comunidad Autónoma, entre otras medidas promovidas por la 
LOE que tienen por objetivo paliar el desequilibrio entre el sistema educativo y el mer-
cado laboral existente en nuestro país, con un superávit relativo de titulados o graduados 
universitarios y un déficit relativo de titulados medios. 
 
A continuación presentamos estos mismos datos desglosados por provincias. 
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► TABLA  2.2 
Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen General por provincias 
 

 Huesca Teruel Zaragoza 

 
Curso       
2009-10 

Variación % 
curso anterior 

Curso        
2009-10 

Variación % 
curso anterior 

Curso       
2009-10 

Variación % 
curso anterior 

Secundaria 10.596 2 6.956 -0,6 46.196 1 
E.S.O. 7.900 2,6 5.309 -1,7 34.260 -0,1 
Bachillerato 2.696 0,3 1.647 3 11.936 4,1 
FP 2.516 7,3 1.947 17,6 12.971 9,8 
Grado Medio 1.353 14,5 1.039 17 5.815 8,4 
Grado Superior 851 1,4 593 18,8 5.550 10,6 
Garantía So-
cial/PCPI 312 -3,7 315 17,5 1.606 12,9 

Total 13.112 1,53 8.903 1 59.167 1,7 
 

Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón  

 
 
Atendiendo a estos datos, correspondientes al curso 2009-2010 y a su variación respecto 
al curso anterior, se aprecian importantes diferencias entre las tres provincias aragone-
sas. Así, si bien en las tres ha aumentado el número de alumnos matriculados tanto en 
Bachillerato como en F.P. de Grado Medio, la diferencia en el incremento en favor de 
esta última ha sido muy superior en Teruel y Huesca (superando en ambos casos el 
14%) que en Zaragoza (en torno al 4%). En cuanto a la F.P. de Grado Superior, el ma-
yor incremento se ha registrado en la provincia de Teruel, seguida de Zaragoza y Hues-
ca, tal y como sucede con las enseñanzas profesionales en su conjunto. El porcentaje de 
alumnos que opta por cursar F.P de Grado Medio y no Bachillerato es el 33,4% en 
Huesca, el 38,7% en Teruel y el 32,8% en Zaragoza, de forma coherente con los incre-
mentos detallados. 
 
Conviene conocer las tasas brutas de escolaridad por niveles educativos (porcentaje del 
total de jóvenes del segmento de edades correspondiente a cada nivel que cursa cada 
tipo de estudios, siendo el total el publicado por el INE para el mismo año). Nos cen-
tramos en los niveles correspondientes a alumnos jóvenes (no infantiles), puesto que son 
el origen de este estudio y se entiende que en Educación Infantil, al ser obligatoria, el 
porcentaje ronda el cien por cien. 
 
► TABLA  2.3 
Tasas brutas de escolaridad por niveles educativos, curso 2009-2010 

 
 Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

Bachillerato 71,8 59,7 72,1 70,6 73,5 
P.C.P.I. 8,3 11,4 9,7 9,7 8,4 

F.P. de Grado Medio 36 37,6 35,1 35,6 31,3 
F.P de Grado Superior 21,4 20 32,4 29,1 27,8 

 
Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón  
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En consonancia con lo comentado anteriormente, la mayor tasa bruta de F.P. de Grado 
Medio se da en la provincia de Teruel, seguida de Huesca y de Zaragoza, sucediendo lo 
contrario con la tasa bruta de Bachillerato. En conjunto, el porcentaje de jóvenes que 
cursa Bachillerato es menor en Aragón que en el conjunto de España, mientras que el 
que opta por Formación Profesional es superior. 
 
Veremos a continuación la evolución de las distintas enseñanzas no universitarias en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, prestando atención a la procedencia del alumnado. 
 
 
 
2.1.1. Educación Secundaria Obligatoria 
 
La ESO comienza a cursarse a los 12 años, una vez finalizada la Educación Primaria, y 
se compone de cuatro cursos distribuidos en dos ciclos, el primero de ellos hasta los 13 
años y el segundo desde los 14 hasta los 15. 
 
 
► GRÁFICA 2.1 
Evolución del alumnado matriculado en E.S.O. en Aragón 
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Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón  

 
 
El alumnado matriculado disminuyó entre los cursos 2000-2001 y 2005-2006 en 2.424 
alumnos, y ha venido incrementándose desde entonces, si bien en menor medida. La 
disminución en el número de alumnos a lo largo de la década ha sido de 1.553 alumnos, 
lo que puede explicarse en términos demográficos. De hecho, si tenemos en cuenta el 
origen del alumnado, se observa que la disminución del número de matriculados no ex-
tranjeros ha sido continuada hasta el curso 2008-2009, rompiéndose esta tendencia en el 
último año. Por el contrario, los matriculados de origen extranjero han aumentado a lo 
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largo del periodo considerado, pasando de representar el 1,5% del total del alumnado de 
ESO en 2000-2001 al 14% en 2009-2010. Por provincias, el alumnado extranjero repre-
senta el 13,3 % en Huesca, el 15,4% en Teruel y el 14% en Zaragoza. 
 
No conviene quedarse sólo con la evolución del número de alumnos, puesto que existen 
otros baremos más relevantes que nos sirven para evaluar la calidad de la enseñanza. 
Esto es especialmente significativo en los alumnos de la ESO, que al finalizarla pueden 
optar por continuar sus estudios o darlos por finalizados. Deben contar por tanto con la 
capacidad de utilizar en su vida diaria los conocimientos y habilidades adquiridos, y es 
precisamente esta capacidad la que evalúa el Informe PISA, que se realiza trienalmente 
entre una muestra representativa de alumnos de 15 años de distintos países. Este infor-
me, elaborado por última vez en 2009, analiza las competencias lectora, matemática y 
científica de estos alumnos. Los resultados han sido positivos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, superando los resultados medios de los países de la OCDE y del con-
junto nacional español. El porcentaje de alumnos aragoneses de esa edad que alcanza o 
supera el nivel básico de cada competencia se sitúa en torno al 85%, por lo que todavía 
queda un amplio margen para la mejora. 
 
 
2.1.2. Bachillerato 
 
Una vez finalizada la Educación Obligatoria se plantea ante el alumno la disyuntiva 
entre continuar cursando estudios, ya sea de Bachillerato o de Formación Profesional, o 
intentar incorporarse al mercado de trabajo. Esta última opción resulta en la actualidad 
mucho más aciaga que en el ciclo económico expansivo precedente ya que, como vere-
mos en el apartado correspondiente al mercado laboral juvenil, este colectivo ha sufrido 
una expulsión de este mercado. Por ello actualmente hay más jóvenes que optan por 
continuar sus estudios más allá de la educación obligatoria, huyendo de esta forma del 
desempleo y buscando alcanzar una mejor posición socioeconómica en el futuro. 
 
Esto se constata al analizar la evolución de los alumnos de Bachillerato, que en su ma-
yor parte son jóvenes de 16 y 17 años, aunque también los hay de mayor edad que han 
repetido curso o han retomado sus estudios a la vista de la situación laboral. 
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► GRÁFICA 2.2 
Evolución del alumnado matriculado en Bachillerato en Aragón 
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Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón  

* El alumnado del curso 2000-2001 incluye BUP y COU 

 
 
El alumnado matriculado disminuyó entre los cursos 2000-2001 y 2007-2008 en 4.195 
alumnos, y en los dos últimos cursos se ha incrementado, aunque en menor medida. La 
disminución en el número de alumnos a lo largo de la década ha sido de 3.543 alumnos, 
muy superior por tanto a la experimentada en la ESO, como consecuencia del incremen-
to en el número de jóvenes que optan por FP. Teniendo en cuenta el origen del alumna-
do, se observa que la disminución del número de matriculados no extranjeros ha sido 
continuada hasta el curso 2008-2009, rompiéndose esta tendencia en el último año con 
un aumento de 358 alumnos matriculados. Por el contrario, los matriculados de origen 
extranjero han aumentado a lo largo del periodo considerado, pasando de representar el 
0,6% del total del alumnado de Bachillerato en 2000-2001 al 6,3% en 2009-2010. Por 
provincias, el alumnado extranjero representa el 5,7 % en Huesca, el 4,6% en Teruel y 
el 6,7% en Zaragoza. 
 
De las cuatro ramas de Bachillerato que se imparten en Aragón (Artes plásticas, diseño 
e imagen; Artes escénicas; Humanidades y ciencias sociales; y Ciencias y tecnología), 
las más demandadas son Humanidades y ciencias sociales, que concentra a un 49,7% 
del alumnado, y Ciencias y tecnología, que da cabida a un 45,5% de éste. Ambas ramas 
cuentan con horarios diurno y nocturno (el 5% de los alumnos de Humanidades y el 3% 
de Ciencias optan por este último horario). La proporción de mujeres matriculadas en 
Bachillerato supera a la de hombres (54% y 46%, respectivamente), siendo éstas mayo-
ría en Humanidades y en Artes, no así en Ciencias. 
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2.1.3. Formación Profesional 
 
Uno de los objetivos primordiales de la Ley Orgánica de Educación, como se ha comen-
tado, es el fomento de los estudios profesionales mediante la implementación de nuevos 
títulos que permitan una mayor adecuación con el mercado de trabajo actual y futuro. El 
número de jóvenes que optan por este tipo de estudios ha sido tradicionalmente inferior 
al de los universitarios, generando un superávit de titulados universitarios y un déficit 
de titulados en FP. Según un informe de la Comisión Europea un 50% de los nuevos 
empleos en 2020 requerirá formación de nivel medio frente a un 35% que requerirá 
formación universitaria. 
 
Por tanto, se juzga necesario aunar esfuerzos para modificar esta tendencia, que puede 
ocasionar problemas sociales como el de la sobrecualificación o inadecuación laboral, al 
mismo tiempo que supone una desviación de recursos públicos (en forma de subvencio-
nes a la matrícula universitaria) que en muchos casos no redundan en un beneficio ni 
para el alumnado ni para el conjunto de la economía, ya que éste no termina de encon-
trar su lugar en el mercado (o no se ve recompensado salarialmente conforme a los co-
nocimientos adquiridos), teniendo en muchos casos que salir al extranjero, con la con-
siguiente pérdida de capital humano y económico.  
 
En este sentido, podemos afirmar que dicho esfuerzo se ha visto recompensado durante 
los últimos años con el importante aumento de alumnos matriculados en FP, pudiéndose 
hablar ya, a la vista de los datos, de una consolidación en el crecimiento de estos estu-
dios.  
 
 
► GRÁFICA 2.3 
Evolución del alumnado matriculado en FP en Aragón 
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Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón 

 * En los cursos 00-01,01-02 y 02-03 se incluyen los alumnos de FP II. Todos los datos incluyen estudios de Grado Medio y Superior 
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De hecho, este aumento en el número de alumnos matriculados puede relacionarse ple-
namente con la mencionada ley, ya que ambos son prácticamente coincidentes en el 
tiempo. Si desde el comienzo de la década hasta el curso 2006-2007 el número de ma-
trículas se había reducido en 539, el espectacular incremento posterior ha permitido que 
el saldo final de la década sea positivo en 1.515 alumnos, hasta los 15.201 de 2009-
2010 (este crecimiento se consolida con los 17.471 alumnos del curso 2010-2011, aten-
diendo a los datos provisionales). 
 
Teniendo en cuenta el origen del alumnado, se observa que la disminución del número 
de matriculados no extranjeros ha sido prácticamente continuada hasta el curso 2006-
2007, rompiéndose posteriormente esta tendencia con un aumento de 1.551 alumnos 
matriculados hasta 2009-2010. Por el contrario, los matriculados de origen extranjero 
han aumentado a lo largo de todo el periodo considerado, pasando de representar el 
0,7% del total del alumnado en 2000-2001 al 8,6% en 2009-2010. Por provincias, el 
alumnado extranjero representa el 9,4 % en Huesca, el 7,5% en Teruel y el 8,6% en Za-
ragoza. 
 
A los efectos positivos de la LOE se unen iniciativas como el proyecto de creación de 
una red de conocimiento colaborativa trasnacional en el sudoeste europeo 
(SUDOEFOP), que tiene como objetivos favorecer la movilidad de alumnos y formado-
res, y la homogeneización de las metodologías, de los programas y de los sistemas de 
validación y acreditación de los sistemas curriculares. 
 
Aparte de los Grados Medio y Superior de FP existen los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (P.C.P.I), que sustituyen a los anteriores Programas de Garantía So-
cial, dirigidos fundamentalmente a los jóvenes de 16 a 21 años que han abandonado la 
ESO sin alcanzar los objetivos correspondientes, permitiéndoles adquirir la formación 
necesaria para incorporarse al mercado laboral o continuar sus estudios. El número de 
alumnos de estos programas se ha incrementado en un 54% desde el comienzo de la 
década. El porcentaje de jóvenes de origen extranjero es del 36% en Aragón, poniendo 
de relieve la utilidad de estos cursos para los colectivos con mayor riesgo de exclusión 
social. 
 
El número medio de alumnos por grupo de docencia en Aragón es 23,6 en la ESO, 23 
en Bachillerato, 19,8 en FP de Grado Medio, 19,1 en FP de Grado Superior y 12,3 en 
PCPI. Estos niveles formativos cuentan con un total de 8.339 docentes que imparten 
clase en las enseñanzas de régimen general, junto con otros 500 que imparten también 
en Infantil y/o en Primaria. Esto hace que el ratio de alumnos por docente sea en Aragón 
10,7 (dato positivo en el contexto nacional, con un ratio de 11,3). 
 
 
2.1.4. Alumnado de origen extranjero 
 
Considerando los niveles educativos de régimen general conjuntamente (ESO, Bachille-
rato, FP de Grado Medio y de Grado Superior y PCPI), el porcentaje de alumnos extran-
jeros matriculados en Aragón se ha incrementado durante la década en casi un 11%, 
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pasando del 1,2% en el curso 2000-2001 al 12,1% en 2009-2010. La evolución ha sido 
muy similar en las tres provincias aragonesas. Si incluyéramos en el análisis Infantil y 
Primaria comprobaríamos que el porcentaje de alumnos extranjeros es algo superior, 
debido fundamentalmente a la presencia de este colectivo en la Educación Primaria. 
Como dato significativo, en el último curso se ha modificado la tendencia alcista, pa-
sando de representar el 11,1 % de los alumnos de Infantil en 2008-2009 al 10,6%. Lo 
mismo sucede en Primaria, donde han pasado de representar el 15,6% al 15%. En 
cifras, en Aragón hay un total de 25.737 alumnos extranjeros matriculados, de un total 
de 201.960, el 42% en Primaria, el 25,9% en la ESO y el 20% en Infantil. El 78 % cursa 
sus estudios en centros de titularidad pública, el 20% en centros privados concertados y 
el resto en privados no concertados. 
 
La procedencia del alumnado viene lógicamente determinada por la de sus padres, por 
lo que las zonas más representadas entre el alumnado son las de origen de las mayores 
comunidades. Así, el 35% procede de la Unión Europea, el 28,5% de América del Sur, 
el 25% de África, el 4,5% de Asia y el 2,5% del resto de Europa. Por países, el 25% 
procede de Rumanía, el 14% de Marruecos, el 13% de Ecuador, el 6,6% de Colombia y 
el 3% de China, estando otros países menos representados. 
 
Centrándonos nuevamente en los niveles formativos de los mayores de 14 años, en la 
siguiente tabla se detallan los datos por provincias y la comparativa de nuestra Comuni-
dad con el conjunto nacional. 
 
 
► TABLA 2.4 
Porcentaje de alumnos extranjeros matriculados en Enseñanzas de Régimen General, Curso 2009-2010 

 
 Huesca Teruel Zaragoza Aragón España 

E.S.O. 13,3 15,4 14,4 14 12,1 
Bachillerato 5,7 4,6 6,7 6,3 5,8 

F.P. Grados Medio y Superior 9,4 7,5 8,6 8,6 7,4 

Garantía Social/P.C.P.I. 33,7 32 36,9 35,8 18,5 

Total 11,6 12,5 12,1 12,1 10,1 

 
Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte: Gobierno de Aragón  

 
 
En los niveles formativos propios de las edades objeto de este estudio, hay en el curso 
2009-2010 un total de 9.792 alumnos extranjeros matriculados, de un total de 81.192, el 
68% de ellos en la ESO, el 13,4% en FP, el 10,4% en Bachillerato y el 8,2% en PCPI. 
El 75% cursa sus estudios en centros de titularidad pública. Este dato no presenta ape-
nas diferencias por provincias. 
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2.2. Educación universitaria 

 
El Sistema Universitario tampoco ha estado al margen de los cambios normativos, en 
este caso derivados de la adaptación al nuevo marco educativo europeo, que permitirá 
una mayor movilidad de los titulados entre los distintos países (hasta un total de 46) 
mediante la homogeneización de los sistemas educativos. Se trata del marco de referen-
cia denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), fruto de la Declara-
ción de Bolonia de 1999, que ha dado lugar a la implantación de los Grados, cuyo pri-
mer curso ya se ha comenzado a impartir y que sustituirán a las actuales Diplomaturas y 
Licenciaturas.  
 
También se han modificado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que actual-
mente se componen de dos fases: una general, obligatoria para los que han estudiado 
bachillerato, y otra específica, que es voluntaria y permite mejorar la nota de acceso. En 
2010 se presentaron a estas pruebas 6.067 alumnos entre las convocatorias de junio y 
septiembre, de los que aprobó prácticamente el 90%. En este sentido, no existen dife-
rencias significativas con respecto a años anteriores. 
 
Detallamos en la siguiente tabla el número de alumnos matriculados en el curso 2009-
2010 en alguna de las tres Universidades que imparten clases en Aragón, desglosados 
por sedes y por sexos. 
 
 
► TABLA 2.5 
Alumnado matriculado en el Sistema Universitario de Aragón, Curso 2009-2010 

 
  Alumnos Hombres Mujeres 

Huesca 2.990 1.240 1.750 
Teruel 1.659 495 1.164 
Zaragoza 25.482 12.005 13.477 

Universidad  
de Zaragoza 

Total 30.131 13.740 16.391 

Barbastro 1.353 634 719 
Calatayud 3.813 1.707 2.106 
Teruel 429 147 282 

UNED 

Total 5.595 2.488 3.107 

Universidad  
de San Jorge 

Total 840 324 516 

  36.566 16.552 20.014 

 
Fuente: Sistema universitario de Aragón, 2010 

 
 
A continuación analizamos la evolución del alumnado en cada una de las Universida-
des. 
 
A) Universidad de Zaragoza 
Durante la primera década del siglo XXI se ha pasado de 41.035 alumnos matriculados 
en el curso 2000-2001 a 30.131 en el 2009-2010, lo que supone un descenso del 27%. 
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Por sexos, el número de mujeres matriculadas ha disminuido en 5.476, con un ligero 
repunte en el último curso, y el de hombres en 5.428, habiéndose detenido este descenso 
en el último curso. La evolución durante el último curso puede ser un signo de la mayor 
demanda de formación propiciada por la crisis. Esto se confirma analizando los alumnos 
de nuevo ingreso, que han pasado de ser 5.262 en el curso 2007-2008 a ser 5.711 en el 
2009-2010. 
 
 
► GRÁFICA 2.4 
Evolución del alumnado matriculado en la Universidad de Zaragoza 
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Fuente: Alumnado matriculado en 1º y 2º ciclo. Sistema universitario de Aragón, 2010. 

 
 
En el curso 2009-2010 se han ofertado 99 titulaciones distribuidas entre las 43 Faculta-
des o Escuelas ubicadas en 22 centros. En la provincia de Zaragoza se hallan 14 de estos 
centros, que acogen al 84,6% del alumnado total, mientras que en Huesca existen 5 cen-
tros, que concentran al 9,9 % del alumnado y en Teruel existen 3 centros, que acogen al 
5,5% del alumnado total. Los títulos o grados más demandados son Derecho (con el 
6,7% de los alumnos), Ciencias Empresariales (6,3%), Administración y Dirección de 
Empresas (5,7%) e Ingeniería Industrial (4,2%). 
 
La distribución del alumnado por áreas formativas refleja el elevado porcentaje de 
alumnos que cursa estudios relacionados con Ciencias Sociales y Jurídicas (46%), se-
guidos de Ingeniería y Tecnología (27%), Ciencias de la Salud (13%), Humanidades 
(8%) y Ciencias Experimentales (6%). El incremento en el número de alumnos de nue-
vo ingreso que optan por estas dos últimas áreas hace pensar en cierta convergencia, al 
menos en cuanto a reducción de las diferencias. 
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► GRÁFICA 2.5 
Alumnado matriculado en 1º y 2º ciclo de la Universidad de Zaragoza, por áreas. Curso 2009-2010 

13%

6%

46%

8%

27% Ciencias de la Salud

Ciencias Experimentales

Ciencias Sociales y Jurídicas

Humanidades

Ingeniería y Tecnología

 
Fuente: Sistema universitario de Aragón, 2010 

 
 
A estas cifras hay que añadir los 1.522 alumnos de Máster, los 1.735 de Doctorado en 
periodo de formación y los 1.323 en periodo de investigación. 
 
Veamos a continuación la pirámide que representa los alumnos por edades y sexos. 
 
 
► GRÁFICA 2.6 
Pirámide de alumnado de la Universidad de Zaragoza. Curso 2009-2010 
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Fuente: Alumnado de 1º, 2º y 3º ciclo. Sistema universitario de Aragón, 2010 

 
 
Es ya una característica de las universidades la mayor proporción de mujeres que de 
hombres, con un 54% de mujeres matriculadas en la Universidad de Zaragoza en el cur-
so 2009-2010, de forma idéntica a los cursos anteriores. La tendencia de los nuevos 
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alumnos matriculados en primer curso acentúa estas diferencias, con una proporción de 
mujeres del 58% en este último curso y siempre superiores al 56% en los previos. En la 
siguiente tabla se muestra el porcentaje de jóvenes que cursaron estudios universitarios 
en 2009-2010, de entre todos los de su edad. Esto nos permitirá completar la informa-
ción de la pirámide del alumnado. 
 
 
► TABLA 2.6 
Porcentaje de población que cursa estudios universitarios, por sexo y edad. Curso 2009-2010 

 
 Hombres Mujeres 

18 años 20,7 33,8 

19 años 21,9 32,1 

20 años 21,3 30,8 

21 años 20,2 28,8 

22 años 18,8 24,7 

23 años 16,1 21,8 

24 años 13,2 15,7 

25 años 10,4 13,1 

26 años 7,7 9,1 

27 años 6,1 6,2 

28 años 4,5 4,7 

29 años 3,6 3,8 

De 30 a 34 años 2,3 2,4 

De 35 a 39 años 1,2 1,2 
 

Fuente: Sistema universitario de Aragón 2010, en base al padrón a 1 de enero de 2009 

 
 
El ratio de mujeres supera al de hombres para todas las edades, reduciéndose las dife-
rencias a medida que aumentan los años e igualándose sólo en el último segmento, más 
minoritario. Si comparamos todos estos datos con los del curso 2000/2001, se ha produ-
cido una disminución para todas las edades hasta los 28 años inclusive. Existe por tanto 
una menor inclinación hacia las enseñanzas universitarias, especialmente entre los hom-
bres, que a día de hoy, con respecto al pasado, encuentran un mayor atractivo en ciclos 
profesionales. 
 
En la actualidad hay 8,3 alumnos matriculados en la Universidad de Zaragoza por cada 
profesor-investigador, lo que supone un importante avance desde los 15,6 de 2000-
2001, y es positivo en comparación con los 11,4 de España. No obstante, es cierto que 
este indicador no sirve para recoger que algunas materias puedan estar masificadas 
mientras que otras se impartan a grupos reducidos, favoreciendo así un correcto apren-
dizaje. 
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Movilidad internacional de alumnos (Programa Erasmus) 
Mucho antes de que empezara a fraguarse el actual Espacio Europeo para la Educación 
Superior, los programas internacionales de movilidad universitaria, y en especial el pro-
grama Erasmus, ya promovían la cooperación a nivel internacional de las distintas uni-
versidades europeas. Han formado parte de la vida académica de un gran número de 
estudiantes, que no dudan en considerar esta etapa como una de las más valiosas y que, 
en muchos casos, les ha servido para mejorar sus currículos y ampliar sus posibilidades 
de acceder a un empleo mejor, algo que ahora es más crucial que nunca. 
 
Desde el curso 1999/2000 una media de 790 estudiantes de la Universidad de Zaragoza 
han realizado parte del último ciclo de sus estudios en Universidades del resto de Euro-
pa que también participan en el Programa Erasmus. En el sentido inverso, 740 jóvenes 
de media han acudido a Zaragoza procedentes de Universidades extranjeras. Analizando 
la evolución durante estos años, se aprecia que desde el curso 2004/2005 son más los 
jóvenes extranjeros que vienen que los españoles que van. 
 
 
► GRÁFICA 2.7 
Evolución de los estudiantes del programa Erasmus 
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Fuente: Sistema universitario de Aragón, 2010. 

 
 
Los países de destino más elegidos por los estudiantes de la Universidad de Zaragoza 
son, con los representativos datos de este último curso: Italia (17,5%), Reino Unido 
(13,8%), Francia (10%), Alemania (8,7%), Bélgica (6,7%) y Suecia (6,5%). En cuanto a 
los países de origen los más frecuentes son: Francia (28,7%), Italia (19,1%), Alemania 
(14,8%) y Reino Unido (7,5%). 
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B) UNED en Aragón 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia cuenta con tres centros en nuestra 
Comunidad Autónoma, ubicados en Barbastro, Calatayud y Teruel. Se trata de un servi-
cio indispensable para todas aquellas personas que bien por estar trabajando, bien por no 
contar con el tiempo necesario, no pueden asistir a clases presenciales o prefieren estu-
diar una carrera de manera más autónoma y flexible. A día de hoy, la gran penetración 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hace esta tarea más sen-
cilla que nunca, dando lugar a numerosos cursos, grados y másteres que se imparten de 
forma exclusiva a distancia. 
 
Un total de 5.595 alumnos se matricularon en los centros aragoneses de la UNED du-
rante el curso 2009-2010, el 68% de ellos en Calatayud, el 24% en Barbastro y el 8% en 
Teruel. 
 
De las 54 titulaciones o grados ofertados en el último curso, las que más alumnos con-
centran son Psicología y Derecho, manteniendo la dinámica de cursos anteriores. 
 
 
► GRÁFICA 2.8 
Pirámide de alumnado de los centros UNED de Zaragoza. Curso 2009-2010 
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Fuente: Sistema universitario de Aragón, 2010. 

 
 
Como puede verse en la pirámide, la UNED favorece que las personas de edades más 
avanzadas, que generalmente tienen impedimentos para asistir a clases presenciales, 
puedan cursar estudios universitarios y compaginarlos con el resto de sus actividades. 
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La proporción de mujeres es del 56%, un 2% superior a la de la Universidad de Zarago-
za. De hecho, este porcentaje es claramente superior hasta los 35 años, para dejar paso 
después a un mayor porcentaje de hombres. 
 
También en el caso de la UNED se confirma el incremento del alumnado de nuevo in-
greso originado por la crisis, pasando de los 1.165 del curso 2007-2008 a los 1.741 de 
2009-2010. 
 
El ratio de alumnos por profesor fue de 27, lo que representa un muy buen indicador en 
el ámbito de la educación a distancia. 
 
 
C) Universidad Privada San Jorge 
La Universidad San Jorge, ubicada en Villanueva de Gállego, continúa incrementando 
con éxito su oferta educativa en su quinto año de actividad. En el curso 2009-2010 han 
comenzado a impartirse los Grados de Farmacia, Enfermería y Fisioterapia. Se imparten 
asimismo 3 másteres oficiales y un programa de doctorado en Medio Ambiente. 
 
La proporción de mujeres es del 61%, superior a la del resto de las universidades arago-
nesas, debido a que en su programa cuenta con carreras y grados que tradicionalmente 
interesan más a las mujeres. El efecto de la crisis y la implantación de nuevos grados 
han generado un incremento del 70% en el alumnado de nuevo ingreso. El ratio de 
alumnos por profesor ha pasado de 13 en el curso de inicio (2005-2006) a 7,1 en el úl-
timo. 
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3333....    
EL MERCADO  
DE TRABAJO  

Y LA EMANCIPACIÓN  
JUVENIL 

 
 
 
3.1. El mercado de trabajo 

 
La relación de la población joven con el mercado de trabajo posee unas características 
propias, debido tanto al desarrollo demográfico de la población como a la coyuntura 
económica. Ambos factores determinaron el deterioro de esta relación en  periodos ante-
riores, como es el caso de la recesión de 1973, originada por la crisis energética mundial 
(conocida como la crisis del petróleo) y que se prolongó hasta mediados de los ochenta 
(con la segunda crisis del petróleo), afectando a España de manera especial por la ma-
yor dependencia de nuestra industria pesada de las energías fósiles, que debían ser im-
portadas al no contar con suficientes reservas de calidad en nuestro territorio (a lo que 
se sumó el hecho de estar inmersos en un proceso de transición democrática). Es éste un 
tema que vuelve a estar de actualidad, aunque las causas de la crisis sean otras, al no 
haberse reducido en la medida suficiente esta dependencia. 
 
Al igual que en la crisis mencionada, así como en la de principios de los años noventa, 
en la presente coyuntura económica el mercado de trabajo cobra especial importancia 
por las dificultades que presenta acceder a un nuevo empleo, e incluso mantener el ac-
tual. 
 
Los jóvenes se enfrentan a una situación especialmente complicada y son los principales 
afectados de los recortes de empleo, al contar con una mayor tasa de temporalidad y una 
menor antigüedad en sus puestos de trabajo, lo que minora los costes de despido para 
las empresas (la tasa de temporalidad española continúa siendo muy superior a la de la 
Unión Europea, lo que en parte explica el elevado ajuste vía destrucción de empleo que 
ha tenido lugar durante la actual crisis, así como la menor competitividad de nuestra 
economía).  
 
La carencia de una estabilidad laboral conlleva que los jóvenes tengan que retrasar su 
emancipación, además de aplazar otros proyectos vitales, como puede ser la formación 
de nuevos núcleos familiares. De hecho, son muchos los jóvenes que han tenido que 
regresar al hogar familiar al perder su empleo.  
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Las dificultades que presenta acceder a un puesto de trabajo llevan a los jóvenes a pro-
longar su periodo educativo, con el objetivo de aminorar los riesgos de sufrir la preca-
riedad laboral y el desempleo, en un entorno de  gran competitividad, con muchos jóve-
nes deseando acceder a pocos puestos de trabajo. Por todo ello, y considerándolo un 
problema de primer orden, vamos a incidir de manera detallada en las características 
actuales del mercado laboral joven en Aragón. 
 
Pero conviene que nos detengamos previamente en el contexto económico que origina 
el deterioro del mercado laboral en su conjunto, y especialmente del juvenil. Es obvio 
que las empresas toman sus decisiones de contratación de trabajadores basándose en la 
coyuntura económica y, en la medida de lo posible, en las perspectivas de futuro, te-
niendo en cuenta el marco institucional-normativo (fiscalidad, costes que conllevaría un 
posible despido…). 
 
En primer lugar, con el objetivo de contextualizar la economía aragonesa, echaremos un 
vistazo a la evolución reciente de la economía española. Desde luego, no es nuestro ob-
jetivo ahondar en las causas de la actual crisis económica internacional, originada en 
Estados Unidos en 2007 (la crisis de las hipotecas basura) y con graves consecuencias 
en todos los países (apreciables en primer lugar en los menores incrementos de la acti-
vidad económica en la Eurozona desde comienzos de 2008, y sobre todo en los decre-
mentos registrados en el último trimestre de ese mismo año), si bien de distinta grave-
dad dependiendo de las características previas de cada economía.  
 
España ha sido uno de los países que han salido peor parados debido a, entre otras cau-
sas, los desequilibrios sectoriales que se agravaron durante el ciclo económico expansi-
vo previo, incentivados por la magnitud de los beneficios del sector de la construcción, 
que acaparó gran parte de la inversión en detrimento de la dedicada a otros activos con 
mayor repercusión en el largo plazo. Este desequilibrio es todavía más grave al haberse 
financiado en gran medida con fondos procedentes del exterior, lo que afecta tanto al 
sector público como al sector privado de la economía, endeudado este último con el 
sistema bancario.  
 
Comparando la evolución reciente del PIB español (en tasas de variación interanual, a 
precios corrientes) con la del conjunto de la Unión Económica y Monetaria (lo mismo 
sucede con los datos referentes a la Unión Europea de los 27), se observa un diferencial 
positivo para España hasta el tercer trimestre de 2009 (hasta el tercer trimestre de 2008 
crecía más y desde entonces disminuía menos), presentando desde entonces un creci-
miento inferior y una recuperación más lenta. De hecho, el conjunto de la UEM, con el 
gran tirón de Alemania, registró una tasa de variación positiva del PIB desde comienzos 
de 2010, mientras que en España esto no sucedió, y de manera mucho más tibia, hasta 
como mínimo uno o dos trimestres después.  
 
Por las características del mercado de trabajo español, los ajustes ocasionados por la 
recesión se han llevado a cabo, en mayor medida que en otros países, mediante la masi-
va destrucción de empleo, afectando en especial a los colectivos más desfavorecidos, 
entre ellos los jóvenes. De hecho, aparte de los déficit público y exterior, es el desem-
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pleo el desequilibrio económico que más preocupa en la actualidad, especialmente en 
España. 
 
 
► GRÁFICA 3.1 
PIB a precios de mercado(tasas de variación interanual). UEM, España y Aragón 
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Fuente: INE, Eurostat, SECA. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario 

 
 
En cuanto a la evolución de la actividad económica en Aragón, tras haber crecido du-
rante el año 2007 y el primer trimestre de 2008 a tasas superiores al promedio nacional, 
se aprecia un cambio de tendencia en el menor crecimiento y mayor decrecimiento pos-
teriores, medidos en términos del PIB, resultado esperable al comparar los datos de 
2009 con los correspondientes al año de la Expo. Es en el segundo trimestre de 2009 
cuando se marca un mínimo, con una tasa interanual negativa del 5,32% (frente al -
4,45% del conjunto nacional, aunque no llegando al -5,50% de la Unión Económica y 
Monetaria). Han sido siete trimestres consecutivos de descenso de la actividad en Ara-
gón, superando así los seis del conjunto nacional (el descenso interanual del PIB duran-
te el segundo trimestre de 2010 fue de -0,01%, prácticamente nulo) y los cinco de la 
UEM. No obstante, la evolución posterior de la economía aragonesa ha permitido alcan-
zar una convergencia con el conjunto del país durante los últimos compases de 2010. El 
reto que se plantea ahora es, tanto para España como para Aragón, consolidar esta ten-
dencia alcista hasta niveles que permitan crear empleo neto. Se estima que nuestra eco-
nomía está en disposición de crear empleo neto con crecimientos del PIB de al menos el 
2% interanual, cifra que el promedio de los países  
 
Las características sectoriales de la economía aragonesa son algo diferentes a las del 
conjunto nacional, por un menor peso del sector terciario (el 65% de la población ocu-
pada de Aragón trabaja en el sector servicios, mientras que en España es el 72%) y un 
mayor peso de la industria (que acoge el 19% del empleo en Aragón, frente al 14% en 
España, gracias en gran medida a la industria automovilística, agroalimentaria y de fa-
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bricación de electrodomésticos) y la agricultura (sector que todavía emplea en Aragón al 
6% de la población ocupada, frente al 4% de España, aproximadamente). En la crisis 
económica actual esta distribución sectorial ha representado una desventaja para la eco-
nomía aragonesa, al ser precisamente el sector industrial, junto con el de la construc-
ción, el más afectado. Al mismo tiempo, si bien existen grandes empresas ubicadas en 
Aragón, que aportan una parte muy significativa del empleo, también existe, en mayor 
proporción que en el conjunto del país, una gran red de pequeñas y medianas empresas. 
Desde luego, no puede decirse que una empresa esté a salvo de la crisis por su mayor 
tamaño, pero son las pymes las que habitualmente disponen de menos recursos para 
soportar la elevada contracción del consumo, siéndoles a menudo más difícil el acceso a 
la financiación, acceso que se ha restringido como consecuencia de la crisis. 
 
 
3.1.1. Panorámica general en Aragón 
 
En primer lugar ofrecemos una panorámica general de los cambios que ha experimenta-
do el mercado laboral juvenil (entre los 16 y los 29 años) en la Comunidad Autónoma 
de Aragón durante la actual crisis, pasando a continuación a comparar de forma más 
exhaustiva esta evolución con la del conjunto del país, así como a analizar el caso con-
creto de cada provincia.  
 
Con datos del último trimestre de 2010, tan solo 90.000 jóvenes, que representan el 45% 
del total, tienen trabajo en nuestra Comunidad, poniendo de relieve la gran destrucción 
de empleo juvenil que ha tenido lugar desde el tercer trimestre de 2007, cuando hablá-
bamos de casi 140.000 jóvenes ocupados, un 64% del total (como se comentó en el 
apartado demográfico, el número de personas jóvenes ha ido disminuyendo a lo largo de 
los últimos años). Si comparamos esta disminución (19%) de la tasa de empleo juvenil 
(porcentaje que representan, entre todos los jóvenes, los que tienen trabajo) con el 8% 
que ha disminuido la del conjunto de la población en edad de trabajar, es evidente que la 
crisis nos ha afectado especialmente.  
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► GRÁFICA 3.2 
Evolución de la población  juvenil ocupada. Aragón 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Microdatos INE. IAEST 

 
 
Como contrapartida, más de 33.000 jóvenes, que representan un 17% del total, se en-
cuentran en situación de desempleo según la EPA. Este último dato rompe la tendencia 
bajista de los dos trimestres anteriores, que parecía anunciar cierta mejoría, volviendo al 
porcentaje de parados con el que se empezó el año. Habría que retrotraerse al año 1994 
para encontrar datos similares, o incluso superiores. Antes de la crisis, en el tercer tri-
mestre de 2007, había en Aragón 13.000 jóvenes en situación de desempleo, un 6% del 
total. Al igual que sucedía con la población ocupada, el porcentaje de jóvenes parados 
se ha visto incrementado, durante la crisis, en mayor medida que el de la población en 
edad de trabajar en su conjunto.  Dicho incremento ha sido del 11% en el primer grupo 
y del 6% en el segundo. Se aprecia un crecimiento sostenido desde el tercer trimestre de 
2007 hasta el primer trimestre de 2009, solamente frenado por el efecto de la Exposi-
ción Internacional de 2008, no presentando después ninguna tendencia clara. 
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► GRÁFICA 3.3 
Evolución de la población juvenil desempleada. Aragón 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Microdatos INE. IAEST 

 
 
Como hemos visto, el porcentaje de jóvenes ocupados ha disminuido más de lo que ha 
aumentado el de parados, lo que se traduce en un incremento de la tasa de inactividad 
juvenil del 8%. Es habitual durante un periodo recesivo o de crisis, en el que resulta más 
difícil acceder a un empleo, que se produzca este efecto desánimo que induce a los jó-
venes a prolongar su formación académica, no apareciendo por tanto como parados en 
las estadísticas. Dicha tasa ha pasado del 29% del tercer trimestre de 2007 al 37% del 
último trimestre de 2010. 
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► GRÁFICA 3.4 
Evolución de la población juvenil inactiva. Aragón 
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Fuente: Encuesta de Población Activa. Microdatos INE. IAEST 

 
 
En la tabla 3.1 se detallan los valores absolutos desde el comienzo de la crisis hasta la 
actualidad. 
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► TABLA 3.1 
Evolución de los indicadores del mercado de trabajo juvenil. Aragón 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa. Microdatos INE. IAEST 
 
 
3.1.2. Composición del mercado de trabajo: población activa 
 
El mercado de trabajo está integrado por la población activa y por la inactiva. En el pre-
sente informe nos centraremos en la población joven activa, dado que la inactiva está 
formada en su mayor parte por estudiantes y, por tanto, ya ha quedado reflejada en el 
apartado sobre Educación. 
 
La población activa se descompone en población ocupada (la que realiza en la actuali-
dad un trabajo remunerado) y en población desempleada (la que en la actualidad está 
buscando trabajo); el resto de la población (de 16 o más años) es la población inactiva. 
 
Como indicador de la población activa, utilizaremos la tasa de actividad de los jóvenes 
(porcentaje de activos respecto al total de jóvenes en cada grupo de edad) basándonos 
en la Encuesta de Población Activa (EPA). 
 
 
 
 

 
Población  
de 16 a 29 años 

Activos Ocupados Parados Inactivos 

2007TIII 216.520 152.620 139.630 12.990 63.900 
2007TIV 216.570 148.920 135.780 13.140 67.650 
2008TI 216.440 145.360 127.880 17.480 71.080 
2008TII 215.920 153.520 132.110 21.410 62.400 
2008TIII 215.270 146.890 128.380 18.510 68.380 
2008TIV 214.380 145.540 118.570 26.970 68.840 
2009TI 213.320 138.820 105.280 33.540 74.500 
2009TII 212.070 130.820 100.150 30.670 81.250 
2009TIII 210.540 134.850 103.320 31.530 75.690 
2009TIV 206.200 127.760 96.140 31.620 78.440 
2010TI 204.020 127.410 92.540 34.870 76.610 
2010TII 202.080 124.910 93.720 31.190 77.170 
2010TIII 200.260 122.440 93.670 28.770 77.820 

2010TIV 198.820 123.850 89.990 33.860 74.970 
Promedio 2008 215.503 147.828 126.735 21.093 67.675 

Promedio 2009 210.533 133.063 101.223 31.840 77.470 

Promedio 2010 201.295 124.653 92.480 32.173 76.643 

-2,31% -9,99% -20,13% 50,95% 14,47% Variación  
2008-2009 -4.970 -14.765 -25.513 10.748 9.795 

-4,39% -6,32% -8,64% 1,04% -1,07% Variación  
2009-2010 -9.238 -8.410 -8.743 333 -828 
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Aragón en el conjunto de España 
Es conveniente ubicar el mercado de trabajo aragonés dentro del contexto nacional, y 
éste dentro del internacional, viendo así las características comunes y las principales 
diferencias, ya sean estas positivas o negativas.  
 
En primer lugar situaremos la tasa de actividad juvenil española (menores de 25 años) 
en el marco europeo, evidenciando las grandes diferencias existentes entre unos países y 
otros. En concreto, nos centraremos en los datos de 2009, al ser los últimos publicados 
por el Eurostat a la hora de realizar este informe. Queda mucho por hacer para alcanzar 
una integración europea plena (no sólo monetaria) en términos de mercado laboral, así 
como en otros ámbitos (energético, fiscal…), lo que dificulta emprender conjuntamente 
acciones efectivas tan necesarias en momentos como el actual. 
 
 
► GRÁFICA 3.5 
Tasas de actividad en menores de 25 años, por países 
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Fuente: Eurostat, 2009 

 
 

La tasa de actividad media de la Zona Euro se situó en 2009 en 44,1%, mientras que la 
de la Unión Europea fue del 43,8%, entre los menores de 25 años. España se situó muy 
cerca de estos valores, con un 45,1% de actividad. Se aprecia una clara dualidad por 
países en la vinculación de los jóvenes con el mercado de trabajo. En el lado positivo se 
sitúan Holanda (con una tasa de actividad del 72,8%), Dinamarca (71,7%), Austria 
(60,5%) y Reino Unido (59,7%), mientras que en el lado negativo se encuentran Hun-
gría (24,6%), Italia (29,1%), Bulgaria (29,5%), Rumania y Grecia (ambos con 30,9%). 
Estas tasas de actividad suelen guardar una relación directa con las tasas de empleo, es 
decir, que la mayor parte de la población activa se encuentra ocupada, desempeñando 
un trabajo remunerado, como veremos en el apartado correspondiente a la población 
ocupada. Es precisamente en España donde mayores diferencias hay entre una y otra, 
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seguida de Suecia e Irlanda. En concreto, en 2009 la diferencia en España fue del 17% y 
en 2010 superó el 19%. 
 
Se muestran a continuación los datos medios por comunidades autónomas  tanto para 
menores de 25 años como para menores de 35 (media realizada a partir de los datos tri-
mestrales de la Encuesta de Población Activa). 
 
 
► GRÁFICA 3.6 
Tasa de actividad menores de 25 años, por Comunidad Autónoma 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
La tasa de actividad entre los menores de 25 años es en Aragón del 44%, lo que nos 
sitúa por debajo de la media española (46,9%, que creció algo respecto al 45,1% del año 
anterior). Las Comunidades Autónomas con mayores tasas de actividad para esas eda-
des son Islas Baleares (54,2%), Cataluña (52,6%), Comunidad Valenciana (49,6%) y 
Castilla-La Mancha (49%). En el otro extremo se encuentran Melilla (35,4%), Asturias 
(35,7%), La Rioja (38,01%) y País Vasco (38,03%). 
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► GRÁFICA 3.7 
Tasa de actividad menores de 35 años, por Comunidad Autónoma 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
Entre los menores de 35 años, la tasa de actividad se sitúa en Aragón en un 71,6%, tam-
bién por debajo de la media española (72,6%), aunque la diferencia es en este caso infe-
rior a la registrada en los menores de 25 años. Para estas edades, las Comunidades Au-
tónomas que presentan mayores tasas de actividad son, por este orden, Cataluña 
(76,2%), Islas Baleares y Madrid (ambas del 75,8%), y Navarra (73,8%). Las que pre-
sentan menores tasas de actividad son, también por este orden, Melilla (50,9%), Ceuta 
(58,6%), Extremadura (68,1%) y La Rioja (68,9%). Los datos relativos a Ceuta y Meli-
lla deben tomarse con precaución, pues pueden estar afectados por grandes errores de 
muestreo. 
 
Analizando estos datos por sexos se aprecia que, si bien en Aragón las tasas de activi-
dad de ambos están por debajo de la media española, la diferencia es superior en el caso 
de las mujeres. Así, si entre los hombres menores de 25 años dicha tasa es del 48,4% 
(frente al 49,7% de España), entre las mujeres es del 39,3% (frente al 44% de España). 
Lo mismo sucede, aunque en menor medida, ampliando la edad hasta los 35 años, regis-
trándose en Aragón una tasa del 76% en hombres (frente al 76,2% de España) y del 
67% en mujeres (frente al 68,9% del conjunto del país). 
 
Si queremos realizar una comparativa exhaustiva por grupos de edad con el conjunto de 
España, debemos trabajar con datos poblacionales de 16 (edad mínima legal para acce-
der al mercado de trabajo) a 19, de 20 a 24 y de 25 a 34 años, al estar actualizados para 
todas las Comunidades Autónomas. De hecho, esto nos permitirá realizar adecuadamen-
te el análisis sobre la situación laboral ya que, en la actual situación de crisis y con la 
prolongación de la etapa formativa hasta edades más avanzadas, son muchas las perso-
nas mayores de 30 años que no cuentan con estabilidad laboral. 
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Por grupos de edad, las tasas de actividad de Aragón son inferiores a las del conjunto 
del país en un 3% entre los 16 y los 19 años de edad, en un 3,1% entre los 20 y los 24, y 
en un 0,1% entre los 25 y los 34. 
 
 
► GRÁFICA 3.8 
Tasa de actividad por grupos de edad. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
 
Evolución de la población activa 
Si comparamos la evolución de las tasas de actividad de Aragón y España, considerando 
la población de entre 16 y 34 años, vemos que Aragón ha pasado de tener una tasa supe-
rior a tener una tasa inferior, en el periodo considerado (desde el tercer trimestre de 
2007 hasta el último trimestre de 2010). Es decir, en Aragón la disminución de la acti-
vidad joven ha sido muy superior a la del resto del país. En concreto, mientras que la 
española ha bajado un 2,4%, la aragonesa lo ha hecho un 6,4%. Por tanto, la repercusión 
de la crisis económica sobre la actividad laboral juvenil ha sido superior en Aragón que 
en el conjunto del país, aunque como veremos la tasa de empleo en menores de 35 años 
continúa siendo superior en Aragón. 
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► GRÁFICA 3.9 
Evolución de la tasa de actividad en menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA 

 
 
Analizando esta evolución por sexos, se aprecia que en la Comunidad Autónoma de 
Aragón ambas tasas de actividad han disminuido, mientras que en el conjunto del país 
sólo ha disminuido la masculina.   
 
Así, mientras la tasa de actividad masculina ha bajado en Aragón un 6,5%, en España lo 
ha hecho en un 4,9%. En cuanto a la femenina, en Aragón ha bajado un 6,2%, mientras 
que en España ha aumentado un 0,4%. Es significativo que la tendencia en el conjunto 
del país sea que un porcentaje mayor (o al menos igual) de mujeres jóvenes haya pasado 
a formar parte de la población activa, ya sea como población ocupada o como población 
actualmente desempleada, y que en Aragón, por el contrario, este porcentaje haya dis-
minuido.  
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► GRÁFICA 3.10 
Evolución de la tasa de actividad en mujeres menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA 

 
 
► GRÁFICA 3.11 
Evolución de la tasa de actividad en hombres menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA 

 
 

Es relevante conocer de dónde procede este diferencial entre las tasas de actividad ara-
gonesa y española, y con ese objetivo vamos a estudiar la evolución para los distintos 
segmentos de edad. De esta manera comprobamos que las tasas de actividad entre los 
jóvenes de 16 a 19 y de 20 a 24 años ya estaban por debajo de la media nacional en el 
tercer trimestre de 2007, tanto en hombres como en mujeres, y actualmente siguen es-
tándolo, en mayor medida. 
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Entre los 25 y los 34 años, la tasa de actividad aragonesa era muy superior a la española 
(91,7% frente a 86,3%) y actualmente sigue siendo superior, aunque en el transcurso de 
estos tres años se ha reducido la diferencia (89,1% frente a 88,3%). En 2010, hay un 
mayor porcentaje de jóvenes activos de estas edades que al principio de la crisis para el 
conjunto del país, mientras que en Aragón se ha dado la tendencia contraria. Al ser éste 
el segmento de población más poblado, su influencia sobre la evolución del total de los 
jóvenes es superior a la de los segmentos inferiores. 
 
Analizando esta evolución por sexos se aprecia que, al igual que sucede con el conjunto 
de los jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Aragón ambas tasas de actividad han 
disminuido entre los 25 y los 34 años, mientras que en el conjunto del país sólo ha dis-
minuido la masculina. Así, mientras la tasa de actividad masculina ha bajado en Aragón 
un 1,2%, en España lo ha hecho en un 0,7%. Las diferencias son todavía mucho mayo-
res entre la población femenina, cuya tasa ha bajado en Aragón un 4,1%, mientras que 
en España ha aumentado un 4,9%. No obstante, la tasa de actividad femenina es para 
estas edades muy variante, por lo que más allá del último dato registrado debemos que-
darnos con la tendencia.  
 
 
La población activa en Aragón y sus provincias 
Ya hemos analizado, al hacer la comparación con el resto del país, la evolución y los 
últimos datos de las tasas de actividad entre los 16 y los 34 años de edad. A continua-
ción nos centraremos en el estudio de la actividad laboral juvenil para las tres provincias 
aragonesas, para lo que tomaremos los grupos de edad de los que contamos con datos 
actualizados (16-19, 20-24, 25-29), circunscribiéndonos así al concepto de juventud de 
la Ley 3/2007 de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Nos interesa conocer los datos de Aragón y su evolución desde el comienzo de la crisis 
para estos grupos de edad, pudiendo así desglosarlos después por provincias. Analizan-
do la tasa de actividad de los jóvenes aragoneses y tomando datos desde el tercer trimes-
tre de 2007, se aprecia una importante disminución en todos los segmentos de edad. En 
concreto, dicha tasa ha disminuido un 18,2% en el tramo inferior de edades, un 7,3% en 
el intermedio y un 1,1% en el superior. La tasa de actividad de toda la población arago-
nesa en edad de trabajar ha disminuido en un 1,7% en el mismo periodo, evidenciando 
la especial repercusión que la crisis ha ejercido sobre la población joven. La principal 
causa está en el hecho de que muchos jóvenes opten por prolongar sus estudios ante la 
dificultad de incorporarse al mercado laboral, por lo que se incluyen en el grupo de la 
población inactiva durante un periodo de tiempo superior. 
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► GRÁFICA 3.12 
Evolución de la tasa de actividad juvenil en Aragón. Grupos quinquenales de edad 
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Fuente: INE-EPA. Microdatos IAEST 

 
 
► TABLA 3.2 
Variación de la tasa de actividad por géneros. Aragón 2007-2010 

 
 Hombres Mujeres 
De 16 a 19 años -22,43% -13,80% 
De 20 a 24 años -8,82% -5,49% 
De 25 a 29 años -0,47% -1,70% 

                                         
  Fuente: INE-EPA. Microdatos IAEST 

 
 
Por sexos, en el periodo analizado, la disminución ha sido superior entre los hombres de 
16 a 19 años que entre las mujeres, al igual que sucede entre los 20 y los 24 años, y se 
ha experimentado una disminución mayor en mujeres que en hombres entre los 25 y los 
29 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 

86 Informe 2010: Población joven en Aragón     

 

 
► GRÁFICA 3.13 
Tasa de actividad juvenil por género. Aragón 
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  Fuente: INE-EPA. Microdatos IAEST. Media datos trimestrales de 2010 

 
 
Para estudiar la población activa joven por provincias, utilizaremos como indicador el 
nivel de afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
 
► GRÁFICA 3.14 
Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por grupos quinquenales de edad. Huesca 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social-IAEST 
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► GRÁFICA 3.15 
Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por grupos quinquenales de edad. Teruel 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social-IAEST 

 
 
► GRÁFICA 3.16 
Afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por grupos quinquenales de edad. Zaragoza 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social-IAEST 

 
 
Considerando las medias anuales de jóvenes afiliados a la Seguridad Social desde 2007 
hasta 2009, se aprecian importantes descensos en las tres provincias aragonesas para 
todos los segmentos de edad, especialmente destacables en el tramo inferior de edades 
(con descensos superiores al 40%), siendo esta evolución coherente con la obtenida de 
la Encuesta de Población Activa para el conjunto de la Comunidad Autónoma. De las 
tres provincias, donde más ha descendido la afiliación joven para todos los segmentos 
de edad ha sido en Zaragoza. 
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3.1.2.1. La población joven ocupada 
 
Analizaremos a continuación la población joven de Aragón que se encuentra en situa-
ción de ocupación, es decir, la que se encuentra trabajando en la actualidad, ya sea por 
cuenta ajena o por cuenta propia. 
 
Como indicador de la población ocupada, utilizaremos la tasa de ocupación o de empleo 
de los jóvenes (porcentaje de ocupados respecto al total de jóvenes en cada grupo de 
edad) basándonos en la Encuesta de Población Activa (EPA). 
 
Aragón en el conjunto de España 
Al igual que hemos hecho con la tasa de actividad juvenil, nos centraremos en primer 
lugar en la situación de España en el conjunto de la Unión Europea y, por lo tanto, de la 
Zona Euro. 
 
 
► GRÁFICA 3.17 
Tasas de empleo en menores de 25 años, por países 
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Fuente: Eurostat, 2.009 

 
 
La tasa de empleo media de la Zona Euro se situó en 2009 en 35,5%, mientras que la de 
la Unión Europea fue del 35,1% entre los menores de 25 años. España se situó por de-
bajo de estos valores, con un 28%, evidenciando que, como ya hemos comentado, la 
brecha española entre la tasa de actividad y la tasa de empleo juveniles es la mayor de la 
Unión Europea. También se aprecia una clara dualidad por países, situándose en el lado 
positivo Holanda (con una tasa de empleo del 68%), Dinamarca (63,6%), Austria 
(54,5%) y Reino Unido (48,4%), mientras que en el lado negativo nos encontramos con 
Hungría (18,1%), Lituania (21,5%), Italia (21,7%) y Eslovaquia (22,8%). 
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A continuación se presenta la tasa media de ocupación por comunidades autónomas de 
2010 (media realizada a partir de los datos trimestrales de la Encuesta de Población Ac-
tiva, con el objetivo de suavizar los efectos estacionales), tanto para menores de 25 años 
como para menores de 35. 
 

 

► GRÁFICA 3.18 
Tasa de empleo menores de 25 años, por Comunidad Autónoma 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
Dicha tasa es del 29,9% entre los menores de 25 años de Aragón, lo que nos sitúa por 
encima de la media española (27,4%, casi idéntica a la del año anterior). Las Comuni-
dades Autónomas con mayores tasas de ocupación son Cataluña (31,8%), Navarra 
(31%) e Islas Baleares (30,9%). En el otro extremo se hallan Ceuta (15,6%), Melilla 
(16,4%) e Islas Canarias (21,5%). La brecha entre las tasas de población activa y de 
población ocupada no es tan elevada en Aragón como en el conjunto de España, al tener 
un menor porcentaje de jóvenes activos y uno mayor de jóvenes ocupados (esta brecha 
es del 14% en Aragón y del 19% en el conjunto nacional). 
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► GRÁFICA 3.19 
Tasa de empleo menores de 35 años, por Comunidad Autónoma 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
Entre los jóvenes menores de 35 años de Aragón, la tasa es del 56,7%, también por en-
cima de la media española (53,1%). Las Comunidades Autónomas con mayores tasas de 
ocupación son, por este orden, Navarra (60,5%), Madrid (59,1%), País Vasco (58,7%) y 
Cataluña (57,4%). Las que presentan las menores tasas son Melilla (29,4%), Ceuta 
(39,3%), Islas Canarias (45,2%) y Andalucía (46,1%), aunque los datos correspondien-
tes a Ceuta y Melilla deben tomarse con precaución porque pueden estar afectados por 
grandes errores de muestreo. 
 
Analizando los datos por sexos, se aprecian diferencias en la población menor de 25 
años, al estar la tasa de ocupación masculina en Aragón por encima de la media nacio-
nal (34,1% frente a 28,2%), mientras que la femenina se sitúa por debajo (25,5% frente 
a 26,5%). En los menores de 35 años, ambas tasas se sitúan por encima de la media na-
cional, aunque la diferencia es mayor en el caso de los hombres. En concreto, la tasa 
masculina se sitúa en el 60,4%, frente al 55,2% de España; la femenina es del 52,7%, 
frente al 50,9% nacional. 
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► GRÁFICA 3.20 
Tasa de desempleo por grupos de edad. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
Todos los grupos de edad analizados presentan tasas de ocupación superiores a las del 
conjunto de España. En concreto, entre los 16 y los 19 años la aragonesa es superior a la 
nacional en un 1,5%, mientras que entre los 20 y los 24 lo es en un 3,1% y entre los 25 
y los 34 en un 4,1%. Es decir, el diferencial con la tasa española se hace mayor confor-
me lo hace la edad de la población, para estos grupos de edad. 
 
 
Evolución de la población ocupada 
Comparando las tasas de ocupación de los jóvenes de entre 16 y 34 años desde el co-
mienzo de la crisis, se constata que la Comunidad Autónoma de Aragón presenta un 
diferencial positivo con la media nacional. La tasa nacional ha registrado un descenso, a 
lo largo de este periodo, del 14,1%, mientras que la aragonesa ha disminuido un 17,4%, 
debido al mal dato del último trimestre de 2010.  
 
 
► GRÁFICA 3.21 
Evolución de la tasa de empleo en menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA 
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Analizando esta evolución por sexos, se aprecia que en la Comunidad Autónoma de 
Aragón ambas tasas de ocupación han disminuido, al igual que en el conjunto del país. 
En la población masculina la disminución ha sido muy similar a la media española 
(18,4% frente a 19%), mientras que en la femenina la disminución ha sido mucho ma-
yor en Aragón (16,2% frente a 9%).   
 
 
► GRÁFICA 3.22 
Evolución de la tasa de empleo en mujeres menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA 

 
 
► GRÁFICA 3.23 
Evolución de la tasa de empleo en hombres menores de 35 años. Aragón y España 
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Con el objetivo de diferenciar con mayor detalle la ocupación aragonesa de la española, 
vamos a estudiar la evolución para los distintos segmentos de edad. 
  
En el segmento inferior de edades, habiendo partido de tasas de ocupación similares en 
2007, ambas han experimentado una tendencia descendente hasta la actualidad. En con-
creto, en Aragón ha descendido en un 17,9%, mientras que en el conjunto del país lo ha 
hecho en un 17,2%, por lo que en la actualidad la aragonesa es inferior a la nacional. 
Esto es así al haber bajado más la tasa de ocupación femenina para estas edades en Ara-
gón que en el conjunto del país (15,6% frente a 13%), a pesar de que la masculina ha 
descendido menos (20% frente a 21,1%). Los datos del último trimestre son especial-
mente significativos, con grandes descensos en ambos territorios. 
 
Entre los 20 y los 24 años, la evolución también ha sido descendente, tanto en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón como en el conjunto del país. El descenso de dicha tasa ha 
sido menos pronunciado en Aragón que en el conjunto del país, para ambos sexos. El 
descenso total ha sido del 19%, mientras que en España ha sido del 19,8%. Ninguna de 
ellas está permanentemente por encima, registrándose oscilaciones.  
 
En el segmento superior de edades, en el tercer trimestre de 2007, dicha tasa ascendía en 
Aragón al 88%, mientras que en España era del 79,4%, es decir, existía un diferencial 
positivo del 8,6% a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con datos del cuarto 
trimestre de 2010, dicha tasa es del 71,8% en Aragón y del 68,2% en el conjunto del 
país, por lo que el descenso ha sido superior en Aragón, debido a la evolución de la 
ocupación femenina, cuya tasa ha sufrido un descenso del 16,5%, mientras que en Es-
paña ha sido del 6%. 
 
 
Aragón y provincias 
A continuación estudiaremos los datos de ocupación de los jóvenes aragoneses, desglo-
sándolos por provincias. Tal y como se comentó en el apartado correspondiente a la 
población activa, y siguiendo la Ley Aragonesa de Juventud 3/2007, los grupos de edad 
considerados van a ser de 16 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años. 
 
Atendiendo a los contratos laborales registrados en el Instituto Aragonés de Empleo, se 
ha producido un descenso continuado desde el año 2007 hasta el 2010 para todos los 
segmentos de edad, tal y como hemos comprobado analizando la tasa de ocupación, 
siendo este descenso muy superior entre la población joven que entre la población total 
en edad de trabajar (33% frente a 22%). Si en 2007 se formalizaron 237.090 contratos 
de trabajo en Aragón, esta cifra ha pasado a ser de 159.038 en 2010 (conviene recordar 
que una misma persona puede firmar diferentes contratos a lo largo de un año). 
 
Las dificultades de acceso al primer empleo, al no contar con experiencia previa, se han 
agravado en los últimos años, lo que debería llevar a plantear mejoras en el paso del 
proceso educativo al mercado laboral. Este hecho influye en que el descenso en la ocu-
pación en Aragón  sea mayor en el tramo inferior de edades (-54%), seguido del inter-
medio (-30%) y del superior (-27%), respectivamente. De hecho, la contratación de los 
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primeros ha continuado descendiendo en 2010, mientras que la de los segmentos supe-
riores de edad aumentó ligeramente respecto a 2009. 
 
Por sexos, el descenso en la contratación joven ha sido ligeramente superior entre la 
población masculina que entre la femenina 
 
 
► GRÁFICA 3.24 
Contratos realizados a jóvenes. Aragón 
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Fuente: INAEM-IAEST 

 
 
► GRÁFICA 3.25 
Distribución por edades de los contratos realizados a jóvenes en 2010. Aragón 

 

 
 

Fuente: INAEM-IAEST y elaboración propia 
 
 
Con respecto a 2009, la contratación de los jóvenes de entre 16 y 19 años ha descendido 
un 9%, mientras que en los tramos superiores de edad se ha incrementado en un 0,5% 
entre los 20 y los 24 y en un 2% entre los 25 y los 29, quedando las proporciones de 
contratación por edades tal y como se muestra en el gráfico. En su conjunto, la contrata-
ción de la población joven apenas ha variado en este último año, rompiendo así la ten-
dencia bajista de los anteriores ejercicios. Aún así, este dato sigue reflejando el peor 
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comportamiento del mercado de trabajo juvenil, al compararlo con el 4% que ha crecido 
la contratación de la población en general. 
  
En la provincia de Huesca, la contratación ha disminuido, desde 2007 hasta 2010, un 
42% entre los 16 y los 19 años, un 26% entre los 20 y los 24 y un 27% entre los 25 y los 
29. En su conjunto, la contratación juvenil ha descendido un 30%, mientras que la total 
lo ha hecho en un 18%, evidenciando la mayor repercusión del deterioro laboral sobre 
los jóvenes. El descenso en la contratación juvenil ha sido mayor entre la población 
masculina que entre la femenina (33,7% frente a 23,9%). 
 
Durante el año 2010, la contratación bruta ha seguido descendiendo con respecto a 2009 
entre los 16 y los 19 años en un 8,4%, mientras que entre los 20 y los 24 se ha incre-
mentado en un 4,1% y entre los 25 y los 29 apenas se ha modificado (disminución del 
0,3%). La contratación de la población joven en general ha disminuido un 2,2%, frente 
al incremento del 1,4% que ha experimentado la contratación de toda la población en 
edad de trabajar. Por géneros, la contratación masculina joven ha disminuido en un 
4,3%, mientras que la femenina ha aumentado en un 0,3%. 
 
 
► GRÁFICA 3.26 
Contratos realizados a jóvenes. Provincia de Huesca 
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Fuente: INAEM-IAEST 

 
 
En la provincia de Teruel, la contratación ha disminuido desde 2007 hasta 2010 un 
35,8% entre los 16 y los 19 años, un 12,5% entre los 20 y los 24, y un 18,2% entre los 
25 y los 29. En su conjunto, la contratación joven ha descendido un 19,5%, mientras 
que la total lo ha hecho en un 13,5%. El descenso ha sido mayor entre la población jo-
ven masculina (19,6%) que entre la femenina (19,4%). 
 
Durante el año 2010, al contrario que en la provincia de Huesca, se ha producido un 
repunte en la contratación para todos los grupos de edad joven, siendo este incremento 
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con respecto a 2009 del 7,8% entre los 16 y los 19 años, del 13,6% entre los 20 y los 24, 
y del 3,8% entre los 25 y los 29. La contratación de la población joven ha aumentado, 
en total, un 8,6%, superando así al incremento del 6,8% en la contratación de toda la 
población en edad de trabajar, siendo éste un hecho diferenciador entre la provincia de 
Teruel y el resto de las provincias aragonesas. El aumento ha sido del 11,8% entre los 
hombres y del 4,2% entre las mujeres. 
 
 
► GRÁFICA 3.27 
Contratos realizados a jóvenes. Provincia de Teruel 
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Fuente: INAEM-IAEST 

 
 
Por su parte, la provincia de Zaragoza ha experimentado los mayores descensos desde 
2007 hasta 2010, habiendo disminuido la contratación un 58,5% entre los 16 y los 19 
años, un 32,4% entre los 20 y los 24, y un 27,5% entre los 25 y los 29. En su conjunto, 
la contratación joven ha descendido un 34,8% (tanto para hombres como para mujeres), 
mientras que la total lo ha hecho en un 24%. 
 
Durante el año 2010 la contratación bruta ha seguido descendiendo con respecto a 2009 
en un 10,3% entre los 16 y los 19 años, y en un 0,9% entre los 20 y los 24. Por el con-
trario, se ha producido un incremento del 2,7% en el segmento superior de edades. La 
contratación de la población joven ha disminuido un 0,5% (debido a los 600 contratos 
menos realizados al colectivo femenino), frente al incremento del 4,6% que ha experi-
mentado la contratación de toda la población en edad de trabajar. 
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► GRÁFICA 3.28 
Contratos realizados a jóvenes. Provincia de Zaragoza 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29

2007

2008

2009

2010

 
Fuente: INAEM-IAEST 

 
 
Características del empleo juvenil 
 
A) Temporalidad 
No debemos quedarnos solamente en los datos cuantitativos de las tasas de empleo, 
puesto que no basta con tener un trabajo, sino que es necesario que éste permita el 
aprendizaje no académico, el desarrollo profesional de los jóvenes, así como una remu-
neración acorde con la tarea realizada. En otras palabras, no debe tratarse de un empleo 
precario. Como se ha comentado en la introducción, uno de los males endémicos del 
mercado laboral español es la elevada tasa de temporalidad (porcentaje de contratos 
temporales), que duplica la de la Zona Euro, y que ha persistido prácticamente desde la 
implantación de este tipo de contrato en 1984 con el objetivo de fomentar el empleo. La 
Comisión Europea, en su Informe de 2004, ya alertó sobre este desequilibrio. Es cierto 
que en los últimos años esta tasa se ha reducido, siendo  la media anual en 2010, según 
datos de la Encuesta de Población Activa, del 25% en España (en Aragón es del 23%: 
21% en hombres y 25% en mujeres). La temporalidad afecta en mayor medida a los 
colectivos más desfavorecidos: jóvenes, inmigrantes, mujeres, población con menor 
nivel formativo… y está asociada, además de a una mayor fragilidad contractual, a unas 
peores condiciones laborales. 
 
Esta mayor tasa de temporalidad en nuestro país se debe a que la diferencia entre los 
costes de despido asociados a los contratos indefinidos y los asociados a los contratos 
temporales es la mayor de la OCDE, lo que lleva a que la destrucción de empleo en si-
tuaciones de crisis comience por los trabajadores temporales. Esta temporalidad no so-
lamente tiene efectos sobre el trabajador, sino que es una de las causas de la menor pro-
ductividad y competitividad de nuestra economía. 
 
Por todo ello, uno de los objetivos de la última Reforma Laboral (ley 35/2010), de 17 de 
septiembre de 2010, es promover la conversión de contratos temporales en indefinidos. 



  
 
 
 
 

 
 
 

98 Informe 2010: Población joven en Aragón     

 

Esta reforma también amplía la aplicación de los contratos formativos (con bonificación 
completa de las cuotas del empresario) desde los 21 años anteriores hasta los 25 actua-
les, al tiempo que permite que los contratos en prácticas puedan aplicarse en más titula-
ciones y alarga el plazo de formalización desde el fin de los estudios. Se trata por tanto 
de promover los contratos a jóvenes y de facilitar que se conviertan en indefinidos. No 
obstante, la dualidad existente entre los costes de despido puede limitar la efectividad de 
estas medidas, que deben acompañarse de un mayor control de la contratación temporal 
recurrente (el despido de un trabajador y la contratación de uno nuevo para evitar hacer 
fijo un contrato temporal). 
 
B) La retribución salarial de los trabajadores jóvenes 
Una vez analizada la población activa joven, ya desglosada en población ocupada y po-
blación desempleada, conviene completar el análisis con el nivel de retribución salarial, 
aspecto fundamental en el estudio del mercado de trabajo, y que tiene consecuencias 
directas en hitos como son la capacidad de emancipación de los jóvenes, la posibilidad 
de formar una familia, etc. 
 
Según la teoría económica existen importantes diferencias entre el mercado de trabajo y 
el resto de los mercados, siendo la principal la mayor existencia de límites o rigideces 
que impiden que los excesos de oferta (es el caso actual, con un gran número de perso-
nas que no logran acceder a un puesto de trabajo) o de demanda se ajusten mediante el 
ajuste en precios (en este caso, salarios). Aparte del salario mínimo interprofesional, 
fijado en 2010 en 633,30 € mensuales (INE), existen diferentes trabas a la flexibilidad 
salarial, sobre todo a la baja, fruto de los convenios resultantes de los procesos de nego-
ciación colectiva. Es habitual que el periodo de validez de estos convenios sea superior 
al año, lo que dificulta la adaptación a la coyuntura económica de cada momento.  
 
Otra característica ya tradicional es la indiciación de los salarios a índices de precios (en 
general, al IPC) sin tener en cuenta la productividad, hecho que ha sido criticado desde 
diferentes ámbitos académicos (ver Bentolila y Jimeno, 2002), así como recientemente 
por algunos líderes europeos. Si la productividad no aumenta al menos en igual medida 
que los salarios (suponiendo constante el factor trabajo), este incremento en los costes 
laborales genera una pérdida de competitividad, que es una de las principales desventa-
jas de la economía española. No obstante, vincular los salarios a la productividad plan-
tea no pocas dificultades, al existir sectores y actividades con un claro componente esta-
cional, al mismo tiempo que no todos los trabajadores producen lo mismo, resultando 
esto difícil de cuantificar en muchos casos. Todos estos factores han acentuado el gran 
ajuste vía cantidades (destrucción de empleo) que, como se ha comentado anteriormen-
te, ha tenido lugar tanto en nuestro país como en nuestra Comunidad Autónoma como 
consecuencia de la actual crisis. Hasta ahora el único recorte salarial de amplia aplica-
ción ha sido el practicado a los trabajadores del Sector Público (colectivo en el que el 
ajuste vía destrucción de empleo está más limitado). 
 
Por supuesto, existen muchos otros factores, no contemplados en general en los conve-
nios colectivos, que también tienen su repercusión en los salarios finales. Uno de los 
más influyentes es la edad, ya que condiciona tanto la experiencia (tiempo permanecido 
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en diferentes puestos de trabajo) como la antigüedad (tiempo permanecido en la misma 
empresa o puesto de trabajo), que tradicionalmente se valoran a la hora de fijarlos. Al 
tratarse de una etapa de la vida en la que se entra en contacto por primera vez con el 
mercado de trabajo, contando por tanto con poca o nula experiencia previa, se va a per-
cibir, en general, un salario inferior al que perciben otros segmentos superiores de edad. 
Dentro de esta inferioridad salarial que afecta a la población joven, se siguen perpetuan-
do diferencias internas, siendo la más destacada la existencia de una brecha importante 
entre los salarios de las mujeres y de los hombres, característica que se aprecia tanto en 
el conjunto de la Unión Europea como en España y en Aragón, si bien con algunas dife-
rencias que detallaremos a lo largo del presente apartado. Otros aspectos que influyen 
de forma significativa en la determinación de los salarios son la Comunidad Autónoma 
en la que se desempeña el trabajo, el nivel educativo alcanzado, la categoría ocupacio-
nal (véase a este respecto la Clasificación Nacional de Ocupaciones), el sector de activi-
dad, la nacionalidad, el tamaño de la empresa y el tipo de contrato. 
 
Por el objetivo de este informe, prestaremos especial atención a las variables Comuni-
dad Autónoma, edad y sexo, aún sabiendo que el salario será tanto menor cuanto mayor 
sea el número de características discriminadas (negativamente) que se reúnan. Cruzando 
las tres variables mencionadas, y basándonos en la Encuesta Anual de Estructura Sala-
rial de 2008, que es la última publicada por el INE (la población de esta encuesta son 
todos los trabajadores por cuenta ajena exceptuando la agricultura y la administración 
pública), obtenemos los valores medios de los salarios brutos anuales. 
 
 
► TABLA 3.3 
Salarios brutos anuales, en media 
 

 Menos de 25 años De 25 a 34 años 

 Total Mujeres Hombres % Mujer/Hombre Total Mujeres Hombres % Mujer/Hombre 
España 12954 11371 14279 80 19206 17359 20889 83 
Aragón 13923 12185 15321 80 19580 17005 21948 77 

 

Fuente: Encuesta anual de estructura salarial 2008. INE 

 
 
Los salarios medios totales son superiores en Aragón que en el conjunto de España, 
siendo esta diferencia más acusada entre los menores de 25 años. Analizando esta in-
formación por sexos, vemos que entre los trabajadores menores de 25 años se mantiene 
esta misma pauta, mientras que entre los 25 y los 34 años tan solo se mantiene entre la 
población masculina, percibiendo las trabajadoras en Aragón un 2% menos de salario, 
en términos medios, que en el conjunto nacional. Sigue existiendo una gran diferencia 
salarial entre hombres y mujeres, que hasta los 25 años coincide en ambos territorios, 
disminuyendo después en el conjunto nacional y aumentando en Aragón. Es cierto que 
esta brecha se ha ido reduciendo a lo largo de las últimas décadas, pero todavía queda 
mucho por hacer, pues resulta ilógico que se siga manteniendo en la sociedad actual, 
donde existe un mayor porcentaje de mujeres que de hombres con formación superior, 
lo que no se ha reflejado en un acceso igualitario a los puestos de responsabilidad. 
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Las Comunidades Autónomas con mayores salarios nominales (y también reales, tras 
dividir por el IPC regional) son, para los menores de 25 años: Navarra, País Vasco, 
Aragón y Cantabria. Los menores salarios se dan en Canarias, Galicia, Extremadura y 
Comunidad Valenciana. En el siguiente segmento de edades, mucho más representativo 
por su mayor tasa de ocupación, los mayores salarios se dan en: País Vasco, Navarra, 
Comunidad de Madrid y Cataluña. Los menores se dan en Extremadura, Galicia, Cana-
rias y Murcia. 
 
En la siguiente tabla se muestra esta brecha salarial por grupos de edad, evidenciando 
una diferencia del 26,4% entre los 16 y los 19 años, del 23% entre los 20 y los 24 y del 
15,4% entre los 25 y los 29. 
 
 
► TABLA 3.4 
Diferencias en los salarios medios mensuales por género y grupo de edad 

 
 Salario mensual medio en Aragón(€) 
 Total Hombres Mujeres 
De 16 a 19 años 863 938 690 
De 20 a 24 años 1039 1154 888 
de 25 a 29 años 1281 1380 1168 

 
Fuente: Objovem 2º trimestre de 2009-Consejo de la Juventud de España 

 
 
En cuanto a la evolución de los salarios de los jóvenes, tomando datos desde el segundo 
trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2009, se aprecia una tendencia alcista, 
con fluctuaciones en torno a ella. La media ha sido de 968 euros mensuales en el caso 
de las mujeres y de 1.165 euros en el de los hombres. Como ya hemos comentado, el 
mercado de trabajo no es del todo flexible a la hora de reflejar los cambios en oferta y 
demanda a través de los salarios, al existir regulaciones que lo impiden. El criterio más 
habitual a la hora de actualizar los salarios es el índice de precios al consumo, con el 
objetivo de seguir manteniendo los salarios reales, es decir, de poder adquirir la misma 
cantidad de bienes en el mercado, lo que explicaría la tendencia creciente a lo largo del 
período analizado. Se observa que, en general, se mantiene la ordenación salarial territo-
rial por Comunidades Autónomas, si bien es cierto que existe cierta tendencia conver-
gente, al aumentar más los salarios más bajos y menos los más altos. 
 
Aparte de las diferencias salariales por género, también pueden apreciarse diferencias 
entre los distintos sectores de actividad estando los salarios de los jóvenes en la indus-
tria (14 €/hora) un 5,65% por encima que en el sector servicios (13,26€) y un 9,45% por 
encima que en el sector de la construcción (12,80€), según datos de la encuesta anual de 
estructura salarial. 
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3.1.2.2. La población joven desocupada 
 
La crisis económica mundial ha afectado de manera más aguda al mercado laboral es-
pañol, donde 2,5 millones de trabajadores han perdido su puesto de trabajo desde finales 
de 2007, lo que representa más del 50% de toda la Zona Euro. La tasa de paro se ha 
incrementado en  11,29 puntos porcentuales, situándose en junio de 2010 en un 20,09%. 
La tasa de paro juvenil es todavía más elevada, situándose, según datos de la OCDE 
(considera a los jóvenes de 15 a 24 años de edad), por encima del 40%, tasa superior a 
la de todos los demás países analizados. 
 
Este diferencial puede apreciarse en el siguiente gráfico, situándose la tasa de desem-
pleo juvenil en España más de un 20% por encima de la media de la UE y de la Zona 
Euro. De hecho, en países como Alemania y Austria, que partían de unos niveles muy 
inferiores, ha habido una mejoría desde el año 2009, mientras que en España la situa-
ción ha continuado empeorando. 
 
 
► GRÁFICA 3.29 
Tasas de desempleo en menores de 25 años, por países 

 

 
 

Fuente: Eurostat 2010. Los datos de los países que aparecen con asterisco pertenecen a 2009 
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Aragón en el conjunto de España 
Se muestran a continuación los datos medios por Comunidades Autónomas correspon-
dientes a 2010, tanto para menores de 25 años como para menores de 35. 
 
 
► GRÁFICA 3.30 
Tasas de desempleo en menores de 25 años, por Comunidades Autónomas 

 

 
 

Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 
 
 
La tasa de desempleo media de los jóvenes aragoneses menores de 25 años durante 
2010 fue del 32%, por debajo de la media nacional, que fue del 41,6%. Las Comunida-
des Autónomas con mayores tasas de paro fueron, para estas edades, Ceuta (60,6%), 
Melilla (53,1%), Canarias (51,7%) y Andalucía (49,9%). Las que registran menores 
tasas de paro son, por este orden, Navarra (30,2%) y País Vasco (30,3%),  situándose a 
continuación Aragón. 
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► GRÁFICA 3.31 
Tasas de desempleo en menores de 35 años, por Comunidades Autónomas 

 

 
 

Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 
 
 
Entre los menores de 35 años, la tasa de paro se sitúa en Aragón en un 20,8 %, mientras 
que la media nacional es del 26,9%, por lo que el diferencial entre ambas es menor al 
registrado para menores de 25 años.  
 
Las Comunidades Autónomas con mayores tasas de desempleo son, para estas edades: 
Melilla (43,2%), Ceuta (36%), Islas Canarias (35,5%) y Andalucía (34,9%). En el otro 
extremo se sitúan País Vasco (17,3%), Navarra (18%), La Rioja (19,5%) y Cantabria 
(20,3%). 
 
Desglosando estos datos por sexos, se observa en Aragón una mayor tasa de desempleo 
hasta los 25 años en mujeres (35%) que en hombres (29,6%), al contrario que en el con-
junto del país (la tasa media nacional es del 39,8% en mujeres y del 43,2% en hombres). 
No obstante, el diferencial con el resto de España es mayor en la población masculina. 
 
Hasta los 35 años, las tasas de paro en Aragón son muy similares entre ambos sexos, al 
igual que en el conjunto del país. Así, en Aragón la femenina es 21,3% y la masculina 
20,4%,  mientras que en España la femenina es 26,1% y la masculina 27,6%.  
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La Comunidad Autónoma de Aragón presenta menores tasas medias de paro para todos 
los grupos de edad. En concreto, dicha tasa es en Aragón del 47,3% para los jóvenes de 
entre 16 y 19 años, mientras que en España es del 61,5%; entre los 20 y los 24, Aragón 
registra una tasa del 28,8%, frente al 37% de España; por último, entre los 25 y los 34 
años Aragón registra una tasa del 17,5%, frente al 22,2% del conjunto de España. Por 
tanto, vemos que el diferencial se va haciendo menor conforme aumenta la edad consi-
derada. Los mayores diferenciales se dan en la población femenina entre los 16 y los 19 
y entre los 25 y los 34, mientras que en el tramo intermedio el mayor diferencial se da 
en la población masculina. 
 
 
► GRÁFICA 3.32 
Tasa de desempleo por grupos de edad. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA. Media anual de los datos trimestrales de 2010 

 
 
 
Evolución de la población joven en situación de desempleo 
Comparando la evolución de las tasas de desempleo de Aragón y España (considerando 
la población de 16 a 34 años) se aprecia que ambas han experimentado un importante 
crecimiento entre 2007 y 2010, ligeramente inferior en el caso de Aragón (un 16% fren-
te al 16,7% del conjunto de España).  
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► GRÁFICA 3.33 
Evolución de la tasa de desempleo en menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA  

 
 
Analizando esta evolución por sexos, la tasa de paro masculina ha crecido un 16,2% en 
Aragón, inferior al 19,2% de España. Por el contrario, en la femenina, el crecimiento 
registrado en Aragón ha sido del 15,9%, superior al 13,5% del conjunto del país. Los 
datos del último trimestre de 2010 han sido negativos, al haber roto la tendencia bajista 
experimentada durante el ejercicio. 
 
 
► GRÁFICA 3.34 
Evolución de la tasa de desempleo en mujeres menores de 35 años. Aragón y España 
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Fuente: INE-EPA 
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► GRÁFICA 3.35 
Evolución de la tasa de desempleo en hombres menores de 35 años. Aragón y España 

0

5

10

15

20

25

30

 2
007

TI
II

20
07

TIV

200
8TI

200
8T

II

200
8TI

II

200
8T

IV

200
9T

I

200
9TI

I

20
09

TIII

20
09

TIV

201
0TI

20
10

TII

201
0T

III

201
0TI

V

   España

   Aragón

 
Fuente: INE-EPA 

 
 
Los incrementos registrados han sido inferiores en Aragón que en el conjunto del país 
para todos los grupos de edad. Así, entre los 16 y los 19 años la tasa se ha incrementado 
en Aragón en un 28,3%, mientras que en España lo ha hecho en un 36,7%. La magnitud 
del repunte en el último trimestre ha permitido que la diferencia no sea mayor. 
 
La diferencia es menor entre los 20 y los 24 años, con un incremento del 20,7% en Ara-
gón y del 23,3% en el conjunto del país. En Aragón se aprecia un punto de inflexión en 
el segundo trimestre de 2009, seguido de un suave crecimiento a lo largo de 2010.  
 
Entre los 25 y los 34 años, el incremento registrado en Aragón es del 19,3%, inferior al 
22,7% de España, debido a los descensos experimentados durante los tres primeros tri-
mestres de 2009 y 2010. 
 
 
Paro registrado 
Aparte de la tasa de desempleo, el indicador más representativo es el paro registrado por 
el INAEM, en el que nos vamos a centrar para obtener una visión más completa, al tra-
tarse de un problema tan relevante en la coyuntura actual. En el gráfico siguiente se 
aprecia el crecimiento de éste desde principios de 2008 hasta la actualidad. Partiendo de 
cifras similares a comienzos de 2008, el paro juvenil masculino pasó a situarse por en-
cima del femenino en el conjunto de Aragón. También puede apreciarse en el gráfico un 
descenso en el paro registrado durante el año 2010, para ambos sexos. 
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► GRÁFICA 3.36 
Evolución del paro juvenil registrado en menores de 30 años, por géneros. Aragón 
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Fuente: INAEM-IAEST  

 
 
Aragón y provincias 
Considerando, de forma acorde con la Ley Aragonesa referida en anteriores apartados 
de este estudio, a la población joven como aquella con edades comprendidas entre 16 y 
29 años, la tasa de paro en España es del 31,92%. En la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, la tasa registrada es 24,97%, inferior por tanto a la del conjunto del país (datos de 
la Encuesta de Población Activa-2º trimestre de 2010), de forma coherente con lo co-
mentado anteriormente.  
 
Analizando el desempleo por provincias, puede verse que en todas ellas el segmento de 
edades que concentra más población parada es el que va desde los 25 hasta los 29 años, 
seguido del que comprende desde los 20 hasta los 24, y por último el de los 16 a los 19 
años. Esto es lógico ya que, como hemos visto, son los segmentos superiores los que 
concentran un mayor porcentaje de población y los jóvenes que realizan estudios supe-
riores entran más tarde a formar parte del mercado laboral, por lo que no constan ni co-
mo desempleados ni como ocupados. Asimismo, en todos los segmentos de edad el des-
empleo masculino es mayor que el femenino. En el segmento inferior de edades, el 
57,8% de los parados son hombres y el 42,2% mujeres, en el intermedio el 53,25% son 
hombres y el 46,75% mujeres, y en el superior hay un 52,45% de hombres frente a un 
47,55% de mujeres. Es decir, las tasas de desempleo tienden a igualarse conforme au-
menta la edad. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que son más los hombres 
que abandonan el sistema educativo en edades tempranas para pasar a formar parte de la 
población activa. Por provincias, el mayor diferencial por géneros se da en Huesca, se-
guida de Teruel y, por último, de Zaragoza.  
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► GRÁFICA 3.37 
Paro juvenil por grupos de edad, por provincias 
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Fuente: INAEM-Septiembre de 2010 

 
 
Paro registrado 
Utilizamos ahora como indicador el paro registrado por el INAEM por provincias, al 
igual que hemos hecho para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Se ha producido 
un incremento importante en las tres provincias aragonesas desde el año 2008, si bien la 
positiva evolución de este indicador durante 2010 ha amortiguado esta tendencia. Los 
mayores incrementos se han registrado en la provincia de Zaragoza, seguida de las de 
Teruel y Huesca. En todos los casos, ha sido más destacable entre la población masculi-
na. 
 
 
► GRÁFICA 3.38 
Evolución del paro juvenil registrado en menores de 30 años, por géneros. Provincia de Huesca 
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Fuente: INAEM-IAEST  
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En la provincia de Huesca el paro registrado se ha incrementado en un 105% en la po-
blación juvenil masculina y en un 74% en la femenina desde enero de 2008 a diciembre 
de 2010. 
 
 
► GRÁFICA 3.39 
Evolución del paro juvenil registrado en menores de 30 años, por géneros. Provincia de Teruel 
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Fuente: INAEM-IAEST  

 
 

En el caso de la provincia de Teruel, el incremento del paro registrado ha sido de 130% 
en la población juvenil masculina y del 71% en la femenina desde enero de 2008 a di-
ciembre de 2010. 
 
 
► GRÁFICA 3.40 
Evolución del paro juvenil registrado en menores de 30 años, por géneros. Provincia de Zaragoza 
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Fuente: INAEM-IAEST  

 
 
El paro juvenil registrado ha aumentado en un 147% entre los zaragozanos y un 96% 
entre las zaragozanas. 



  
 
 
 
 

 
 
 

110 Informe 2010: Población joven en Aragón     

 

► TABLA 3.5 
Paro registrado según nivel educativo, por géneros y por provincias 
 

 Huesca Teruel Zaragoza 
  H M H M H M 
Sin estudios 162 130 62 23 138 110 
Educación Primaria 1982 1216 2377 1371 5501 3625 
Primera etapa de educación secundaria 3786 2552 1485 1408 22333 18492 
Bachillerato 430 521 183 250 3218 3688 
Formación profesional de grado medio 279 475 220 415 1976 2640 
Formación profesional de grado superior 219 362 166 216 1318 1911 
Universitarios de 1er ciclo 172 359 97 204 996 1915 
Universitarios de 2º y 3er ciclo 148 294 68 170 1103 1903 
Total 7178 5909 4658 4057 36583 34284 

 
Fuente: INAEM, diciembre de 2010  

 
 
El paro ha afectado en mayor medida ha personas con un menor nivel formativo. Anali-
zando la población desempleada de Aragón por sus niveles educativos, puede verse que 
en torno a un 72% ha abandonado sus estudios antes de finalizar el bachillerato, lo que 
por géneros supone un 78% de los hombres y un 65% de las mujeres. Asimismo, existe 
en dichos niveles educativos un mayor desempleo registrado en hombres que en muje-
res, invirtiéndose esta tendencia en los niveles educativos superiores. 
 
Otro dato de interés es el hecho de que el 19,72% de los jóvenes menores de 25 años en 
situación de desempleo es de origen extranjero. Este porcentaje pasa a ser del 31,85% 
entre los 25 y los 44 años de edad (no disponemos de datos por los grupos de edad que 
venimos empleando en el estudio). 
 
 
 
3.2. La emancipación juvenil 

 
Un hito fundamental en el desarrollo de la persona es el abandono del hogar familiar y 
el acceso a una vivienda independiente. Para ello es necesario contar con los recursos 
económicos necesarios, que procederán en mayor o menor medida de los ingresos obte-
nidos del trabajo, lo que en una situación de crisis como la actual plantea no pocas difi-
cultades. Como se ha comentado anteriormente, la precariedad laboral y el desempleo 
afectan especialmente al segmento joven de la población, lo que, junto con las condi-
ciones de los sectores inmobiliario y financiero, la prolongación de la etapa estudiantil y 
los factores culturales característicos de la población española y aragonesa que expon-
dremos a continuación, está retrasando notablemente la edad de emancipación.   
 
Según datos del Eurostat, más de la mitad de los menores de 34 años sigue viviendo en 
el hogar paterno en España, frente al 46% de la Unión Europea. La diferencia es supe-
rior entre los 25 y los 35 años, etapa en la que el 35% de los jóvenes españoles vive con 
sus padres, frente al 25% de la UE.  
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En Aragón, considerando desde los 16 hasta los 29 años de edad, la tasa de emancipa-
ción joven en el segundo trimestre de 2010 es del 28,25%, superior al 27,64 % de Espa-
ña. Como en el resto del país y de la Unión Europea, se comprueba que dicha tasa es 
superior entre las mujeres que entre los hombres. 
 
Atendiendo a su evolución por trimestres, la población joven aragonesa presentó, duran-
te los dos primeros trimestres de 2008, una tasa de emancipación igual a la española. En 
el tercer trimestre estuvo por debajo, presentando desde entonces un porcentaje de 
emancipación superior al español. El diferencial máximo se registró en el segundo tri-
mestre de 2009, y ha venido reduciéndose hasta la actualidad. 
 
 
► GRÁFICA 3.41 
Evolución de la tasa de emancipación juvenil. Aragón y España 
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Fuente: INE 

 
 
La tasa de emancipación joven se encuentra actualmente en su valor mínimo tanto 
en España como en Aragón, tomando datos desde 2008. Esto es así a pesar de que 
el número de personas jóvenes desempleadas en Aragón ha disminuido durante 
2010, ya que intervienen otros factores como la ocupación (que también ha dismi-
nuido), la estabilidad laboral, el salario con respecto al coste de acceso a la vivienda, 
la situación familiar… 
 
En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, en España siempre ha imperado la 
compra sobre el alquiler, hasta tal punto que el alquiler sólo representa un 11% del mer-
cado de vivienda, frente a una media europea que se sitúa en torno al 40%. Aparte de 
causas idiosincrásicas, esta tendencia se ha visto favorecida por políticas fiscales des-
gravatorias. Actualmente, si bien se mantiene una parte de estas ayudas a la compra de 
vivienda, se pretende fomentar el mercado del alquiler, otorgándole una mayor cobertu-
ra legal, subvencionando las rentas bajas, incrementando las deducciones al arrendador, 
creando bolsas de viviendas en alquiler, etc. Esta adecuación se evidencia en la ley 
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19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler 
y de la eficiencia energética de los edificios. 
 
 
3.2.1. Alquiler 
 
Atendiendo a los visados de contratos de alquiler en 2009, la Dirección General de Vi-
vienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón ha registrado un total de 24.681 en 
toda la Comunidad Autónoma, lo que representa un incremento con respecto a 2008 de 
un 22,8%. Por provincias, el número de contratos de alquiler en Huesca ha disminuido 
en un 1,3% respecto al año anterior, siendo 3.443 el número de nuevos contratos visa-
dos. En Teruel, que ha presentado un incremento relativo del 44,4% en el periodo anali-
zado, se han visado 1.243 contratos. Zaragoza ha registrado 19.995 nuevos contratos en 
2009, lo que supone un incremento relativo del 26,9%. 
 
 
► GRÁFICA 3.42 
Registro de alquileres de vivienda en 2009 por provincias. Aragón 
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Fuente: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Gobierno de Aragón 

 
 
El precio medio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler en Aragón se situó en 
2009 en 9€, cuatro décimas por encima de la media española. La renta mensual media 
fue de 651€ en Aragón, por debajo de la media española, que se situó en 656€. Por co-
munidades, Cataluña (783€), Madrid (780€), Navarra (762€), País Vasco (747€) y Ba-
leares (652€) presentan una renta media más elevada, en concordancia con sus mayores 
niveles salariales. Esto implica que la superficie media de las viviendas alquiladas en 
Aragón durante 2009 es inferior a la media española, siendo dicha media en Aragón de 
72 m2. 
 



  
 
 
 

 
 
 

Informe 2010: Población joven en Aragón     113 
 

 

 
3.2.2. Compra 
 
La compra de una vivienda (o de varias) siempre se ha considerado en España como la 
inversión principal de las familias, como una garantía de seguridad familiar y como una 
posible fuente de ganancias en un horizonte esperado de continua revalorización. La 
extensión del crédito fácil y las beneficiosas políticas fiscales han contribuido a que la 
compra de vivienda estuviera al alcance de muchos. Tanto es así que se han construido 
y vendido muchas más viviendas de las realmente necesarias para vivir y a unos precios 
que han crecido muy por encima de los salarios. 
 
Como consecuencia de la crisis económica y financiera, de la pérdida de confianza de 
los agentes y de la subsiguiente restricción del crédito bancario, se ha producido una 
espectacular caída en la compraventa inmobiliaria. Presentamos en la siguiente tabla los 
datos para Aragón desde el año 2007 hasta la actualidad. 
 
 
► GRÁFICA 3.43 
Evolución del número total de transacciones inmobiliarias (vivienda), Aragón y provincias 
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Fuente: Ministerio de Fomento 

 
 
Se ha pasado de un total de 23.358 pisos vendidos en Aragón en 2007 a los 15.127 de 
2010 (una caída del 35%), que de hecho suponen un repunte con respecto a los 14.658 
de 2.009. Por provincias, los descensos han sido del 55% en Huesca, del 33% en Teruel 
y del 27% en Zaragoza.  
 
 
Coste de acceso a la vivienda 
Estas dificultades por las que está pasando el sector inmobiliario, ante la gran contrac-
ción de la demanda, han generado sucesivos ajustes en los precios, tanto en viviendas 
nuevas como de segunda mano, si bien no en la cuantía esperada por muchos agentes. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda en Aragón se 
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ha reducido en un 16,9% desde el año 2007 (por tipo de vivienda, un 10,3% en la nueva 
y un 22,9% en la de segunda mano). Este breve análisis sería descriptivo, a grandes ras-
gos, del mercado inmobiliario de Aragón en su conjunto, así como del de sus tres pro-
vincias, con distintas particularidades en cuanto a la magnitud de los descensos. 
 
Según datos del Ministerio de Fomento, los precios por metro cuadrado de la vivienda 
libre se han reducido, desde el primer trimestre de 2008, un 13,4% en Huesca, un 6,8% 
en Teruel y un 15,8% en Zaragoza. Estos precios finalizaron 2009 con valores iguales a 
1.469 € en la provincia de Huesca, 979 € en la de Teruel y 1.790 € en la de Zaragoza.  
 
En la siguiente gráfica se representa esta evolución, junto con la de la vivienda protegi-
da, para el conjunto de la Comunidad Autónoma. Como puede verse, la vivienda prote-
gida tiene un precio mucho más estable, debido a su regulación. De hecho, dicho precio 
es muy homogéneo entre las tres provincias. 
 
 
► GRÁFICA 3.44 
Evolución del precio por metro cuadrado en vivienda libre y vivienda protegida. Aragón  
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Fuente: Ministerio de Fomento 

  
 
Desde el comienzo de la crisis económica no sólo ha disminuido el precio de la vivien-
da, sino que también se han recortado los tipos de interés utilizados como referencia a la 
hora de formalizar los préstamos para la compra, siendo el préstamo con garantía hipo-
tecaria el más frecuente. Se trata de un dato relevante ya que, junto con el precio de la 
vivienda, los impuestos, las comisiones y el diferencial que marque el banco van a de-
terminar los pagos finales que van a recaer sobre el comprador. Atendiendo a la evolu-
ción del Euribor a 1 año, por ser el índice más representativo, se comprueba que, desde 
sus valores máximos a mediados de 2008, ha bajado aproximadamente cuatro puntos 
porcentuales, con el consiguiente abaratamiento en las cuotas de los préstamos. 
 
 



  
 
 
 

 
 
 

Informe 2010: Población joven en Aragón     115 
 

 

► GRÁFICA 3.45 
Evolución del tipo de interés interbancario (Euribor) a 1 año 
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Fuente: Banco de España 

 
 
No obstante, no todo han sido abaratamientos en el mercado inmobiliario, puesto que se 
ha efectuado, en julio de 2010, una subida del tipo impositivo reducido del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), pasando éste del 7 al 8%. Asimismo, como ya hemos an-
ticipado al comienzo de este epígrafe, se ha minorado la desgravación para la compra de 
vivienda (esta medida entró en vigor el 1 de enero de 2011).  
 
Todo lo comentado sobre los cambios en el sistema financiero y en el sector inmobilia-
rio, junto con el marco laboral actual, afecta de una manera especial a los jóvenes. Es 
imposible acceder a la compra de una vivienda si no se dispone de una estabilidad labo-
ral en forma de contrato fijo (y en un sector sin aparentes riesgos de despido), de un 
salario relativamente alto, de un nivel de ahorro previo para hacer frente al pago de los 
gastos iniciales (impuestos, notaría, comisiones) y de al menos una quinta parte del pre-
cio de la vivienda, así como de avalistas. Esto deja fuera a una gran parte de los jóvenes. 
 
 
Ayudas a la emancipación 
Como ayuda directa a la emancipación joven en forma de alquiler, la DGA dispone, en 
colaboración con el Servicio Provincial de Vivienda, de la Renta Básica de Emancipa-
ción (RBE), cuyos beneficiarios son los jóvenes de entre 22 y 30 años cuyos ingresos no 
superen los 22.000 € brutos anuales. Hasta septiembre de 2010, más de 9.600 jóvenes 
aragoneses se han beneficiado de esta ayuda, siendo el 56,7% mujeres. 
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► TABLA 3.6 
Datos de la Renta Básica de Emancipación, Aragón y provincias 

 

 Total pagos ordenados ( a 30/9/10) Hombres Mujeres 
Huesca 1581 693 888 
Teruel 932 442 490 

Zaragoza 7134 3044 4090 
Total Aragón 9647 4179 5468 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 

 
 
Desde el Gobierno Central y desde los Ayuntamientos también se conceden ayudas para 
la emancipación de los jóvenes, cumpliendo igualmente una serie de requisitos. El Insti-
tuto Aragonés de la Juventud también cuenta con un servicio de asesoramiento para el 
alquiler y la compra de vivienda, así como con una bolsa de viviendas en alquiler. 
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OCIO, 

CULTURA 
Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 
 
 
 
4.1. Introducción  

 
En anteriores apartados hemos analizado diferentes aspectos que definen y caracterizan 
a la población joven aragonesa, desde las perspectivas demográfica, educacional y labo-
ral, así como residencial. Es necesario, por tanto, para conocer mejor sus preferencias, 
gustos e intereses, completar este análisis detallando las principales actividades que 
ocupan su tiempo libre, entendido éste como el restante de las tareas formativas, labora-
les, del hogar y del descanso diario. 
 
Al tratarse de un segmento poblacional con pocas cargas familiares y, sobre todo entre 
los de menor edad, que en muchos casos no dispone de un hogar propio del que ocupar-
se, el tiempo libre del que dispone es superior al de otros de mayor edad, y cuenta con 
unos niveles de autonomía personal de los que carecen los de menor edad. Asimismo 
muchos jóvenes, ya sea por estar estudiando o por las dificultades que actualmente en-
traña el mercado laboral, no se han incorporado todavía a éste. Si bien todos estos facto-
res conllevan una mayor disponibilidad de tiempo para actividades de ocio, el no tener 
una fuente de ingresos propia también supone una limitación cuando éstas conllevan un 
coste económico. Por ello habrá que diferenciar entre actividades gratuitas y actividades 
que suponen un coste. 
 
Clasificaremos las principales actividades en las que los jóvenes aragoneses emplean su 
tiempo libre en función de si están relacionadas con la cultura (en sus distintas formas), 
con el deporte o con el asociacionismo. No vamos a ocuparnos en este informe de las 
diferentes acepciones del término ‘cultura’, pues consideramos que la bibliografía exis-
tente al respecto, de la mano de expertos en la materia, es suficientemente amplia, y 
queda lejos de los objetivos que nos hemos marcado. Baste decir que entendemos la 
cultura de manera abarcadora, no restrictiva. 
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4.2. Actividades culturales y de ocio de la juventud aragonesa 

 
La cultura se caracteriza, entre otros aspectos, por la multiplicidad de sus expresiones, la 
diversidad de sus canales de distribución y acceso y su mayor o menor vinculación a un 
lugar y a un momento determinados. A lo largo de la historia, ha sufrido numerosas 
segmentaciones, clasificaciones, que han dado lugar a términos como alta cultura, cul-
tura popular, cultura de masas… 
 
Al tratarse de manifestaciones con las que las personas establecemos unos vínculos in-
tensos y muy cercanos, la tendencia a apropiarse de ellas es mayor que en cualquier otro 
campo, dando lugar a elitismos y modas. Más allá de esto, la cultura debe considerarse 
como una fuente de aprendizaje y desarrollo personal y/o de entretenimiento e interac-
ción social, un terreno lo más carente de barreras y limitaciones posible, que permita a 
cada uno dirigirse libremente por sus propias preferencias. 
 
Como principales manifestaciones y prácticas culturales, hemos de considerar: cine, 
literatura, música, teatro, danza, visita a museos, exposiciones y galerías de arte, así 
como también televisión, radio, prensa, cómics y videojuegos. 
 
Se trata de un sector en cuya promoción concurren distintos agentes, tanto públicos co-
mo privados, lo que, en conjunción con la distinta valoración real, acaba generando una 
gran diversidad en los precios, desde la gratuidad (al menos aparente en cuanto a pre-
cios finales, al financiarse mediante tributos) hasta las grandes cifras propias de deter-
minadas obras de arte. Por ello conviene conocer el gasto medio que la juventud arago-
nesa destina a actividades relacionadas con el ocio y la cultura. Son precisamente los 
más jóvenes los que más dinero destinan a estas actividades, a pesar de que en muchos 
casos no cuentan con una fuente de ingresos propia, recibiendo el dinero de su familia. 
Es habitual entre estos jóvenes recibir una paga de sus padres, que al mismo tiempo 
financian sus necesidades básicas, por lo que pueden destinar ese dinero exclusivamente 
a actividades de ocio y cultura. Si el gasto medio anual de los aragoneses de cualquier 
edad es de 1.105,9 euros, el de los jóvenes de entre 16 y 24 años asciende a 1.414 
(117,8 euros al mes), algo superior a los 1.374,3 (114,5 euros al mes) que destinan a 
cultura y ocio los jóvenes de 25 a 34 años (datos del informe “La participación cultural. 
Relaciones entre la sociedad aragonesa y la cultura”, elaborado por el Comité Económi-
co y Social de Aragón en 2010). Este gasto continúa decreciendo conforme aumenta la 
edad. Se trata de un hecho que no ha pasado desapercibido a la industria cultural comer-
cial, que ha redoblado sus esfuerzos para crear y promocionar productos que satisfagan 
los gustos de estos segmentos de población. 
  
Este gasto dependerá de otras variables como son la clase social, el lugar de residencia 
(que condiciona la oferta existente, y lleva implícito un nivel de renta per cápita), el 
nivel educativo, la mayor o menor disponibilidad de tiempo libre, etc. 
 
En cuanto al número de horas diarias disponibles para el disfrute de tareas relacionadas 
con el ocio y la cultura, así como para actividades deportivas, que veremos en el epígra-
fe siguiente, la media diaria es de 6,3 horas, considerando a la población aragonesa en 
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su conjunto (diferenciando entre días laborables y fines de semana, el número de horas 
asciende en el primer caso a 5,4 y en el segundo a 7,5). Esta disponibilidad es por lo 
general superior entre la población masculina, debido al todavía desigual reparto de las 
tareas del hogar. Asimismo, también existen diferencias por edades (no dispone del 
mismo número de horas libres un jubilado que un trabajador en activo).  
 
 
4.2.1. Actividades de ocio dentro del hogar 
 
Muchas de las actividades relacionadas con el ocio y la cultura se pueden disfrutar, si 
bien de distinta manera, tanto en el ámbito del hogar como fuera de él, fruto de los suce-
sivos avances tecnológicos y del abaratamiento en los costes. Por ello detallaremos los 
distintos equipamientos culturales que se hallan presentes en los hogares aragoneses (en 
concreto el porcentaje de hogares aragoneses que disponen de cada equipamiento), lo 
que haremos a partir del mismo informe del CESA. 
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► GRÁFICA 4.1 
Equipamiento cultural de los hogares 
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Determinados equipamientos están presentes en la práctica totalidad de los hogares ara-
goneses, como son televisor, radio, libros y teléfono móvil, siendo también muy fre-
cuentes la cámara de fotos, la cadena o minicadena de música, el reproductor de DVD y 
el ordenador, en la mayor parte de los casos con acceso a internet. El resto de los equi-
pamientos y accesorios ya son menos frecuentes si tenemos en cuenta la totalidad de los 
hogares aragoneses pero, al tratarse fundamentalmente de tecnologías relativamente 
modernas, es precisamente en los hogares en los que residen personas jóvenes en los 
que más a menudo se hallan. Al mismo tiempo, existen algunas diferencias entre los 
equipamientos de hogares de núcleos urbanos y de núcleos rurales, motivadas por la 
menor o mayor edad de los residentes, así como por la mayor o menor accesibilidad a 
cursos de informática y nuevas tecnologías. El distinto grado de equipamiento también 
depende del nivel educativo y económico-social de los componentes del hogar (cuanto 
mayores sean ambos niveles, mayor equipamiento). 
 
El tiempo dedicado a cada una de las actividades de ocio dentro del hogar también está 
muy relacionado con la edad. En este sentido, si bien la televisión continúa siendo la 
principal fuente de entretenimiento en el hogar, al ser vista habitualmente por el 91,5% 
de la población aragonesa, ésta ha cedido terreno, sobre todo entre la población joven, a 
nuevas formas de entretenimiento, alejadas de la rigidez de horarios y contenidos que la 
caracterizan, y que cada vez acaparan un mayor tiempo. No vamos a entrar aquí en con-
sideraciones legales acerca de la mayor o menor licitud de las distintas formas de acceso 
a los contenidos audiovisuales en internet, ya que para el objetivo de este apartado basta 
con conocer la evolución de los hábitos culturales en cuanto al empleo del tiempo. Ya 
sea este acceso legal o ilegal, lo cierto es que el acceso a los contenidos se ha flexibili-
zado y diversificado, modificando en gran medida los antiguos modelos de consumo, lo 
que plantea importantes retos a la industria cultural, que ha visto reducidos los ingresos 
que históricamente venía obteniendo, mientras proveedores de telefonía e internet han 
salido beneficiados. 
 
Como se ha visto en el equipamiento de los hogares, una de las principales actividades 
de ocio dentro de los hogares aragoneses es la audiovisual, que aparte de la ya mencio-
nada programación televisiva, tiene que ver con el visionado de películas y series en 
otros formatos (DVD, Blu-Ray, VHS). Si tenemos en cuenta a la población total, el 
28,6% emplea alguno de estos formatos al menos una vez al mes, dedicando 3,4 horas 
de media a la semana. Esta práctica es más habitual entre los jóvenes, aunque cada vez 
es mayor el empleo de otros formatos, como consecuencia del auge de las descargas de 
internet, así como del visionado en streaming. Tan solo un 3,4% de los aragoneses 
compra al menos un DVD al mes, porcentaje que se eleva al 7% entre los hombres de 
entre 16 y 24 años, que son los que más compran. El 4,6% de los aragoneses compra 
con menos frecuencia, mientras que el 92% no compra nunca. En cuanto al alquiler en 
videoclubes, el 93% no alquila nunca o casi nunca, mientras que el 5,3% lo hace al me-
nos una vez al mes (este porcentaje se eleva al 12,7% entre los jóvenes de 25 a 34 años). 
Estos porcentajes son inferiores al 10% de los aragoneses que descarga series o pelícu-
las al menos una vez al mes, alcanzando una media de 14 películas y 2,1 series al tri-
mestre. Aunque no disponemos del dato exacto para la población joven, es de suponer 
que este porcentaje es superior entre los jóvenes por el mayor uso que hacen de las nue-
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vas tecnologías (como veremos en otro apartado) y por el tipo de producciones audiovi-
suales que se dirigen especialmente a la juventud.  
 
Otra actividad que ha experimentado importantes cambios a raíz de la implantación de 
las nuevas tecnologías ha sido la del consumo de música, campo en el que tanto la radio 
(el 66% de la población aragonesa la escucha habitualmente) como otros formatos (CD, 
LP, casete) han terminado cediendo terreno. El 57% de la población aragonesa declara 
escuchar música al menos una vez a la semana, más de la mitad de ellos a diario, lle-
gando a una media de 12,5 horas a la semana. En el caso de los jóvenes esta práctica 
está mucho más extendida, tanto en el hogar como fuera de él (coche, transporte públi-
co, bares, calles…).  
 
Es evidente que la compra de música grabada ha disminuido, como demuestra el hecho 
de que actualmente sólo un 14% de los aragoneses pague por ella, aunque lo hace de 
manera bastante frecuente (más de la mitad de ellos han comprado en el último trimes-
tre, alcanzando una media de 5,2 discos, y una cuarta parte en el último mes). El perfil 
más habitual del comprador es el de personas jóvenes (de 16 a 34 años), sobre todo 
hombres, de clase media o media-alta. De hecho, al indagar en los motivos por los que 
no compran música, la mayor parte de los aragoneses hace referencia al precio. Desde 
luego, es imposible competir con la gratuidad que habitualmente se aprecia en las des-
cargas de internet (en realidad, conllevan cierto desembolso en la conexión a internet y 
en la factura eléctrica), si no se le da valor al diseño, a la calidad de sonido, etc.  
 
El 91,8% de los que compran música continúan haciéndolo en tiendas físicas “de cerca-
nía” (que sólo existen en grandes núcleos de población), aunque va ganando peso la 
compra a través de internet, ya sea ésta en formato digital (descarga sin soporte físico) o 
tradicional (solicitud de envío por correo a tiendas o distribuidoras de cualquier parte 
del mundo). 
 
Mucho más frecuente es la descarga gratuita de música, que realiza el 21% de la pobla-
ción (el 78,3% de ellos ha realizado descargas en el último trimestre, alcanzando una 
media de 13,4 discos, y un 40% en el último mes). Si tenemos en cuenta las nuevas 
formas de escuchar música por internet, que al ser en streaming ya no precisan de des-
carga, podemos hacernos una idea de la evolución del sector, sobre todo entre la pobla-
ción joven. 
 
En cuanto a los hábitos de lectura de libros no relacionados con la profesión o los estu-
dios, ya hayan sido estos comprados, prestados por familiares o amigos, o pertenezcan a 
una biblioteca, el 31% de los aragoneses declara leer a diario o casi a diario (según la 
Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2006-2007 elaborada por el Minis-
terio de Cultura, este porcentaje era del 23,9%), siendo este porcentaje del 38% entre las 
mujeres, lo que corrobora su mayor tradición lectora. 
 
Detallamos en el siguiente gráfico las diferentes frecuencias de lectura por ocio de los 
aragoneses. 
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► GRÁFICA 4.2 
Frecuencia de lectura de libros de la población aragonesa* 
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Fuente: “La participación cultural. Relaciones entre la sociedad aragonesa y la cultura”. CESA 2010 

* Libros no relacionados con la profesión o los estudios 

 
 
Más del 40% de la población aragonesa declara no leer libros nunca o casi nunca, por-
centaje inferior al 43% del conjunto nacional (en la mencionada Encuesta del Ministerio 
de Cultura, este porcentaje era del 28,7%, inferior al 33,5% de España). Es decir, según 
el informe del CESA, en 2009 hay más personas que no leen nunca o casi nunca que en 
2006-2007, pero entre los que leen hay más que lo hacen a diario o casi a diario. No 
parece lógico que en un periodo de dos años hayan cambiado tanto los hábitos de lectu-
ra, por lo que hemos de tener en cuenta que, al tratarse de un hábito que se suele rela-
cionar con el nivel cultural e incluso de inteligencia de la persona, puede existir cierta 
tendencia a declarar una dedicación a la lectura superior a la real, lo que en parte puede 
explicar estas diferencias.  
 
La media de libros leídos es de 2,7 en el último trimestre, prácticamente uno al mes. 
Desde luego, al no ser el libro una medida estándar, al diferenciarse, aparte de por el 
número de páginas, por su contenido, profundidad o ligereza, etc., sólo puede servirnos 
como indicador aproximado, a falta de otro mejor. En este sentido no se aprecian dife-
rencias por sexos, por lo que, aunque ellas tienen mayor costumbre de leer diariamente, 
esto no implica que lean mayor número de libros. En cuanto al número medio de horas 
diarias dedicadas a la lectura, éste se sitúa, según la encuesta del CESA, en 1,1 horas, no 
apreciándose en general diferencias significativas entre los días laborables y los fines de 
semana, ya que, como veremos, existe una mayor preferencia por dedicar el tiempo libre 
del fin de semana a actividades de ocio de tipo social, sobre todo fuera del hogar. 
 
Estos datos se refieren a los hábitos de lectura del conjunto de la sociedad aragonesa, al 
no disponer de datos de nuestra Comunidad por edades. Se ha contrastado, para el con-
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junto del país, la gran correlación existente entre los hábitos de lectura y la edad, com-
probando que los índices de lectura disminuyen conforme la edad aumenta.   
 
 
► GRÁFICA 4.3 
Índices de lectura por edades y géneros 
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Fuente: “Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2010”. Federación de Gremios de Editores en España 

 
 
Si, como hemos visto, Aragón está por encima de la media nacional en índices de lectu-
ra, es probable que los índices por edades sean algo superiores a los reflejados en el 
gráfico, pudiendo concluir que la lectura continúa siendo una de las aficiones culturales 
que mayor aceptación tienen entre los jóvenes aragoneses, más especialmente entre las 
mujeres (aparte del género, existen otros aspectos que influyen en los hábitos de lectura, 
como son el nivel de estudios y la ocupación laboral). La mayor parte de ellos (más del 
90%) valora la lectura como fuente de entretenimiento, estando esta actitud directamen-
te relacionada con los géneros literarios de mayor seguimiento. Es decir, se busca más el 
entretenimiento, la diversión, que el aprendizaje, la mejora del nivel cultural. 
 
En la actualidad estamos inmersos en el boom de la novela infantil y juvenil (que no es 
un género en sí mismo, sino que incluye a otros muchos) que, aunque siempre ha existi-
do, goza actualmente de mayor proyección, debido al mayor alcance de las campañas 
publicitarias y a las sinergias con otros sectores, especialmente con el mundo del cine. 
Los géneros que habitualmente copan las listas de éxitos o de bestsellers son la novela 
negra o policíaca, la novela histórica y la novela de aventuras. Dentro de estas estadísti-
cas hay lugar para todo tipo de lectores, puesto que el mercado editorial español cuenta 
con un enorme catálogo de fondo, al mismo tiempo que reedita o edita por primera vez 
obras literarias de mayor antigüedad, que o bien nunca antes habían sido editadas en 
España o bien habían sido descatalogadas (cabe destacar la aparición de nuevas traduc-
ciones, desde el idioma original, que aportan más luz y mejoran el conocimiento de la 
obra). Por supuesto, la literatura actual también tiene su merecido hueco en el mercado 
editorial español, mercado que continúa en expansión, como muestran las cifras de li-
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bros inscritos en ISBN en 2009 (más de 110.000 títulos en 2009, un 5,7% más que en 
2008. Esta cifra incluye tanto creación literaria como libros de texto, profesionales, etc. 
en las distintas lenguas oficiales del territorio nacional). De hecho, continúan surgiendo 
nuevas empresas editoriales, dedicadas tanto a la edición en papel como a la edición 
digital. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 
2010, un 5,3 % de los lectores emplea algún formato digital (el 12% de los títulos edita-
dos en 2009 no fue impreso en papel), ya sea éste el ordenador, el tablet, el teléfono 
móvil, la agenda electrónica o el libro electrónico o e-book. Es de esperar que este por-
centaje se incremente rápidamente, especialmente entre los jóvenes, como ha sucedido 
con otros avances tecnológicos. 
  
Si bien el 76% de los lectores aragoneses ha leído libros de forma reciente, durante el 
último trimestre, tan solo un 31,5% ha comprado algún libro, alcanzando una media de 
2,8 libros en ese periodo. Por otro lado, la media de libros que han recibido prestados, 
ya sea por amigos, familiares o bibliotecas ha sido de 4 durante el trimestre, siendo por 
tanto muy relevante el intercambio, así como la presencia de libros en el hogar (según el 
Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 2010, el número 
medio de libros en los hogares españoles es de 212, siendo lo más frecuente disponer de 
entre 10 y 100 tomos). El argumento principal para no comprar libros suele ser el pre-
cio, lo que llama la atención en un mercado en el que se pueden adquirir no pocos títu-
los en ediciones de bolsillo, habitualmente muy económicas.  
 
En Aragón contamos con una amplia y nutrida Red de Bibliotecas Públicas y Municipa-
les, que vienen desarrollando su labor de difusión y formación desde el año 1986, mo-
mento en el que fueron transferidas las competencias en materia bibliotecaria por el 
Ministerio de Cultura (artículo 35.1.16 del Estatuto de Autonomía de Aragón). Aparte 
de la difusión de la lectura, cuentan con otros muchos servicios, como son el préstamo 
de música y cine, el acceso a internet, salas de prensa y hemerotecas, salas de estudio, 
salas a disposición de asociaciones y colectivos culturales, etc. Gracias a la existencia 
de esta Red interconectada, es posible acceder a documentos presentes en otras bibliote-
cas, sin necesidad de desplazarse. El perfil del usuario es de entre 25 y 44 años, habi-
tualmente con estudios universitarios, aunque por supuesto los hay de todas las edades 
(con datos del Barómetro de Hábitos de Lectura, comprobamos que el 59% de los jóve-
nes españoles de 14 a 24 años acude a alguna biblioteca, ya sea para estudiar o para 
consultar fondos, porcentaje que baja hasta el 30,6% entre los 25 y los 34 años y que 
continúa disminuyendo conforme la edad aumenta). 
 
Aparte de los géneros literarios mencionados cobra especial importancia la lectura de 
cómics, como puede comprobarse tanto en librerías como en bibliotecas, donde estos 
han ido ganando espacio durante los últimos años. En concreto, han sido las novelas 
gráficas (tomos que recogen historias completas, de principio a fin, en oposición a las 
series numeradas, por entregas o fascículos) las que han experimentado un mayor auge, 
llegando a un público más amplio y no asociándose ya con un público underground. 
Esta expansión ha llevado a que los cómics estén presentes en librerías de corte genera-
lista, más allá de la librerías especializadas que, por supuesto, siguen ofreciendo un ca-
tálogo más amplio. El 14,5% de los lectores lee habitualmente cómics, según el Baró-
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metro de Hábitos de Lectura (el 4% de ellos en formato digital). El perfil del lector es 
eminentemente juvenil, existiendo los suficientes géneros como para llegar a público de 
ambos sexos. 
 
En cuanto a la lectura de periódicos en papel, el 61,8% de los jóvenes aragoneses de 
entre 16 y 24 años declara no leer nunca ejemplares de pago (porcentaje muy superior al 
41,5% de la población total que no lo hace), dato sintomático del cambio de hábitos 
derivado de las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes. Diferentes 
rotativos nacionales han intentado frenar esta tendencia realizando campañas de vincu-
lación en centros universitarios, aunque todo apunta a que la lectura a través de internet 
va a continuar imponiéndose (el reto ahora es encontrar fórmulas que permitan rentabi-
lizar ese mercado). En cuanto a las revistas de entretenimiento, el 19% de los jóvenes 
aragoneses de 25 a 34 años las lee al menos una vez al mes, siendo dicho porcentaje 
mucho más reducido si hablamos de revistas culturales en sentido estricto. 
 
Otras actividades de ocio que suelen realizarse en el ámbito del hogar son las que tienen 
un componente más social, incluyendo en esta categoría tanto el tiempo compartido con 
familiares e invitados (charlar, juegos de mesa,…) como el dedicado a hablar por telé-
fono o por internet. Al preguntar a los aragoneses sobre qué actividades de ocio prefie-
ren dentro del hogar, un 70% mencionó estar con familiares y amigos, un 35% hablar 
por teléfono y un 25% navegar por Internet (lógicamente no son actividades excluyentes 
y una misma persona elige distintas actividades). En el caso de los jóvenes existe una 
mayor preferencia por las nuevas tecnologías (este tema ha sido tratado en mayor pro-
fundidad en el apartado referente a las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación), y en especial por las redes sociales (siendo las más representativas Facebook, 
Tuenti y Twitter), que han experimentado un auge exponencial durante los últimos 
años.  
 
La edad mínima permitida para abrir una cuenta en estas redes es de 14 años, aunque 
apenas existen impedimentos para que los menores de esta edad puedan acceder a ellas. 
La imagen de las distintas redes mencionadas suele estar más asociada a un determinado 
grupo de edad, siendo en nuestro país Tuenti la que habitualmente emplean los más jó-
venes (de 14 a 18-20 años) y Facebook la más utilizada a partir de esas edades (espe-
cialmente representativo en España es el grupo de 25 a 34 años, mientras que a nivel 
mundial es de 18 a 25 años. En 2010 había en España 12 millones de usuarios registra-
dos, de un total mundial de 500 millones). Este fenómeno social ha alterado y enrique-
cido la forma de relacionarse de una parte importante de la población, facilitando el 
flujo de información a nivel internacional (este hecho es especialmente relevante en la 
actualidad informativa, al permitir difundir las noticias en tiempo real evitando la censu-
ra de determinados regímenes), al mismo tiempo que ha facilitado la publicidad dirigida 
a un público objetivo o target concreto. 
 
No debemos olvidarnos de los videojuegos, ya sean estos de ordenador o de videocon-
sola, actividad que hasta hace poco era casi exclusiva de los jóvenes pero que cada vez 
alcanza a edades más avanzadas (claro que la frontera entre jóvenes y adultos es cada 
vez menos rígida, debido a diversas circunstancias como la prolongación de los estu-
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dios, el retraso en la incorporación al mercado de trabajo y en la formación de nuevos 
núcleos familiares, el deseo de disfrutar por más tiempo de la libertad que se asocia con 
esta etapa…). No obstante, siguen siendo los jóvenes los mayores usuarios y comprado-
res de videojuegos y videoconsolas, favoreciendo que éste sea uno de los sectores más 
exitosos de entre los relacionados con el ocio. Un 7% de los aragoneses mencionó esta 
actividad como una de sus preferidas en el hogar, porcentaje que por ha de ser muy su-
perior entre los jóvenes, y especialmente entre los varones. 
 
Por supuesto, existen otras muchas actividades de ocio dentro del hogar, como por 
ejemplo: pintura, jardinería, bricolaje, tocar música, etc. Por no extendernos demasiado 
y tratándose de actividades más minoritarias no nos detendremos en su análisis. 
 
 
4.2.2. Actividades de ocio fuera del hogar 
 
Si ya hemos visto la gran variedad de posibilidades de ocio que pueden darse en el ám-
bito del hogar, muchas más son las alternativas una vez cruzado el umbral de éste. Nos 
centraremos, como más representativas, en: ir al cine, asistir a conciertos, salir de bares, 
ir de compras, visitar museos y viajar, actividades que se concentran especialmente en 
los fines de semana y, en el último caso, en los periodos de vacaciones. 
 
En general, se busca más el entretenimiento y la socialización que la práctica cultural en 
sentido estricto, entendida ésta como aquella que fomenta la reflexión profunda, el enri-
quecimiento personal y que no prima la accesibilidad fácil. La demanda de este tipo de 
ocio condiciona la programación de la oferta y su diversidad, aunque por suerte siguen 
existiendo propuestas para todo tipo de públicos, en especial en los grandes núcleos de 
población. A continuación nos centraremos en las principales actividades de ocio juve-
niles, que desde luego no son excluyentes, siendo cada vez más frecuente el consumo 
multidisciplinar. 
 
El cine es el espectáculo cultural con más adeptos, tanto en Aragón como en el resto de 
España, aunque ha perdido peso relativo como consecuencia de los nuevos hábitos de 
ocio. El número de títulos estrenados en España ha pasado de los 600 de 2007 a los 500 
de 2009, aproximadamente. El número de espectadores también ha disminuido drásti-
camente (en 2009 en España fue de 110 millones). No obstante, la recaudación fue en 
2009 (último año para el que disponemos de este dato del Ministerio de Cultura) la ma-
yor desde 2004, como consecuencia del auge de los nuevos formatos (digital, 3D) que 
llevan asociados mayores precios. Esto explica que muchos títulos se hayan producido 
ya en estos nuevos formatos y que otros muchos se hayan reconvertido a posteriori. El 
16% de los espectadores y de la recaudación proceden de títulos de cine español, que 
continúa creciendo gracias a unos pocos títulos. El 33% de los aragoneses asiste al cine 
con relativa frecuencia, siendo este porcentaje más elevado entre la población de 25 a 
34 años. 
 
El cambio de modelo de las salas de cine ha llevado a concentrar la oferta en manos de 
un menor número de empresas, que en general apuestan por el formato multisalas, a 
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menudo ubicadas en grandes centros comerciales fuera del centro de las ciudades. Es 
decir, actualmente hay menos complejos cinematográficos pero más pantallas que en el 
año 2000. Basta echar un vistazo a la cartelera para darse cuenta de que el número de 
salas no es en absoluto representativo de la oferta de títulos, pues se opta por programar 
los mismos títulos en gran número de salas. De la gran producción de títulos internacio-
nales, ya hayan pasado estos o no por festivales reconocidos, apenas llegan unos pocos 
a nuestras salas.  
 
Por otro lado, existe un reducto para los amantes de otro tipo de cine, tanto en algunas 
salas de cine comercial como en iniciativas tan valiosas como La Filmoteca y los Cine-
clubes. En cuanto al cine en versión original, que no debe asociarse solamente al llama-
do cine de autor, es posible a día de hoy contar con cierta oferta en las grandes ciuda-
des, y esperamos que en un futuro, con los nuevos hábitos adquiridos en internet por el 
segmento más joven de la población, esta presencia pueda dejar de ser testimonial. 
 
Otra actividad de ocio muy relacionada con la juventud es la asistencia a conciertos, en 
especial de música popular, que se ha visto enriquecida por el acceso directo a través de 
internet, al contrario que la compraventa de discos. Se ha democratizado el acceso y ya 
no es necesario ser seguidor de un grupo o artista para tener interés en ir a su concierto, 
pues podemos hacernos una idea instantánea de su música. Además se trata de una acti-
vidad muy social, una buena forma de empezar la noche con los amigos. El 41% de los 
jóvenes aragoneses de entre 16 y 24 años, según datos del CESA, asiste al menos a un 
concierto al año, porcentaje que disminuye al 38% entre los 25 y los 34 y que es mayor 
entre la población masculina.  
 
Al igual que sucede con la proyección cinematográfica, existen grandes desigualdades 
territoriales, concentrándose la oferta principalmente en las grandes ciudades (aunque 
ya no sólo en capitales como Madrid o Barcelona). El gran éxito de los festivales por 
todo el territorio aragonés ha permitido un mayor equilibrio en este sentido.  
 
Por todo ello debe facilitarse su labor desde las distintas instituciones, así como fomen-
tar el acceso de los jóvenes a músicas que tradicionalmente se asocian con un público de 
mayor edad y de un alto nivel adquisitivo, siendo además que en nuestra Comunidad 
contamos con una de las mejores ofertas a nivel nacional en este sentido. Es significati-
vo el hecho de que en los programas educativos apenas tenga cabida la música popular, 
lo que dificulta la equiparación de las distintas propuestas en el acervo juvenil. 
 
Una de las actividades de ocio que los jóvenes practican con mayor frecuencia y a la 
que destinan una parte importante de su renta es salir de bares, muy vinculada a su ca-
rácter meramente social y a la mayor ausencia de responsabilidades familiares. Anali-
zando los datos del Sondeo Injuve/CIS, tomados del Informe sobre la Juventud Españo-
la 2008, se observa que 3 de cada 10 jóvenes salen al menos una vez al mes y 4 de cada 
10 salen todos o casi todos los fines de semana. Los porcentajes son mayores en el caso 
de los hombres. 
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► TABLA 4.1 
Frecuencias juveniles reveladas respecto a “salir de bares” 

 
 Hombre Mujer Total 
No salgo nunca o casi nunca de noche 23,1% 32,3% 27,6% 
Salgo una o dos veces al mes 29,2% 34,3% 31,6% 
Salgo todos o casi todos los fines de semana 47,5% 33,3% 40,6% 
N.C. 0,2% 0,1% 0,2% 

 
Fuente: Sondeo Injuve-CIS sobre el ocio 2007 

 
 
Estos datos entran en relación con las conductas de riesgo de los jóvenes, que se anali-
zarán en el apartado de Salud. 
 
A diferencia de la anterior, salir de compras es una actividad más representativa de las 
mujeres jóvenes. En el mismo sondeo se les preguntó a los jóvenes si consideraban ir de 
compras como una de sus prácticas habituales de tiempo libre. El 70% así lo considera-
ron, siendo dicho porcentaje del 83% entre las mujeres y del 57,5% entre los hombres. 
Asimismo, al comparar estos datos con los de la población en general, se concluye que 
es una actividad más representativa de los jóvenes. 
 
 
► TABLA 4.2 
Frecuencias juveniles reveladas respecto a “ir de compras” 
 

 Hombre Mujer Total 
Sí 57,5% 83,0% 69,9% 
No 39,2% 14,9% 27,4% 
N.C. 3,3% 2,1% 2,7% 

 
Fuente: Sondeo Injuve-CIS sobre el ocio 2007 

 
 
Otras actividades como visitar museos y asistir al teatro son, en cambio, más representa-
tivas de la población de mayor edad. Considerando a la población aragonesa en conjun-
to, un 18,1% de los que asisten a actividades culturales visita museos o galerías de arte, 
y un 12,6% acude a representaciones teatrales. En concreto, el 18,3% de los jóvenes 
aragoneses de entre 25 y 34 años va al teatro con relativa frecuencia, siendo éste un 
consumo muy relacionado con el nivel de estudios. Este porcentaje es algo inferior si 
incluimos en la muestra a los jóvenes de menor edad. Presentamos a continuación los 
datos del sondeo Injuve/CIS, en los que se constata lo minoritario de esta actividad y la 
mayor asistencia de la población femenina. 
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► TABLA 4.3 
Frecuencias juveniles reveladas respecto a “ir al teatro” 
 

 Hombre Mujer Total 
Sí 7,7% 12,4% 10,0% 
No 86,5% 83,4% 85,0% 
N.C. 5,8% 4,2% 5,0% 

 

Fuente: Sondeo Injuve-CIS sobre el ocio 2007 

 
 
No disponemos de datos estadísticos sobre los hábitos de viaje de los jóvenes aragone-
ses pero es evidente que, al tratarse de un colectivo que tiene una menor carga de res-
ponsabilidades familiares y que en sus valoraciones otorga a esta actividad un peso mu-
cho mayor, es el que está haciendo un mayor uso de las facilidades, en cuanto a precio y 
diversidad de destinos, que aportan las compañías de bajo coste que operan en nuestro 
territorio, así como en otros de fácil acceso. Los motivos de viaje más habituales son el 
turismo, la asistencia a eventos culturales y la visita a familiares y amigos (cada vez es 
más habitual tener amigos en otras ciudades, tanto por ser estudiantes Erasmus como 
por estar trabajando fuera). 
 
 
4.3. Práctica deportiva de la juventud aragonesa  

 
Hemos querido dejar fuera del apartado anterior la práctica deportiva, ya que conside-
ramos que, por su  importancia y por sus características diferenciales, lo merece. Hare-
mos referencia tanto al deporte escolar como a la práctica extraescolar, de tal manera 
que se dé cabida al total de jóvenes que lo practican. 
 
Es precisamente la población joven la que está más vinculada al deporte, tanto durante 
la etapa escolar como posteriormente. El 60% de los jóvenes practica deporte en Ara-
gón, porcentaje que coincide con los que muestran mucho o bastante interés por la prác-
tica deportiva y que es superior a la media nacional. Pero, dentro de esta tónica general, 
es interesante comprobar cómo esta práctica desciende entre los 20 y los 25 años de 
edad, como consecuencia de un cambio en el orden de preferencias a favor de otras ac-
tividades: quedar con amigos, salir de bares, escuchar música. Ya en el Informe jóvenes 
españoles 2005 se advertía sobre el mayor sedentarismo de la juventud actual, favoreci-
da por las nuevas tecnologías del entretenimiento. 
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► GRÁFICA 4.4 
Grado de interés de los jóvenes por la práctica deportiva 

Mucho; 
25,40%

Bastante; 
34,30%

Poco; 30%

Nada; 10,30%

 
Fuente: Informe Justicia de Aragón 2008 

 
 
También existen diferencias por géneros, motivadas tanto por la menor disponibilidad 
de tiempo libre que sigue afectando a las mujeres (el problema de la doble presencia, la 
doble carga de trabajo, fuera y dentro del hogar) como por la diferencia de roles que 
lleva a los padres a inscribir a sus hijos varones en actividades deportivas, a menudo de 
índole competitiva. Esto es reflejo de un sistema educativo que  no orienta de la misma 
forma a los chicos y a las chicas en la práctica deportiva. Sin olvidar que los imagina-
rios sociales que se transmiten en torno al deporte siguen estando fuertemente masculi-
nizados (Comas et al. 2003). Tanto hombres como mujeres eligen salir con amigos y 
escuchar música como sus actividades de tiempo libre preferidas. Como siguiente op-
ción, los hombres eligen practicar deporte, mientras que las mujeres prefieren la lectura.  
 
En cuanto a la frecuencia de la práctica, casi un 47% de ellos practica deporte al menos 
una o dos veces por semana, un 34% al menos tres veces y un 14% a diario. La frecuen-
cia es superior en el caso de los hombres, especialmente entre los 15 y los 19 años. 
 
Los motivos que les llevan a practicar deporte son, por este orden: “hacer ejercicio” 
(motivo principal para el 27% de los que lo practican), “por diversión” (22%), “por gus-
to” (18%). Como cuarto motivo, las mujeres eligen “por salud” y los hombres “por re-
unirse con amigos”. Por el contrario, los motivos que se aducen para no practicar depor-
te son la “falta de tiempo” (40%) y el “desinterés” (32%). Conforme aumenta la edad, 
este desinterés disminuye, pero la falta de tiempo aumenta. 
 
La prelación de deportes más practicados por los jóvenes aragoneses es: fútbol sala 
(12,2%), fútbol (11,75%) y gimnasia de mantenimiento (10,7%); le siguen natación, 
montañismo, aeróbic y step con un 9%. Las proporción de hombres y mujeres varía en 
función del deporte, siendo el patrón general que haya más hombres en deportes de 
equipo con balón, y más mujeres en gimnasia de mantenimiento y natación. Otro rasgo 
diferenciador entre hombres y mujeres es la mayor predilección de los primeros por la 
práctica deportiva competitiva. En concreto, un 53% de los jóvenes participa en compe-
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ticiones deportivas, mientras que tan solo un 19% de las chicas lo hace. Estos porcenta-
jes se reducen drásticamente con la edad. 
 
En Aragón existen actualmente 52 federaciones deportivas, habiendo sido las últimas en 
incorporarse pádel, bailes de salón y orientación. De entre todas las funciones que lle-
van a cabo para promover la práctica del deporte en nuestra Comunidad Autónoma, es 
importante destacar la ya tradicional organización de los Juegos Deportivos en Edad 
Escolar, junto con la DGA y la Dirección General de Deporte. A lo largo de sus 28 edi-
ciones, ha promovido los mejores valores del deporte en Aragón entre los más jóvenes, 
aportando alternativas atractivas a otras formas de ocio, precisamente en un momento 
en el que los jóvenes se hayan más expuestos al inicio en conductas de riesgo. 
 
 
4.4. Participación social y asociacionismo juvenil 

 
4.4.1 Participación social 
 
En los estudios y análisis sobre el interés y la participación política de los jóvenes es 
recurrente hablar de desinterés, falta de compromiso, pasividad y desvinculación, esta-
bleciendo un juicio negativo que parece haberse implantado en nuestra sociedad. Este 
juicio suele basarse en las formas de participación política tradicionales, y en especial 
en las encuestas y censos de voto electoral, por ser éste el principal recurso del que dis-
pone el ciudadano para influir en la composición de los órganos de decisión en una de-
mocracia representativa. Si bien es cierto que la participación electoral entre los jóve-
nes, y especialmente entre los que han cumplido recientemente la mayoría de edad, que 
marca el inicio de la ciudadanía política, es en general inferior a la de la población de 
mayor edad, no debemos concluir por ello que exista una despreocupación generalizada 
hacia la realidad social circundante. Se trata en definitiva de concretar qué entendemos 
por participación política; nuestra forma de entenderla no está limitada al ejercicio del 
derecho al voto cada cuatro años, sino que abarca una multiplicidad de actividades que 
tratan de influir en el contexto social.  
 
La participación política puede definirse, en términos generales, como toda actividad de 
los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la política y en sus resultados. De ahí 
que la participación política se asocie con los momentos de expansión de la idea de so-
beranía popular cuyo fin es expresarse bajo formas de movilización muy diferentes, que 
abarcan desde el sufragio individual a los grandes procesos de acción colectiva, desde 
modelos de participación denominados convencionales a otros no convencionales 
(Uriarte, 2002). 
 
Si nos limitamos al sufragio propio de la democracia representativa, constatamos un 
cierto escepticismo en el hecho de que una cuarta parte de los jóvenes se muestre en 
desacuerdo con que su voto pueda influir realmente en las decisiones políticas, según el 
Sondeo sobre la juventud española (Estudio 2.609 del CIS-Injuve, mayo-junio de 2009). 
Al mismo tiempo, son los jóvenes los que se muestran más críticos con los representan-
tes políticos, y tienen la percepción de que estos no se preocupan por sus necesidades e 
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intereses. El nivel de filiación a un determinado partido es también inferior entre los 
más jóvenes, que prefieren mantener una mayor distancia crítica que les permita decidir 
en cada momento su voto (tan sólo un 35% de los jóvenes españoles se siente próximo a 
un partido político, frente al 50% de la población total, según European Social Survey 
2003). Buena parte de esta crítica viene motivada por la sensación de que en el panora-
ma político actual priman más la descalificación y los juegos de poder que la colabora-
ción en la resolución de los problemas comunes, incluso estando fuera de la campaña 
electoral previa a unas elecciones. A pesar de que la actualidad política tiene una pre-
sencia destacada en los medios de comunicación es cada vez más difícil conocer los 
programas políticos de los partidos, al haber pasado al primer plano la confrontación 
sobre temas concretos, ya sean estos de actualidad o recuperados oportunistamente del 
pasado con el objetivo de descalificar al adversario.  
 
La juventud española actual es una de las primeras generaciones nacidas en democracia, 
lo que puede llevar en algunos casos a una menor valoración de sus virtudes al no dis-
poner, por fortuna, de referencias directas sobre el anterior régimen.  
 
No puede hablarse tampoco en este sentido de un grupo poblacional homogéneo pues, 
como es lógico, no existe el mismo nivel de concienciación política en los menores de 
18 años que en los jóvenes de 30 años. De hecho, según la Encuesta Europea de Valo-
res, el grado de interés e implicación política aumenta inicialmente con la edad, alcan-
zando su máximo entre los 40 y los 50 años y disminuyendo después. Según esta misma 
encuesta, el grado de interés de los jóvenes por la política no ha experimentado cambios 
significativos durante las últimas décadas. Existe un debate acerca de si sería conve-
niente adelantar el derecho de voto hasta los 16 años con el objetivo de incrementar la 
implicación política de los más jóvenes, no habiéndose llegado hasta ahora a ningún 
consenso. 
 
Aparte de la edad existen otros muchos factores que influyen significativamente en la 
participación política de los jóvenes, como son el país de residencia, la condición de 
estudiante, la emancipación residencial, la situación laboral, etc. En concreto, las tasas 
de participación en España son inferiores a la media europea, al igual que ocurre en 
otros países del sur del continente. Ser estudiante y vivir emancipado influyen positiva-
mente en la participación no convencional, al igual que estar trabajando en la actuali-
dad. 
 
En cuanto a la participación mediante el ejercicio del derecho al voto, no se otorga la 
misma importancia a los distintos ámbitos electorales, lo que hace que existan procesos 
electorales de primer orden, como son las elecciones legislativas generales, y de segun-
do orden, caso de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Se les otorga 
mayor o menor importancia en función del poder de decisión que el ciudadano asigna a 
la institución para la que van a elegirse representantes, condicionando de esta manera la 
práctica del voto. De hecho, esta valoración no es inmutable, pues varía en función de la 
Comunidad Autónoma (la participación electoral de la población aragonesa suele estar 
en torno a dos puntos porcentuales por encima de la media nacional, según datos del 
Ministerio del Interior) y de las expectativas de cambio político (elecciones legislativas 
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de 1977, 1982, 1996, 2004) y de la percepción del grado de disputa política (1993). No 
es ésta una pauta diferencial del comportamiento político de los jóvenes, aunque sí se 
aprecia una tendencia más acusada, participando más que otros segmentos poblaciona-
les en los procesos electorales considerados más importantes y menos en los menos im-
portantes (mediante la práctica de una mayor abstención activa). 
 
Es interesante comprobar que un 53 % de los jóvenes no percibe el voto sólo como un 
derecho de los ciudadanos, sino también como un deber moral, una obligación social. 
Por el contrario, el 40% considera que sólo hay que votar cuando existen alternativas 
satisfactorias. Existe por tanto cierta estigmatización del ciudadano que opta por abste-
nerse, lo que lleva a muchos de ellos a declarar que han votado en las encuestas y son-
deos electorales. Esto, junto con algunos errores censales, hace que la participación real 
esté a menudo más de diez puntos porcentuales por debajo de la declarada. 
 
 
► GRÁFICA 4.5 
Posicionamiento ante la pregunta: ¿Con cuál de las siguientes opciones está más de acuerdo? 

Sólo hay que votar 
cuando hay alternativas 

satisfactorias; 40%

Hay que votar siempre; 
es una obligación moral; 

53%

NS/NC; 7%

 
Fuente: Ministerio del Interior e Injuve 

 
 
Más allá de la participación política convencional de los jóvenes, que no presenta dife-
rencias tan notables con las de otros segmentos de edad (en especial una vez que han 
adquirido una concienciación política), es característica la mayor vinculación con ac-
ciones político sociales de corte menos tradicional y menos institucional, “orientadas a 
causas concretas” (Norris, 2003). Hablamos de manifestaciones, eventos culturales or-
ganizados en apoyo a reivindicaciones sociales, recogidas de firmas, asociacionismo de 
índole política, boicoteo a determinados productos como forma de manifestación de 
desacuerdo, etc. No debemos por tanto quedarnos solamente con la estadística del voto 
juvenil y concluir que el conformismo es un rasgo característico y generalizado. Por el 
contrario, estamos asistiendo a un aumento de la concienciación y el activismo sociopo-
lítico a nivel internacional, que se vehicula ya no tanto a través de las instituciones polí-
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ticas tradicionales (mediante la afiliación o la fidelidad del voto) sino de manera más 
descentralizada y horizontal.  
 
 
4.4.2. Asociacionismo juvenil 
 
El grado de asociacionismo puede servir como indicador de la sociabilidad y cohesión 
social de un país o región, al estar formado por iniciativas en las que los individuos aú-
nan sus esfuerzos para conseguir objetivos comunes que, en general, enriquecen a la 
sociedad generando y difundiendo valores positivos. 
 
A lo largo de las últimas décadas el modelo asociacionista ha experimentado una impor-
tante modernización, volviéndose menos rígido, más libre y más imaginativo. Al mismo 
tiempo, se ha pluralizado el tipo de asociaciones (deportivas, culturales, caritativas, eco-
logistas, de amas de casa, pacifistas, etc.) y se ha alcanzado un mayor equilibrio al au-
mentar progresivamente la participación femenina. Por sus objetivos, tienden a estar 
más feminizadas las asociaciones caritativas, protectoras de animales, de enfermos, de 
padres y madres de alumnos; en cambio, suelen estar más masculinizadas: profesiona-
les, ecologistas, políticas, deportivas, agrarias, de inversión, empresariales y automovi-
listas (Ariño, 2007). En el caso de las juveniles se está dejando atrás el perfil anterior, 
que se caracterizaba por una mayor proporción de hombres. 
 
La Encuesta del Empleo del Tiempo 2002-2003 elaborada por el INE analiza, entre 
otras actividades, el tiempo dedicado a las actividades de tipo asociativo. Esta encuesta 
estructura el empleo del tiempo en cuatro grandes categorías: tiempo necesario para el 
cuidado personal, tiempo contratado con el trabajo remunerado y los estudios, tiempo 
dedicado al trabajo doméstico y, por último, tiempo libre. Es dentro de este último don-
de ubica la práctica del asociacionismo, junto con las otras actividades que hemos estu-
diado a lo largo de este apartado, resaltando así su carácter voluntario. Un 97,7% había 
participado en actividades de carácter social durante las últimas cuatro semanas (inclu-
yendo quedar con amigos y familiares, cenar fuera de casa, hablar por teléfono, etc.). En 
este mismo período, un 6,4% había asistido a asociaciones o clubes sociales.  
 
El desarrollo del asociacionismo juvenil, en el que los socios tienen entre 14 años cum-
plidos y 30 años sin cumplir, ha seguido en general esta misma evolución durante las 
últimas décadas, viendo incrementada en gran medida su participación y pertenencia. 
Conviene destacar que no todos los jóvenes que forman parte de una asociación o parti-
cipan ocasionalmente en sus actividades lo hacen dentro de una asociación considerada 
juvenil, pues para ello es necesario que todos y cada uno de los miembros tengan entre 
14 y 30 años. 
 
El voluntariado, relacionado en gran medida con el asociacionismo pero desde luego no 
idéntico, está compuesto en un 42% por personas menores de 35 años, según el Anuario 
2010 del Sector Social en España. De hecho, el 10% de los menores de 30 años colabo-
ra en actividades de voluntariado, con una proporción de mujeres del 70%.  
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Por otro lado, los jóvenes están comprometidos con la sociedad. Prueba de ello es que 
anualmente se cubre el 100% de las plazas de voluntariado que oferta el Instituto Ara-
gonés de la Juventud tanto en España como en el resto del mundo, dentro de las accio-
nes de Campos de Trabajo y del Servicio de Voluntariado Internacional. 
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5555....    
RELACIONES 

AFECTIVO-SEXUALES 
Y FAMILIA 

 
 
 
5.1. Introducción 

 
A la hora de analizar las características de las parejas y de las familias de los jóvenes en 
Aragón, nos encontramos con una gran escasez de datos estadísticos que recojan formas 
de convivencia no matrimoniales. No se trata en absoluto de un problema menor, puesto 
que actualmente los datos disponibles han perdido representatividad, especialmente en-
tre los jóvenes (en caso de contraer matrimonio lo hacen en general a edades más avan-
zadas). Desde luego, consideramos importante el estudio de dichos datos, y no menos 
importante realizar un análisis, por fuerza más cualitativo, de las parejas no casadas. 
 
“En las estadísticas oficiales sigue vigente el concepto de ‘soltero’, pero quien piense 
que los solteros se distinguen por vivir solos se equivoca. Algunos de los incluidos en 
esta designación conviven con otras personas en una vivienda común. Otros tienen una 
relación de pareja estable pero sin vivir juntos. El intento de encajar lo nuevo en los 
viejos compartimentos acaba produciendo necesariamente una visión falsa de las cosas” 
(Beck Gernheim, 2003). 
 
Estamos asistiendo a un cambio y a una diversificación del concepto de familia, dando 
paso a un menor anquilosamiento y a una mayor libertad de decisión individual, fruto de 
un abandono de determinados dogmatismos religiosos por parte de la juventud actual. 
Hasta hace poco, la presión social parecía obligar a seguir un itinerario familiar que 
comenzara por el matrimonio y continuara por la convivencia “para toda la vida”, al 
mismo tiempo que restringía las libertades sexuales individuales. Este cambio valorati-
vo no es exclusivo de la juventud, sino que es compartido por la mayoría de la pobla-
ción, por lo que también se ha reducido en gran medida la oposición que los padres pu-
dieran haber planteado. Ya en el año 2000, tan solo un 10% de los jóvenes entrevistados 
consideraba que sus padres se opondrían a que decidieran irse a vivir en pareja sin ca-
sarse (París, 2000). 
 
A menudo se culpa a la mayor individualización del supuesto fin de la familia, cuando 
en realidad se trata de una diversificación y una conquista de derechos y libertades que 
permite establecer diferentes modelos de familia, dentro de un marco de justicia social. 
Nuevos modelos que tienen su base en la libertad de elección personal y en el pacto 
entre iguales, alejados del dogma patriarcal. 
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En la actualidad, el paso a la edad adulta se asocia más con otros indicadores sociales, 
como son la independencia económica y residencial, que con la formación de una fami-
lia. Es decir, se ha producido una separación entre estos indicadores, tan unidos en el 
anterior modelo. Cada vez es más habitual, aunque también difícil, emanciparse de for-
ma individual, siguiendo de esta manera el modelo europeo, del que tanta brecha nos 
separaba. Esta dinámica redunda en una mayor autonomía personal, unida a un aprendi-
zaje de habilidades básicas, que permite que la sociedad avance hacia la igualdad real, 
hasta ahora frenada, entre otros aspectos, por un modelo patriarcal que consideraba más 
necesario instruir a las hijas que a los hijos en el desempeño de las tareas del hogar, y 
que se heredaba en gran medida en los hogares de los jóvenes, obligando de esta manera 
a las mujeres a sufrir la llamada doble presencia, en el mercado laboral y en las tareas 
domésticas. 
 
Sirva como representativa de las distintas formas de emparejamiento de la juventud la 
siguiente muestra elaborada por el CIS.  
 
 
► TABLA 5.1 
Experiencias de pareja de la juventud en el año 2000, en porcentaje 
 

  15-19 20-24 25-29 Total 
Hombres         
Casado y convive con su cónyuge 0,3 3,6 21,9 8,6 
Convive de hecho con su pareja 0,6 2,3 5,7 2,9 
Ha convivido(de hecho o matrimonialmente) con pareja 1,0 4,0 6,6 3,9 
Tiene pareja formal 21,2 39,9 33,1 31,5 
Ha tenido pareja formal pero no en el momento de la entrevista 17,3 19,2 15,8 17,4 
Sólo ha tenido relaciones pasajeras 31,0 23,8 11,3 22,0 
Nunca ha tenido una relación afectiva especial 27,0 5,9 4,8 12,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Mujeres         
Casado y convive con su cónyuge 0,8 12,1 42,5 18,6 
Convive de hecho con su pareja 0,2 3,5 4,9 2,9 
Ha convivido(de hecho o matrimonialmente) con pareja 1,1 2,8 4,4 2,8 
Tiene pareja formal 31,8 42,4 27,1 33,9 
Ha tenido pareja formal pero no en el momento de la entrevista 15,5 14,8 9,5 13,3 
Sólo ha tenido relaciones pasajeras 23,4 14,8 6,8 14,9 
Nunca ha tenido una relación afectiva especial 25,6 8,0 2,9 12,0 
 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Encuesta Juventud 2000. Estudio 2.370. CIS. Extraído de INJUVE 

 
 
Se observa que el porcentaje de jóvenes casados es muy reducido hasta los 24 años de 
edad, en mayor medida entre los hombres, debido a la ya tradicional brecha de edades 
entre los miembros de la pareja. Es más habitual tener pareja formal, no unida ni regis-
trada mediante matrimonio o unión de hecho. Como es lógico, las experiencias de unio-
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nes de hecho y los matrimonios aumentan con la edad, mientras que el porcentaje de 
jóvenes que no ha tenido relaciones o las ha tenido sólo de forma pasajera disminuye. 
 
Es interesante comprobar la evolución de las uniones de hecho, tanto en hombres como 
en mujeres, a lo largo de las últimas décadas.  
 
 
► TABLA 5.2 
Proporción de uniones de hecho respecto al total de la población en cada tramo de edad 
(entre paréntesis respecto al total de uniones en cada tramo de edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INE, CIS 

 
 
Con datos hasta 2001, se aprecia un aumento casi continuado en los porcentajes de 
uniones de hecho entre la población juvenil, siendo éste mucho más acentuado al tomar 
el porcentaje del total de uniones formalizadas. Es decir, se ha producido una normali-
zación y un mayor uso de las uniones de hecho, en detrimento de instituciones como el 
matrimonio. A continuación nos centraremos en las estadísticas oficiales que, con sus 
limitaciones, nos permitirán conocer los hábitos matrimoniales de la juventud y su evo-
lución. 
 
 
5.2. El estado civil 

 
El descenso del número de matrimonios entre la población joven no puede achacarse 
únicamente a una desvalorización de la institución, sino que viene motivado por múlti-
ples causas. En primer término, el itinerario formativo y laboral actual; la mayoría de 
los jóvenes opta por continuar sus estudios hasta edades más avanzadas para intentar 
asegurarse una mejor incorporación al mercado laboral, aunque una vez incorporados es 
habitual no disponer de la estabilidad necesaria, alternando contratos temporales con 
situaciones de desempleo. Esto se agrava si, por su destino laboral, los miembros de la 
pareja ni siquiera pueden residir en la misma localidad, con sus problemas de dobles 
costes asociados. Al mismo tiempo, tradicionalmente en nuestro país se ha vinculado el 
comienzo del matrimonio con la compra de vivienda, lo que exige un esfuerzo todavía 
mayor, debido a la escalada de precios de la vivienda y a los actuales requisitos de acce-

  20-24 25-29 Total población 

Hombres       

1995 1,1(12,5) 4,6(11,6) 3,5(6,3) 

2001 2,3(48,9) 5,6(24,3) 4,7(9,6) 

Mujeres        

1985 0,5(2,1) 0,9(1,2) 0,8(1,1) 

1995 4,5(19,1) 5,5(8,5) 3,4(5,2) 

1999 2,7(34,0) 6,5(15,3) 4,1(6,9) 

2001 4,3(38,4) 6,9(18,8) 5,0(9,0) 
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so al crédito. Por último, se ha producido una revalorización de la soltería, entendida en 
muchos casos como garante de un mayor grado de autonomía personal. 
  
Atendiendo a los datos que  proporcionan los censos de población de los años 1991 y 
2001, se aprecia en nuestro país un cambio significativo en este sentido, con un incre-
mento superior al 8% en el índice de soltería y una disminución equivalente en el de 
jóvenes casados. En Aragón esta modificación ha sido algo inferior, en términos porcen-
tuales. Se ha pasado de un 80% de jóvenes solteros a un 87,2%, y de un 19,4% de jóve-
nes casados a un 12,2%. En 2001, había en nuestra Comunidad un 87,2% de jóvenes 
solteros, mientras que en el conjunto nacional este porcentaje ascendía al 86,2%. 
 
 
► TABLA 5.3 
Distribución porcentual de la juventud según estado civil. Aragón y España. Censos 1991 y 2001 
 

 

 Solteros/as Casados/as 

Divorciados/as, 
legalmente  
separados/as, 
viudos/as 

1991 80,0 19,4 0,6 

2001 87,2 12,2 0,6 Aragón 

Diferencia 2001-1991 7,2 -7,2 0,0 
1991 77,7 21,6 0,7 
2001 86,2 13,0 0,8 España 

Diferencia 2001-1991 8,5 -8,6 0,1 

   
  Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001. INE 

 
 
Esto lógicamente conlleva que el porcentaje de jóvenes solteros sea superior en Aragón que 
en el conjunto del país, y que se haya  incrementado durante el periodo analizado, ya que 
no ha habido diferencias sustanciales en lo que se refiere a jóvenes divorciados, legalmente 
separados o viudos. En el año 2001, el menor porcentaje de jóvenes solteros se registra en 
Ceuta y Melilla (81,9%) y el mayor en el País Vasco (91,9%). Se observa que las Comuni-
dades Autónomas con mayores porcentajes de soltería entre los jóvenes son, tras el País 
Vasco, Castilla y León (90,2%), Cantabria (88,7%), Navarra (88,3%), Asturias (88,2%), 
Madrid (88,1%) y a continuación Aragón (87,2%), todas por encima de la media española 
(86,2%).  
 
A partir de los mismos censos podemos observar la evolución de estos índices por sexos, 
comprobando que se sigue la misma tendencia para ambos. En el caso de las mujeres jóve-
nes, cuyos índices de soltería son inferiores a los generales por la habitual diferencia de 
edades entre los cónyuges, el incremento entre los años considerados fue del 10,2% en el 
conjunto nacional y del 9% en la Comunidad Autónoma de Aragón, habiéndose pasado en 
nuestro caso de un 74% de mujeres solteras en 1991 a un 83% en 2001 y, correlativamente, 
de un 25% de casadas a un 16%. 
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En el año 2001, las Comunidades con mayores índices de soltería femenina fueron País 
Vasco (88,9%), Castilla y León (86,9%), Comunidad de Madrid (85%), Cantabria (85%) y 
Principado de Asturias(84,6%). En el extremo contrario se encontraban Ceuta y Melilla 
(74,9%), Región de Murcia (77,3%), Islas Baleares (79,4%) y Castilla-La Mancha (79,9%). 
Podría concluirse que en la zona norte del país existen mayores niveles de soltería juvenil 
que en la zona sur y en las islas. 
 
 
► TABLA 5.4 
Distribución porcentual de las mujeres jóvenes según estado civil. Aragón y España. Censos 1991 y 2001 
 

 
 Solteras Casadas 

Divorciadas, 
legalmente  
separadas, viudas 

1991 74,0 25,2 0,8 
2001 83,0 16,1 0,9 Aragón 

Diferencia 2001-1991 9,0 -9,1 0,1 
1991 72,0 27,0 1,0 
2001 82,2 16,6 1,1 España 

Diferencia 2001-1991 10,2 -10,4 0,1 
     

  Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001. INE 
 
 

Por su parte, los índices de soltería de los hombres jóvenes han experimentado, en el perio-
do considerado, un incremento del 6,8% en el conjunto nacional y del 5,3% en Aragón, 
habiendo pasado en nuestro caso del 85,8% al 91,1%. En cuanto al porcentaje de jóvenes 
casados, éste ha pasado del 13,9% de 1991 al 8,6% de 2001. 
 
En 2001, los mayores índices de soltería masculina se registraron en País Vasco (94,7%), 
Castilla-León (93,4%), Cantabria (92,2%) y Navarra (91,9%). Por el contrario, los menores 
índices se dieron en la Región de Murcia (87,1%), Islas Baleares (87,9%), Ceuta y Melilla 
(88,6%) y Comunidad Valenciana (88,7%). 
 
 
► TABLA 5.5 
Distribución porcentual de los hombres jóvenes según estado civil, Aragón y España. Censos 1991 y 2001 
 

 

 Solteros Casados 

Divorciados, 
legalmente  
separados, 
viudos 

1991 85,8 13,9 0,3 
2001 91,1 8,6 0,3 Aragón 

Diferencia 2001-1991 5,3 -5,3 0,0 
1991 83,2 16,4 0,4 
2001 90,0 9,5 0,5 España 

Diferencia 2001-1991 6,8 -6,9 0,1 
   

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001. INE 
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La información que nos proporcionan los censos de población es muy útil a la hora de ana-
lizar el estado civil de la población joven aragonesa, pero tiene el inconveniente de que 
sólo alcanza hasta 2001. Para aproximarnos a la evolución posterior del número de matri-
monios jóvenes, nos fijamos en los datos hasta 2009 que proporciona el Instituto Nacional 
de Estadística. 
 
 
► TABLA 5.6 
Evolución de los matrimonios heterosexuales con el cónyuge de referencia menor de 30 años 
 

 Hombres Mujeres 

 
2001 2005 2009 Dif. % 2009/2001 2001 2005 2009 Dif. % 2009/2001 

Aragón 2737 2171 1302 -52,4 3809 3198 1990 -47,8 

España 109222 87870 52246 -52,2 141906 120098 76473 -46,1 
 

Fuente: INE 

 
 
El descenso en el número de matrimonios entre personas de distinto sexo ha sido muy simi-
lar en Aragón que en el conjunto de España, tanto para hombres como para mujeres meno-
res de 30 años (tomamos los matrimonios registrados durante el año, siendo menor de 30 
años al menos el cónyuge de referencia). Este descenso ha sido superior entre los hombres 
que entre las mujeres. 
 
El elevado descenso viene motivado en gran medida por el retraso en la edad de matrimo-
nio, y no sólo por la disminución de este tipo de uniones en la población de Aragón en ge-
neral (considerando el número de matrimonios para todas las edades, el descenso entre 
2001 y 2009 fue del 17%, según datos del Instituto Aragonés de Estadística). 
 
 
Evolución de la edad media al primer matrimonio y causas 
Como hemos visto, aparte de esta disminución en el número total de matrimonios, las pare-
jas que contraen matrimonio en la actualidad lo hacen en general a una edad más tardía, 
como puede apreciarse analizando la edad media del primer matrimonio (ver tabla 5.7). 
 
 
► TABLA 5.7 
Comparativa de la evolución de la edad media al primer matrimonio, Aragón y España 
 

  1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Aragón 28,65 29,82 30,62 31,02 31,02 31,22 31,78 32,10 32,27 32,47 32,66 

Hombres 
España 28,09 29,16 30,16 30,41 30,62 30,89 31,24 31,52 31,78 31,99 32,26 

Aragón 26,45 27,62 28,43 28,70 28,91 29,04 29,32 29,73 29,76 30,03 30,24 
Mujeres 

España 25,94 27,10 28,12 28,39 28,59 28,86 29,17 29,37 29,61 29,82 30,11 

 
Fuente: INE 
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Desde el año 1991 la edad media de matrimonio se ha retrasado en cuatro años, tanto para 
hombres como para mujeres, superando en la actualidad en todos los casos la edad de 30 
años. Así, ésta ha pasado a ser de 28 a 32 años en hombres, y de 26 a 30 en mujeres. En 
Aragón la edad media de matrimonio es históricamente algo más tardía que en el conjunto 
de España, manteniéndose en ambos territorios la diferencia media de 2 años entre hombres 
y mujeres. 
 
Considerando el segmento de población joven, objeto del presente estudio, es evidente que, 
atendiendo a las estadísticas oficiales sobre su estado civil, la mayor parte de ellos se en-
cuentra registrada como “soltero/a”, sobre todo si consideramos al conjunto de los jóvenes 
de 15 a 29 años, puesto que son contados los casos de matrimonios en menores de 20 años. 
Por ello, para poder comprender mejor la realidad actual, conviene analizar segmentos de 
edad menos amplios, como ya se hizo en apartados anteriores de este informe. En concreto, 
estudiaremos a continuación los índices de soltería (porcentaje de solteros en cada grupo de 
edad considerado, en cada ámbito geográfico) por grupos quinquenales de edad. 
 
 
► TABLA 5.8 
Índices de soltería por grupos quinquenales  de edad, Aragón y España. Censos 1991 y 2001 

 
         
  
  
  
  
  
 
   

Fuente: Censos de Población de 1991 y 2001. INE 

 
 
De esta forma se comprueba que el porcentaje de jóvenes solteros en Aragón era superior al 
nacional para todos los segmentos de edad, tanto en el censo de 1991 como en el de 2001. 
Como es lógico, conforme se incrementa la edad el índice de soltería disminuye. En el cen-
so de 1991 se aprecia una importante disminución de la soltería en el segmento superior de 
edades, diluyéndose considerablemente este efecto en el censo de 2001 y todavía más hasta 
la actualidad, debido al retraso en la edad media de los contrayentes y a la disminución de 
las uniones matrimoniales. 
 
Centrándonos en el más reciente de estos censos de población, veremos las implicaciones 
para hombres y mujeres jóvenes, pues como se ha comentado existen diferencias derivadas 
de la mayor o menor edad  de los contrayentes, frecuentemente inferior entre las mujeres. 
 
 
 
 

  Edades 1991 2001 Diferencia 2001-1991 
15-19 99,2 99,5 0,3 
20-24 88,5 95,0 6,5 Aragón 

25-29 52,8 72,1 19,3 
15-19 98,5 99,2 0,7 
20-24 84,6 93,9 9,3 España 

25-29 48,2 70,1 21,9 
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► TABLA 5.9 
Índices de soltería por grupos quinquenales  de edad en 2001, por sexos. Aragón y España 
 

  Edades Hombres Mujeres Dif. hombres-mujeres 
15-19 99,7 99,2 0,5 
20-24 97,6 92,4 5,2 Aragón 

25-29 79,8 63,7 16,1 
15-19 99,6 98,8 0,8 
20-24 96,6 91,0 5,6 España 

25-29 77,4 62,6 14,8 
 

Fuente: Censo de Población de 2001. INE 
 
 

Los índices de soltería de los jóvenes aragoneses superan en todos los casos a los índices 
nacionales, siendo menores en Aragón las diferencias entre hombres y mujeres desde los 15 
hasta los 19 y desde los 20 hasta los 24, y mayores entre los 25 y los 29 años, como puede 
apreciarse en la tabla. 
 
 
Tasas de nupcialidad 
La tasa de nupcialidad mide el número de cónyuges por cada mil habitantes, por lo que 
resulta muy útil a la hora de completar el análisis sobre el estado civil de la población jo-
ven. En concreto, emplearemos los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Es-
tadística por edades y por sexos, realizando una comparativa entre los años 2001 y 2009 
(último dato disponible).  
 
 
► TABLA 5.10 
Tasas de nupcialidad por edad (año a año) en Aragón. Censos 1991 y 2001 
 

  2001 2009 Diferencia 2009-2001 
15 años 0,09 0,00 -0,09 
16 años 0,25 0,26 0,01 
17 años 1,18 0,51 -0,67 
18 años 1,64 1,16 -0,48 
19 años 2,47 2,49 0,02 
20 años 3,92 3,17 -0,75 
21 años 7,45 4,35 -3,10 
22 años 12,05 5,48 -6,57 
23 años 19,64 7,73 -11,91 
24 años 29,63 10,99 -18,64 
25 años 42,16 18,69 -23,47 
26 años 54,20 23,80 -30,40 
27 años 60,82 30,71 -30,11 
28 años 63,54 35,41 -28,13 
29 años 57,88 39,39 -18,49 
30 años 48,36 36,76 -11,60 

 

Fuente: INE 
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En general, el número de matrimonios por cada mil habitantes ha disminuido en Aragón 
para todas las edades que venimos considerando integradoras de la juventud, con apenas 
dos excepciones, que no resultan significativas. Los mayores descensos se han registrado 
entre los 25 y los 28 años de edad, en consonancia con el conjunto del país. En el año 2001, 
la edad a la que más jóvenes contraían matrimonio correspondía a los 28 años (63 de cada 
mil jóvenes de esa edad), mientras que en 2009 dicha edad se ha retrasado hasta los 29 años 
(39 de cada mil). Estos datos son coherentes con el retraso en la edad media de los contra-
yentes y la disminución en el número de matrimonios totales, que ya hemos analizado con 
anterioridad. 
 
En cuanto a la evolución de la tasa de nupcialidad para los distintos sexos, contamos con 
los siguientes datos: 
 
   
► TABLA 5.11 
Tasas de nupcialidad femenina por edad (año a año) en Aragón. Censos 1991 y 2001 
 

  2001 2009 Diferencia 2009-2001 
15 años 0,18 0,00 -0,18 
16 años 0,51 0,54 0,03 
17 años 1,78 0,88 -0,90 
18 años 2,62 1,37 -1,25 
19 años 4,07 3,81 -0,26 
20 años 5,88 4,14 -1,74 
21 años 11,72 6,37 -5,35 
22 años 17,85 8,68 -9,17 
23 años 30,26 10,97 -19,29 
24 años 42,56 16,58 -25,98 
25 años 57,23 25,14 -32,09 
26 años 69,53 31,53 -38,00 
27 años 71,00 38,41 -32,59 
28 años 64,61 43,16 -21,45 
29 años 54,76 43,55 -11,21 
30 años 42,23 41,42 -0,81 

             
Fuente: INE 
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► TABLA 5.12 
Tasas de nupcialidad masculina por edad (año a año) en Aragón. Censos 1991 y 2001 
 

  2001 2009 Diferencia 2009-2001 
15 años 0,00 0,00 0,00 
16 años 0,00 0,00 0,00 
17 años 0,61 0,17 -0,44 
18 años 0,72 0,97 0,25 
19 años 0,96 1,25 0,29 
20 años 2,07 2,25 0,18 
21 años 3,41 2,44 -0,97 
22 años 6,57 2,46 -4,11 
23 años 9,68 4,69 -4,99 
24 años 17,61 5,79 -11,82 
25 años 28,22 12,74 -15,48 
26 años 40,07 16,74 -23,33 
27 años 51,47 23,70 -27,77 
28 años 62,56 28,36 -34,20 
29 años 60,75 35,63 -25,12 
30 años 54,01 32,59 -21,42 

          
Fuente: INE 

 
 
La tasa de nupcialidad femenina en la Comunidad Autónoma de Aragón ha experimentado 
un descenso generalizado para todas las edades de la juventud aragonesa, con la única ex-
cepción de los 16 años, cuya variación no se puede considerar significativa. Por su parte, la 
tasa masculina presenta variaciones algo más irregulares, aunque en general, sobre todo en 
las edades con mayor frecuencia de matrimonios, presenta disminuciones. Se observa asi-
mismo que, para cada año, la tasa femenina es superior a la masculina, debido a la mayor 
precocidad de las mujeres en la entrada al matrimonio. 
 
En el año 2001, la edad a la que más mujeres contraían matrimonio correspondía a los 27 
años (71 de cada mil mujeres de esa edad), mientras que en 2009 dicha edad es de 29 años 
(43 de cada mil). En el caso de los hombres la mayor frecuencia se registraba, en 2001, a la 
edad de 28 años (62 de cada mil jóvenes de esa edad), mientras que en 2009 se ha produci-
do un retraso hasta los 29 (35 de cada mil). 
 
El retraso en la edad media a la que los jóvenes contraen matrimonio, que en la actualidad 
es, tanto para hombres como para mujeres, superior a los 30 años, conlleva que las tasas de 
nupcialidad en los mayores de esta edad se hayan incrementado, en términos generales, 
durante los últimos años.  
 
 
Matrimonios homosexuales 
La entrada en vigor el 3 de julio de 2005 de la Ley 13/2005 reguló los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, favoreciendo la igualdad de derechos y la normalización plena de 
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las parejas homosexuales. Recogemos en la tabla 5.13 los matrimonios homosexuales cele-
brados en Aragón desde la aprobación de dicha ley, tanto para la población total como para 
la población joven. 
 
 
► TABLA 5.13 
Evolución de los matrimonios homosexuales en Aragón 
 

 2005* 2006 2007 2008 2009 
Matrimonios entre hombres           
Total 11 56 23 26 24 
Al menos un cónyuge <30 años 1 17 13 6 19 
Matrimonios entre mujeres           
Total 4 23 15 14 25 
Al menos una cónyuge <30 años 3 7 5 11 14 

 
             Fuente: INE 

* Los matrimonios de 2005 recogen los datos desde el 3 de julio, día de entrada en vigor de la Ley 13/2005 

    
 
Se aprecia una mayor proporción de matrimonios homosexuales entre hombres que entre 
mujeres tanto en la población total como en la población joven, siendo ésta del 63% y del 
58% en hombres, y del 37% y 42% en mujeres, respectivamente. Un 40% de los matrimo-
nios entre hombres se celebra con al menos uno de los cónyuges menor de 30 años, siendo 
este porcentaje del 50% en el caso de las mujeres, con datos hasta 2009. No se aprecia nin-
guna tendencia clara a lo largo del periodo considerado. 
 
 
Separaciones y divorcios 
Una vez analizada la evolución de las uniones matrimoniales a lo largo del presente siglo, 
conviene hacer hincapié en los cambios que han tenido lugar en las disoluciones matrimo-
niales, que pueden dividirse en nulidades, separaciones y divorcios. Existen distintos facto-
res que confluyen en esta materia, como son los cambios legislativos que facilitan o dificul-
tan la disolución, el cambio de valores hacia un mayor individualismo… 
 
En cuanto a los cambios legislativos, el hito fundamental fue la aprobación en 2005 de la 
Ley conocida como del divorcio exprés (Ley 15/2005 de 8 de julio de 2005), sustituyendo a 
la anterior ley del divorcio de 1981. Los cambios con respecto a la anterior legislación se 
fundamentan principalmente en un recorte en los plazos de tramitación y en la no obligato-
riedad de separación previa para iniciar el proceso de divorcio.  
 
Analizaremos la evolución de las disoluciones tomando los datos correspondientes a 2001, 
2005 (año de aprobación de la ley) y 2009, siendo éste el dato más reciente disponible a la 
hora de elaborar este informe. Si bien el INE proporciona datos desglosados de las nulida-
des, separaciones y divorcios, comenzaremos presentando los datos totales, con el objetivo 
de lograr un análisis de conjunto. Además, el número de nulidades matrimoniales apenas 
resulta representativo en el conjunto total.  
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Presentamos, a continuación, los datos en función de cada uno de los cónyuges con sus 
respectivos grupos de edad: 
 
 
► TABLA 5.14 
Evolución de las disoluciones matrimoniales juveniles tomando a los hombres como referencia. Aragón y España 
 

  2001 2005 2009 Dif. 2009-2001 
< 18  0 0 0 0 (0%) 
19-24 20 14 18 -2 (-10%) 

25-29 158 166 115 -43 (-27%) 
Aragón 

Total jóvenes 178 180 133 -45 (-25%) 
< 18  2 13 1 -1 (-50%) 
19-24 1021 844 541 -480 (-47%) 

25-29 7582 7827 4638 -2944 (-39%) 
España 

Total jóvenes 8605 8684 5180 -3425 (-40%) 

     
             Fuente: Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. INE 

 
 
Tomando como referencia a los hombres menores de 30 años, tanto en Aragón como en el 
conjunto de España se produjo un leve incremento entre los años 2001 y 2005, propiciado 
por el incremento en los divorcios. Posteriormente la evolución ha sido decreciente tanto en 
Aragón como en el conjunto del país, siendo inferior el descenso en nuestra comunidad.  
 
Este descenso en el número de disoluciones matrimoniales entra dentro de lo esperable, al 
haberse reducido la precocidad en la entrada al matrimonio y la preferencia por este tipo de 
uniones. 
 
 
► TABLA 5.15 
Evolución de las disoluciones matrimoniales juveniles tomando a las mujeres como referencia. Aragón y España 
 

     2001 2005 2009 Dif. 2009-2001 
< 18  0 0 0 0 (0%) 
19-24 75 45 39 -36 (-48%) 

25-29 267 345 192 -75 (-28%) 
 Aragón 

Total jóvenes 342 390 231 -111 (-32%) 
< 18  23 23 9 -14 (-61%) 
19-24 3087 2654 1660 -1427 (-46%) 

25-29 12933 13849 8374 -4559 (-35%) 
España 

Total jóvenes 16043 16526 10043 -6000 (-37%) 

  
               Fuente: Estadística de nulidades, separaciones y divorcios. INE 
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En el caso de las mujeres, también se registró un incremento en el número de disoluciones 
matrimoniales entre 2001 y 2005, ocasionado por el incremento en los divorcios. Compa-
rando los datos de 2001 y 2009, se ha producido una disminución en ambos territorios, me-
nor en el caso de Aragón, al igual que sucedía en el caso de los hombres jóvenes. 
 
Las mayores concentraciones de disoluciones matrimoniales se dan, como es lógico, entre 
los 25 y los 29 años, tanto para hombres como para mujeres, explicándose el hecho de que 
las cifras femeninas sean aproximadamente el doble que las masculinas por la mayor pre-
cocidad (menor edad media) de éstas a la hora de contraer matrimonio. 
 
No conviene ignorar, al observar la evolución general de las rupturas matrimoniales, la 
variación relativa entre separaciones y divorcios (los datos de nulidades son poco represen-
tativos para el conjunto), puesto que la nueva ley de 2005 introdujo importantes modifica-
ciones en este sentido. Es decir, dentro de la disminución en el número total de disolucio-
nes, los divorcios han aumentado, si bien no tanto como han disminuido las separaciones. 
En la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha producido un importante desplazamiento de 
las separaciones a los divorcios. Si en 2001 las separaciones representaban el 75% del total 
de sentencias judiciales en las que el cónyuge de referencia es el hombre, en 2009 ese por-
centaje no llega al 10%. En el caso de las mujeres, dicho porcentaje ha pasado de ser el 
70% en 2001 a ser el 8% en 2009. 
 
Por supuesto, esta comparativa general no nos permite sacar conclusiones sobre la mayor o 
menor disposición a disolver el matrimonio por parte de la juventud actual, ya que el re-
traso en la edad media de entrada y la menor preferencia por este tipo de uniones llevan por 
sí solas a que el número total de disoluciones disminuya. Por lo tanto, será de utilidad ana-
lizar un indicador de tipo tasa, en concreto la tasa de ruptura matrimonial, que representa el 
porcentaje de  jóvenes casados que disuelve su matrimonio, ya sea mediante separación o 
mediante divorcio.  
 
 
► TABLA 5.16 
Evolución de las tasas de ruptura matrimonial entre los menores de 30 años, Aragón y España 
 

 Hombres Mujeres 
 2001 2009 Dif.  2009 - 2001 2001 2009 Dif.  2009 - 2001 
Aragón 6,47% 10,21% 3,74% 8,95% 11,60% 2,65% 

España 7,85% 9,88% 2,03% 11,32% 13,10% 1,78% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INE 

 
 
A la vista de estos datos sí podemos afirmar que, aparte de haberse retrasado la edad media 
de entrada al matrimonio y de haberse reducido el número de matrimonios totales, se ha 
incrementado el porcentaje de uniones conyugales que terminan en ruptura antes de los 30 
años del cónyuge de referencia, siendo además este incremento superior en la Comunidad 
Autónoma de Aragón que en el conjunto del país. 
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En 2001, el porcentaje de hombres menores de 30 años separados o divorciados, de entre 
todos los que estaban o habían estado casados, era en Aragón del 6,47% (inferior al 7,85% 
de España), mientras que en 2009 dicha tasa ha aumentado en Aragón hasta el 10,21% (su-
perior al 9,88% del conjunto del país). 
 
En el caso de las mujeres jóvenes de Aragón, las que estaban separadas o divorciadas en 
2001 representaban el 8,95% de las que estaban o habían estado casadas (inferior al 
11,32% de España), mientras que en 2009 esta tasa ha aumentado en Aragón hasta el 
11,60% (también inferior al 13,10% del conjunto del país). 
 
Las tasas de ruptura matrimonial entre las mujeres jóvenes son superiores a las de los hom-
bres jóvenes, fruto de su mayor precocidad (menor edad media) en la entrada al matrimo-
nio, que lleva a que el diferencial se refleje en un segmento de edad superior en los hom-
bres. En concreto, dicho diferencial es del 1,39% en Aragón, y del 3,22% en España.  
 
 
5.3. Maternidad/paternidad de la juventud aragonesa 

 
Más allá del estado civil de los jóvenes, interesa conocer la evolución de la edad media a la 
que las mujeres aragonesas tienen su primer hijo. Para ello presentamos los datos más sig-
nificativos que, dentro de los Indicadores Demográficos Básicos, proporciona el Instituto 
Nacional de Estadística, contextualizados en el conjunto nacional y teniendo en cuenta la 
nacionalidad de la madre, por su destacada influencia. 
 
La edad media a la que las mujeres aragonesas tienen su primer hijo es de 29,3 años, algo 
inferior a los 30 años de la media española. Esto es así a pesar de que las madres de origen 
extranjero son en el conjunto nacional algo más precoces que en Aragón, consecuencia de 
la mayor precocidad relativa de las madres de origen no extranjero, que adelantan en más 
de un año, en términos relativos medios, su decisión de ser madres. No obstante, desde el 
año 2002 todas las edades consideradas han experimentado un crecimiento, que es superior 
en el caso de Aragón. La edad media a la que las madres de origen extranjero tienen su 
primer hijo es muy inferior a la característica de las de origen no extranjero, adelantándose 
a éstas 3,8 años en Aragón y 5,35 años en España. 
 
 
► TABLA 5.17 
Evolución de la edad media de la madre al nacimiento del primer hijo, Aragón y España 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Media 
Total Aragón 29,18 29,24 29,29 29,34 29,32 29,45 29,30 29,60 29,34 
De madre española 29,52 29,65 29,78 29,89 29,94 30,18 30,14 30,37 29,93 
De madre extranjera 26,02 26,09 26,15 26,10 26,09 26,17 26,06 26,54 26,15 
Total España 29,97 30,09 30,20 30,14 29,91 29,78 29,59 30,01 29,96 
De madre española 30,54 30,75 30,92 31,01 30,93 31,15 31,13 31,42 30,98 
De madre extranjera 25,19 25,65 25,98 25,72 25,91 25,28 25,33 26,02 25,63 

     
Fuente: INE 
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Este retraso en la edad de primomaternidad viene motivado, en gran medida, por la mayor 
inversión educativa de la juventud actual, así como por la menor estabilidad laboral y las 
dificultades de acceso a una vivienda propia. Al mismo tiempo, muchos jóvenes postergan 
su decisión de ser padres para poder disfrutar durante más tiempo de las libertades asocia-
das a su condición. No obstante, está contrastado que en países que gozan de políticas de 
conciliación familiar y laboral más avanzadas se ha producido una mejoría en las tasas de 
natalidad y en la edad de maternidad, políticas que deben seguir mejorándose tanto en 
nuestro país como en nuestra Comunidad Autónoma, lo que permitirá paliar el gran pro-
blema del envejecimiento demográfico. Volveremos sobre este tema en el apartado corres-
pondiente a las mujeres jóvenes aragonesas. 
 
Si bien se ha retrasado la edad media al nacimiento del primer hijo, por el hecho de que 
muchas madres tienen a su primer hijo tras haber cumplido los 30 años, también se ha pro-
ducido un aumento en el número de hijos nacidos de madres jóvenes, analizando los datos 
del INE desde 2001. En la tabla 5.18 puede apreciarse esta notable evolución, en gran me-
dida propiciada por los nacidos de madres de origen extranjero. Teniendo en cuenta los tres 
grupos de edad juveniles, este incremento ha sido del 16% en Aragón, especialmente signi-
ficativo al contrastarlo con la disminución del 15,5% experimentada en el conjunto nacio-
nal. Aún así, la tasa de natalidad de la población aragonesa continúa siendo inferior a la del 
conjunto nacional. En concreto, la tasa aragonesa fue en 2009 igual a 9,9, mientras que  en 
España fue 10,75. En ambos casos se produjo un descenso en dicha tasa entre 2008 y 2009, 
acabando así con la tendencia creciente observada desde comienzos de siglo. 
 
 
► TABLA 5.18 
Evolución del número de nacidos de madres menores de 30 años, por grupos de edad. Aragón  
 

  2001 2005 2009 2009-2001(%) 
15-19 197 228 315 59,90 
20-24 811 822 1176 45,01 

25-29 2446 2655 2519 2,98 

Total 15-29 3454 3705 4010 16,10 
          

         Fuente: INE 
 
 
Al hilo de lo comentado sobre los cambios que está experimentando la sociedad hacia una 
mayor flexibilización de la familia, resulta muy indicativa la evolución de los nacimientos 
atendiendo al estado civil de la madre. Como se aprecia en la gráfica 5.1, la proporción de 
nacidos de madre no casada alcanzó el 30% en Aragón en 2009, algo por debajo del 34% 
del conjunto nacional. La tendencia ha sido claramente creciente en ambos territorios, con 
un importante aumento en el año 2008. 
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► GRÁFICA 5.1 
Evolución de la proporción de nacidos de madre no casada (por cada 100 nacidos). Aragón y España 
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Fuente: INE 

 
 
 
5.4. Familias monoparentales 

 
Por último, no queremos dejar de apuntar brevemente los datos relativos a la monoparenta-
lidad en Aragón. Es amplia la casuística que deriva en núcleos familiares monoparentales, 
desde la decisión personal hasta la ruptura o separación, el divorcio o la viudedad. El caso 
más habitual es el del núcleo constituido por la madre y sus hijos, que representa en la ac-
tualidad, según datos del Instituto de la Mujer, en torno a un 90 % del total de hogares mo-
noparentales (teniendo en cuenta los hogares en los que el padre o la madre es menor de 45 
años en España). 
 
En la tabla 5.19 se recogen los datos del Censo 2001 por edades del padre o de la madre. 
 
 
► TABLA 5.19 
Núcleos monoparentales según edad de la madre o del padre en Aragón. Censo 2001 
 

  Ambos Madre con hijo/s Padre con hijo/s 
  Núcleos % Núcleos % Núcleos % 

Total 46678   36799   9879   

15-34 4884 10,5 3980 10,7 904 9,2 
35-64 25745 55,2 20104 54,7 5641 57,1 

65 o más 16049 34,4 12715 34,6 3334 33,7 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. IAEST 
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En la tabla 5.20 ampliamos esta información censal, atendiendo al estado civil de la madre 
o del padre de referencia. 
 
 
► TABLA 5.20 
Núcleos monoparentales según el estado civil de la madre o del padre en Aragón. Censo 2001 
 

  MADRE CON HIJOS PADRE CON HIJOS 
  Núcleos % Núcleos % 

De 15 a 34 años 3980 100 904 100 

Solteras/os 1133 28,5 259 28,7 
Casadas/os 1657 41,6 569 62,9 
Viudas/os 134 3,4 14 1,5 
Separadas/os 770 19,3 48 5,3 
Divorciadas/os 286 7,2 14 1,5 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. IAEST 

 
 
La extensión de los núcleos monoparentales desde el año 2001 ha sido más que notable, 
consecuencia de la casuística mencionada así como del avance social y de la flexibilización 
del modelo familiar. Sirva para aproximarnos a la situación actual en nuestra Comunidad la 
siguiente estadística recogida por el Instituto de la Mujer. El mayor incremento se ha regis-
trado, desde el año 2002, en los núcleos monoparentales de menor edad (padre o madre 
menor de 45 años). 
 
 
► TABLA 5.21 
Evolución de los núcleos monoparentales según edad del padre o la madre en España 
 

  2002 2004 2006 2008 2010* 

Total (en miles) 303,2 307,2 393,3 451,5 530,1 

Menores de 45 años 200,1 212,8 270,6 301,2 370,25 

De 45 a 59 años 100,2 89,5 119,8 148,8 156,1 

60 y más años 2,9 4,9 2,9 1,5 3,7 
 

Fuente: Instituto de la Mujer 
* Primer y segundo trimestres de 2010 
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6666....    
SALUD 

 
 
 
En el presente apartado analizaremos el estado de salud de la población joven aragone-
sa, basándonos en los datos secundarios de mayor actualidad disponibles. Es sabido que 
la juventud goza, por lo general, de un mejor estado de salud que otros segmentos de 
población de mayor edad pero, al mismo tiempo, existen determinadas conductas de 
riesgo que son más frecuentes en este colectivo, por lo que conviene estudiar ambos 
aspectos. 
 
 
6.1. La mortalidad juvenil y sus causas 

 
En primer lugar, nos centraremos en los datos referentes a la mortalidad juvenil y sus 
causas que nos proporciona el INE, por grupos quinquenales de edad.  
 
Tasas de mortalidad juvenil 
Dada la importancia de estos datos, y con el objetivo de conocer si se está avanzando 
hacia su deseable reducción (a poder ser, hacia su eliminación), presentamos en el si-
guiente gráfico la evolución de las tasas de mortalidad desde comienzos del presente 
siglo. Como ya se ha hecho en anteriores apartados, nos centramos en un indicador de 
tipo tasa, por ser  más representativo.  
 
 
► GRÁFICA 6.1 
Evolución de la tasa de mortalidad por grupos quinquenales de edad. Aragón* 
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Fuente: Movimiento natural de la población. Padrón municipal. INE 

* Fallecidos por cada mil personas del grupo de edad 
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Dicha tasa se ha visto reducida para todos los grupos de edad juvenil a lo largo del pe-
riodo considerado. Si en 2001 el grupo de edad de mayor mortandad era el de 20 a 24 
años, esta tendencia se ha invertido desde el año 2004, en el que el grupo de mayor ries-
go pasó a ser el que comprende desde los 25 hasta los 29 años.  
 
 
► TABLA 6.1 
Evolución de la tasa de mortalidad por grupos  de edad. Aragón y España 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

De 15 a 19 años 0,37 0,48 0,39 0,46 0,46 0,15 0,30 0,30 0,29 
De 20 a 24 años 0,66 0,64 0,69 0,61 0,35 0,34 0,29 0,37 0,35 

De 25 a 29 años 0,58 0,60 0,59 0,63 0,50 0,36 0,39 0,44 0,39 

Total 15-29 años Aragón 0,55 0,57 0,56 0,56 0,42 0,29 0,33 0,37 0,33 
Total 15-29 años España 0,54 0,53 0,52 0,49 0,45 0,42 0,41 0,38 0,34 

 

Fuente: Movimiento natural de la población. Padrón municipal. INE 

 
 
Comparando dicha tasa con la del conjunto nacional, se aprecia una mejoría relativa 
entre los jóvenes aragoneses, al haber pasado en 2004 a tener valores inferiores, como 
puede observarse en la tabla. No obstante, en el conjunto nacional la mortalidad juvenil 
no ha dejado de disminuir desde comienzos de siglo, mientras que en nuestra Comuni-
dad Autónoma se registran más oscilaciones, habiéndose marcado el mínimo en el año 
2006. 
 
Desglosando esta información por sexos, se constata una incidencia mucho menor entre 
la población femenina, tanto en el conjunto nacional como en Aragón, con valores muy 
cercanos entre ambos territorios. La longevidad femenina es superior a la masculina, 
incurriendo por lo general en menos conductas de riesgo (en este mismo apartado inci-
diremos en las distintas conductas, fundamentales a la hora de comprender el estado de 
salud juvenil). Parece que la tasa de mortalidad juvenil femenina se ha estabilizado en el 
0,2 por mil (o lo que es lo mismo, dos de cada diez mil). Se trata de un ámbito en el que 
se ha avanzado muchísimo gracias al desarrollo higiénico y médico-científico, por lo 
que es posible minimizar este riesgo si somos capaces de concienciar realmente a los 
jóvenes (así como al conjunto de la población) de los riesgos inherentes a conductas 
temerarias, de la necesidad de acudir al médico ante la presencia de determinados sín-
tomas, etc.  Se ha hecho mucho en este sentido por parte de los distintos agentes en pre-
vención y concienciación, y debe seguir haciéndose, comenzando desde los centros 
educativos. 
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► TABLA 6.2 
Evolución de la tasa de mortalidad femenina por grupos de edad. Aragón y España 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

De 15 a 19 años 0,16 0,26 0,40 0,24 0,25 0,07 0,14 0,24 0,21 
De 20 a 24 años 0,35 0,20 0,37 0,21 0,12 0,16 0,20 0,09 0,30 

De 25 a 29 años 0,33 0,35 0,26 0,32 0,30 0,19 0,28 0,28 0,16 

Total 15-29 años Aragón 0,29 0,27 0,33 0,26 0,22 0,15 0,21 0,20 0,20 
Total 15-29 años España 0,28 0,27 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,20 0,20 

 
Fuente: Movimiento natural de la población. Padrón municipal. INE 

 
 
Entre la población juvenil femenina, la mayor tasa de mortalidad se registra entre los 25 
y los 29 años, si tomamos la media de los valores anuales analizados, aunque en 2009 la 
incidencia fue superior entre los 20 y los 24 años. Por su parte, las tasas medias de mor-
talidad masculinas son muy similares para estos dos grupos de edad. A este respecto, 
será interesante conocer las principales causas, pues permitirán explicar por qué afectan 
más a unos segmentos de edad que a otros. Siendo la siniestralidad al volante la primera 
causa de muerte, resulta lógico que las menores tasas se registren entre los 15 y los 19 
años de edad, aunque el acompañante sigue estando al menos tan expuesto como el 
conductor. No obstante, es necesario seguir concienciando a los jóvenes de la completa 
incompatibilidad entre el consumo de alcohol y otras sustancias y la conducción, aca-
bando con la tolerancia que sigue existiendo.  
 
 
► TABLA 6.3 
Evolución de la tasa de mortalidad masculina por grupos de edad. Aragón y España 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

De 15 a 19 años 0,57 0,69 0,38 0,67 0,66 0,23 0,46 0,35 0,37 
De 20 a 24 años 0,95 1,05 0,98 0,99 0,57 0,50 0,38 0,63 0,41 

De 25 a 29 años 0,80 0,83 0,89 0,91 0,69 0,50 0,49 0,59 0,60 

Total 15-29 años Aragón 0,79 0,85 0,77 0,85 0,61 0,42 0,44 0,52 0,44 
Total 15-29 años España 0,78 0,78 0,76 0,71 0,67 0,61 0,61 0,55 0,47 

 
Fuente: Movimiento natural de la población. Padrón municipal. INE 

 
 
Basándonos en los últimos datos publicados por el INE, correspondientes al año 2009, 
la mayor diferencia por sexos se da entre los 25 y los 29 años, y la menor entre los 20 y 
los 24. Asimismo, la diferencia fue superior en el conjunto nacional que en Aragón, 
debido a la mayor incidencia entre los hombres. 
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► TABLA 6.4 
Diferencia entre las tasas de mortalidad juvenil masculina y femenina. Aragón y España, 2009 
 

  Hombres Mujeres Diferencia H/M 
De 15 a 19 años 0,37 0,21 0,16 
De 20 a 24 años 0,41 0,30 0,11 

De 25 a 29 años 0,60 0,16 0,44 

Total 15-29 años Aragón 0,44 0,20 0,24 
Total 15-29 años España 0,47 0,20 0,27 

 
Fuente: Movimiento natural de la población. Padrón municipal. INE 

 
 
Tasas de mortalidad juvenil por causas básicas 
Aparte de las tasas de mortalidad, nos interesa conocer las principales causas de morta-
lidad, al ser este conocimiento el que va a permitir avanzar en la prevención, y siendo 
estas causas características de cada grupo de edad. En concreto, es obvio que la inciden-
cia de enfermedades relacionadas con la vejez y, en general, con el desgaste físico, va a 
ser poco o nada representativa en comparación con los segmentos poblacionales de ma-
yor edad. En la siguiente tabla presentamos la distribución porcentual de los falleci-
mientos según haya sido su causa básica, en concreto de los correspondientes al año 
2008, por ser el último dato desglosado publicado por el INE en el momento de realizar 
este estudio. 
 
 
► TABLA 6.5 
Distribución porcentual de las defunciones de jóvenes por causa de muerte. Aragón y España, 2008 
 

  Aragón España Diferencia 
Accidentes de tráfico vehículos motor 24,14 24,44 -0,30 

Suicidio y lesiones autoinfligidas 12,64 11,23 1,41 

Tumores 11,49 13,36 -1,87 

Enfermedades S. Respiratorio 10,34 3,81 6,53 

Enfermedades S. Circulatorio 6,90 6,91 -0,01 

Enfermedades S. Nervioso y órganos de los sentidos 2,30 4,70 -2,40 

Enfermedades Infecciosas y parasitarias (incluye sida 
y portador VIH+) 2,30 2,48 -0,18 

Agresiones(Homicidios) 2,30 2,69 -0,39 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 1,15 4,67 -3,52 
 

Fuente: Defunciones por CCAA de residencia y causa (lista reducida). INE 

 
 
Prácticamente una cuarta parte de los fallecimientos se debe a accidentes de tráfico, 
tanto para el conjunto nacional como para Aragón (la cifra total de fallecimientos fue en 
2008 de 87 personas jóvenes en Aragón y de 3.384 en el conjunto de España). De las 
restantes causas básicas principales, llama la atención la mayor incidencia de los falle-
cimientos por enfermedades del sistema respiratorio (asma, insuficiencia respiratoria…) 
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en Aragón, sucediendo lo contrario con las enfermedades del sistema nervioso y con los 
síntomas, signos y hallazgos anormales (paro cardíaco, muerte sin asistencia…).  
 
Una vez conocida la distribución porcentual, veremos las tasas de mortalidad según las 
causas. En concreto, analizaremos las tasas por cada 100.000 habitantes, ya que nos 
aportan cifras de mayor claridad. En cuanto a la mayor o menor incidencia con respecto 
al conjunto nacional, sucede lo mismo que hemos comentado anteriormente.  
 
 
► TABLA 6.6 
Tasas de mortalidad juvenil según causas. Aragón y España, 2008 (por 100.000 habitantes de 15 a 29 años) 
 

  Aragón España Diferencia 

Accidentes de tráfico vehículos motor 8,84 9,28 -0,44 

Suicidio y lesiones autoinfligidas 4,63 4,27 0,36 

Tumores 4,21 5,07 -0,86 

Enfermedades S. Respiratorio 3,79 1,45 2,34 

Enfermedades S. Circulatorio 2,53 2,63 -0,10 

Enfermedades S. Nervioso y órganos de los sentidos 0,84 1,78 -0,94 

Enfermedades Infecciosas y parasitarias(incluye sida y portador 
VIH+) 0,84 0,94 -0,10 

Agresiones(Homicidios) 0,84 1,02 -0,18 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 0,42 1,77 -1,35 

Tasa mortalidad 15-29 36,62 37,99 -1,37 
 

Fuente: Defunciones por CCAA de residencia y  causa (lista reducida). Padrón Municipal 2008. INE 
 
 
Las tasas de mortalidad juvenil masculinas fueron superiores a las femeninas para todos 
los casos en el conjunto del país, mientras que en Aragón sucedió lo contrario con las 
enfermedades del sistema nervioso y con las enfermedades infecciosas y parasitarias, si 
bien esta última es poco representativa como causa de muerte. 
 
 
► TABLA 6.7 
Tasas de mortalidad juvenil  femenina según causas. Aragón y España, 2008 (por 100.000 habitantes de 15 a 29 años) 
 

  Aragón España Diferencia 
Accidentes de tráfico vehículos motor 3,51 3,07 0,44 

Suicidio y lesiones autoinfligidas 1,76 1,66 0,10 

Tumores 3,51 4,30 -0,79 

Enfermedades S. Respiratorio 2,63 0,83 1,80 

Enfermedades S. Circulatorio 1,76 1,85 -0,09 

Enfermedades S. Nervioso y órganos de los sentidos 1,76 1,34 0,42 

Enfermedades Infecciosas y parasitarias(incluye sida y portador 
VIH+) 0,88 0,74 0,14 

Agresiones(Homicidios) 0,00 0,55 -0,55 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 0,00 0,72 -0,72 

Tasa mortalidad 15-29 20,19 19,93 0,26 
 

Fuente: Defunciones por CCAA de residencia y  causa (lista reducida). Padrón Municipal 2008. INE 
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Las causas de muerte más habituales no son necesariamente las mismas entre hombres y 
mujeres, como puede comprobarse, por ejemplo, en el hecho de que los tumores hayan 
tenido una incidencia idéntica a los accidentes de tráfico entre la población femenina 
juvenil aragonesa, y superior en el conjunto del país. 
 
 
► TABLA 6.8 
Tasas de mortalidad juvenil  masculina según causas. Aragón y España, 2008 (por 100.000 habitantes de 15 a 29 años) 
 

  Aragón España Diferencia 

Accidentes de tráfico vehículos motor 13,75 15,16 -1,41 

Suicidio y lesiones autoinfligidas 7,28 6,73 0,55 

Tumores 4,85 5,81 -0,96 

Enfermedades S. Respiratorio 4,85 2,03 2,82 

Enfermedades S. Circulatorio 3,23 3,36 -0,13 

Enfermedades S. Nervioso y órganos de los sentidos 0,00 2,21 -2,21 

Enfermedades Infecciosas y parasitarias(incluye sida y portador 
VIH+) 0,81 1,14 -0,33 

Agresiones(Homicidios) 1,62 1,46 0,16 

Síntomas, signos y hallazgos anormales 0,81 2,77 -1,96 

Tasa mortalidad 15-29 51,75 55,07 -3,32 
 

Fuente: Defunciones por CCAA de residencia y  causa (lista reducida). Padrón Municipal 2008. INE 

 
 
Accidentes de tráfico 
Por su especial gravedad, nos centraremos a continuación en los accidentes de tráfico, 
que como hemos visto continúan siendo la primera causa de muerte juvenil.  
 
 
► GRÁFICA 6.2 
Evolución de la mortalidad juvenil (15-29) en accidentes de tráfico, Aragón 
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Fuente: INE 

 
 
Con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, vemos que la evolu-
ción está siendo positiva, reduciéndose el número total de jóvenes fallecidos en acciden-
tes de tráfico (lo mismo sucede con la población en general). El descenso más significa-
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tivo tuvo lugar con la aprobación del carné de conducir por puntos en julio de 2006 
(permitiendo sancionar no sólo de forma económica a los conductores temerarios y/o 
reincidentes), así como con las campañas preventivas. Tanto la siniestralidad masculina 
como la femenina registraron sus valores mínimos en 2008. Según el Balance de la Di-
rección General de Tráfico, la siniestralidad en carretera ha continuado reduciéndose en 
2009 y 2010, siendo 15 el número de fallecidos en este último año entre los 18 y los 24 
años de edad, y 9 entre los 25 y los 34 años. 
 
 
6.2. Conductas de riesgo 

 
Además de analizar los datos referentes a la mortalidad y sus causas, que nos propor-
ciona el Instituto Nacional de Estadística, conviene que nos detengamos en las conduc-
tas de riesgo en que incurren los jóvenes aragoneses, ya que no se trata de hechos aisla-
dos, sino que habitualmente se encuentran en el origen de otros problemas de mayor 
gravedad, como son los accidentes de tráfico, las enfermedades del sistema respiratorio, 
etc. 
 
 
6.2.1. Tabaco, alcohol y drogas 
 
Debido a la especial relevancia que a día de hoy continúan teniendo estos consumos, en 
la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 que elabora el Ministerio de Sanidad y 
Política Social se ha querido resaltar a los jóvenes (junto con la población infantil y ado-
lescente) como una de las poblaciones diana a las que prestar una particular atención. 
 
A partir de los datos de la Encuesta sobre drogas a la población escolar de Aragón del 
año 2008, realizada a partir de una muestra representativa de jóvenes de 14 a 18 años, 
nos será posible conocer la mayor o menor precocidad y la prevalencia en el consumo 
de diferentes sustancias, dado el elevado porcentaje de jóvenes que cursa Enseñanzas 
Secundarias. También disponemos, para dicho segmento de edades, de los datos prove-
nientes de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 
(ESTUDES) y, para todas las edades, de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Dro-
gas en España (EDADES). 
 
Tabaco 
Por su mayor difusión y aceptación social, vamos a ocuparnos en primer lugar del con-
sumo de las llamadas drogas legales que, a pesar de las sucesivas campañas preventi-
vas, no logra remitir en nuestra Comunidad Autónoma.  
 
A la hora de analizar la incidencia que un determinado hábito tiene sobre los más jóve-
nes, un buen indicador es la edad media a la que se inicia el consumo. En el caso del 
tabaco, para los fumadores diarios, esta edad es de 16,67 años, inferior a los 17,35 años 
de España. Esto es así debido a la mayor precocidad registrada en la provincia de Zara-
goza, pues en Huesca y Teruel las edades de inicio son similares o incluso superiores a 
la nacional. Desagregando este dato por sexos, se obtiene que la edad media de inicio en 
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el consumo de tabaco en Aragón es de 16,21 años en hombres (inferior a 17,04 en Es-
paña) y de 17,26 en mujeres (también inferior a 17,78 en España). A pesar de que la 
edad media a la que las mujeres se inician en el consumo de tabaco es más tardía, el 
porcentaje de las estudiantes que fuma supera al de hombres, aunque la diferencia se ha 
venido reduciendo a lo largo de los años. 
 
En cuanto a la prevalencia en el consumo de tabaco, recogemos en la siguiente tabla los 
datos correspondientes a la población escolar desde los 14 hasta los 18 años: 
 
 
► TABLA 6.9 
Prevalencia en el consumo de tabaco de la población escolar 
 

 

Han fumado alguna 
vez en su vida 

Han fumado alguna 
vez en los últimos 

12 meses 

Han fumado alguna 
vez en los últimos 

30 días 

Han fumado a diario 
en los últimos 30 

días 
Aragón 53,1% 47,9% 40,9% 23,1% 
España 44,6% 38,1% 32,4% 14,8% 
 

Fuente: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED).  
Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES 2008) 

 
 
Si ya de por sí estos datos son preocupantes, al superar en todos los parámetros analiza-
dos a la media española, lo son todavía más al constatar que la Comunidad Autónoma 
de Aragón ocupa el primer puesto en todos ellos, desde el porcentaje de estudiantes que 
ha fumado en alguna ocasión hasta el porcentaje que ha fumado a diario en los últimos 
30 días, situándose en el extremo contrario, como comunidades con menor porcentaje 
de estudiantes fumadores, Canarias, Ceuta y Melilla. 
 
Asimismo, la evolución del consumo no deja lugar al optimismo, pues si bien es cierto 
que desde el año 2006, como consecuencia de la aprobación de la Ley 28/2005 y del 
consiguiente debate social, ha disminuido notablemente el porcentaje de estudiantes que 
prueban el tabaco, no es menos cierto que existe una mayor fidelidad en el consumo 
entre los que lo hacen. Como ejemplo significativo, valga el hecho de que el porcentaje 
de estudiantes que ha fumado a lo largo del último mes se incrementó más de 4 puntos 
entre 2006 y 2008.  
 
Observando los datos de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España 
(EDADES), obtendremos una visión más completa de la evolución del consumo de ta-
baco entre los jóvenes españoles, desde los 15 hasta los 34 años de edad. Nos centrare-
mos en el porcentaje de jóvenes que fuman a diario, al tratarse del hábito con mayor 
riesgo, no por ello olvidando los perjuicios del consumo esporádico y de problemas  
sociales como el de los fumadores pasivos (si bien la mentada Ley 28/2005 tenía como 
uno de sus objetivos reducir estas externalidades negativas, el efecto real es de esperar 
que sea mucho más significativo con la entrada en vigor, el 2 de enero de 2011, de la 
Ley 42/2010, que prohíbe fumar en todos los locales cerrados abiertos al público, inclu-
yendo por tanto bares y restaurantes). 
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► GRÁFICA 6.3 
Evolución de la prevalencia en el consumo diario de tabaco entre los 15 y los 34 años, España 
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Fuente: DGPNSD. OED. EDADES 2001-2009/10 

 
 
Si bien el consumo de tabaco entre la población escolar era superior entre las mujeres, 
considerando a la población con edades comprendidas entre los 15 y los 34 años, sucede 
al contrario, habiéndose incrementado la diferencia entre ambos sexos desde el año 
2007, al haber aumentado el consumo entre los hombres y disminuido entre las mujeres. 
En general, para ambos ha disminuido la prevalencia del consumo diario desde 2001, 
llegando a valores cercanos a los de la población de mayor edad.  
 
Estas prevalencias son superiores entre los 25 y los 34 años que entre los 15 y los 24, al 
mismo tiempo que se incrementa el número de cigarrillos diarios. 
 
Todo esto apunta a que es necesario implementar nuevas medidas preventivas, pues 
aunque la sociedad dispone de la suficiente información acerca de los graves riesgos 
para la salud que conlleva el tabaquismo, continúan existiendo factores que incitan a los 
más jóvenes a fumar, cada vez a edades más tempranas. Esto, como se ha comentado, 
tiene especial gravedad en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Alcohol 
No menos preocupante que el consumo de tabaco es el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, con los consabidos problemas derivados de su mayor aceptación social, sus 
efectos alteradores de la conducta, los riesgos al volante, los riesgos para la propia sa-
lud, etc. 
 
El primer indicador que utilizaremos para analizar la ingesta de alcohol por parte de la 
juventud aragonesa será la edad media a la que se inician en el consumo, que en Aragón 
es de 18,54 años, inferior a los 18,92 años de España. Estos datos medios no deben lle-
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varnos a obviar el gran porcentaje de menores que se inician en el consumo de bebidas 
alcohólicas a edades mucho más tempranas. 
 
En cuanto a la prevalencia en el consumo, recogemos en la siguiente tabla los resultados 
obtenidos en la Encuesta ESTUDES 2008, con una muestra representativa de los estu-
diantes de 14 a 18 años: 
 
 
► TABLA 6.10 
Prevalencia en el consumo de alcohol de la población escolar 
 

 

Han consumido 
alcohol alguna vez 

en su vida 

Han consumido 
alcohol alguna vez 
en los últimos 12 

meses 

Han consumido 
alcohol alguna vez 
en los últimos 30 

días 

Aragón 84'7% 79,9% 70,2% 
España 81,2% 72,9% 58,5% 
 

Fuente: DGPNSD. OED. ESTUDES 2008 
 
 
Al igual que sucedía con el tabaco, las prevalencias en el consumo de alcohol entre la 
población aragonesa que cursa Estudios Secundarios son superiores a las medias espa-
ñolas, otro indicio de que se deben implementar medidas y campañas preventivas real-
mente efectivas, planteando modelos alternativos que puedan satisfacer los intereses de 
la juventud. 
 
Al tratarse de una sustancia que se vende de forma legal a los mayores de 18 años y 
cuyo consumo responsable se encuentra aceptado socialmente, conviene analizar la evo-
lución de los consumos excesivos, que estimaremos en este caso con las borracheras.  
 
Una gran parte de los jóvenes se inician en el consumo con anterioridad a su mayoría de 
edad, aprovechando ciertos resquicios (comercios que incumplen la normativa) y sub-
terfugios (valerse de mayores de edad para realizar la compra). De hecho, la encuesta 
ESTUDES de 2008 ya advertía de que nuestra Comunidad Autónoma era en 2008 la 
que registraba mayor prevalencia de borracheras en el último mes (el 44,1% de los estu-
diantes de 14 a 18 años confesaban haberse emborrachado, frente al 29,1% del conjunto 
nacional). Por detrás de Aragón se encontraban Cantabria, Castilla y León, Navarra y 
País Vasco, y en el otro extremo estaban Ceuta y Melilla y las islas. 
 
Para el conjunto de la población joven nos centraremos en los datos que nos proporcio-
na la encuesta EDADES, que abarca de los 15 a los 34 años. Vemos en el siguiente grá-
fico la evolución de los jóvenes que reconocen haberse emborrachado alguna vez en los 
doce meses previos. 
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► GRÁFICA 6.4 
Evolución del porcentaje de jóvenes de entre 15 y 34 años que se ha emborrachado en los últimos 12 meses, España. 
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Fuente: DGPNSD. OED. EDADES 2001-2009/10 

 
 
El porcentaje de jóvenes que reconoce haberse emborrachado durante el último año se 
ha incrementado en torno a un 8% en la primera década del siglo XXI, tanto en hombres 
como en mujeres, y continúan existiendo diferencias entre ambos sexos, al estar más 
extendido el consumo excesivo entre los chicos. 
 
Este consumo de alcohol por parte de la población joven está relacionado con la cele-
bración social (con la fiesta), con la búsqueda de la desinhibición, con la salida de lo 
cotidiano, por lo que se concentra, sobre todo, en los fines de semana, fuera del ámbito 
de la vida ordenada de entre semana, ya sea ésta de estudiante, de trabajador o de ambas 
(o de ninguna, aunque ya hablaremos de la realidad que se esconde detrás de acepciones 
mediáticas del tipo ni-ni en el apartado correspondiente a la percepción social de los 
jóvenes). Esto se aprecia para todas las bebidas alcohólicas, y en especial para las de 
alta graduación. Es habitual el caso de los jóvenes que, conviviendo con sus padres, no 
consumen alcohol entre semana, mientras que los fines de semana, ya fuera del ámbito 
familiar, lo consumen en grandes cantidades. A esto hay que sumar el agravante de que 
la calidad es en no pocos casos inferior a la de las bebidas que se encuentran en casa, ya 
sea consecuencia del menor poder adquisitivo de los más jóvenes o de otros factores. 
 
Drogas 
En cuanto a las drogas ilegales, analizaremos los consumos entre los jóvenes aragoneses 
de las principales sustancias. Al igual que sucedía con las drogas legales, y a pesar de 
existir un mayor riesgo percibido, los datos para nuestra Comunidad Autónoma no son 
nada positivos, al superar los valores medios nacionales prácticamente en todas las sus-
tancias. 
 
Tomando los datos de la Encuesta sobre drogas a la población escolar de Aragón del 
año 2008, se observa que las prevalencias de consumo en los últimos 30 días superan a 
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las medias nacionales en todas las sustancias, con la excepción de los tranquilizantes sin 
receta. 
 
 
► GRÁFICA 6.5 
Prevalencia en el consumo de drogas en los últimos 30 días, población escolar 2008 

 

 
 

Fuente: Encuesta sobre drogas a la población escolar 2008.  
Departamento de Salud y Consumo. Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Aragón 

 
 
La mayor prevalencia en el consumo se registra en las llamadas drogas blandas (canna-
bis y derivados), alcanzando prácticamente el 30% entre los estudiantes aragoneses, un 
10% por encima de la media nacional. No por ser menos extendidos son menos preocu-
pantes los consumos de alucinógenos, éxtasis, cocaína, speed y anfetaminas, sustancias 
volátiles, tranquilizantes y heroína, esta última con alarmantes síntomas de recupera-
ción, al observar la evolución desde años anteriores, al igual que sucede con el éxtasis y 
los alucinógenos.  
 
El consumo es en todos los casos superior entre la población estudiantil masculina que 
entre la femenina, excepto en los tranquilizantes sin receta, en los que la diferencia ape-
nas es significativa. Sin embargo, el consumo de tabaco entre la población estudiantil 
estaba más extendido entre la población femenina. 
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► TABLA 6.11 
Prevalencia en el consumo de drogas en los últimos 30 días, población escolar. Aragón y España, 2006 y  2008 
 

 Prevalencias consumos en los últimos 30 días(%) 
 ARAGÓN 2006 ARAGÓN 2008 TOTAL NACIONAL 2008 
  Hombres Mujeres Total Total   

Tranquilizantes sin receta 2,1 2,3 2,4 2,2 2,9 

Cannabis 34,6 23,6 27,9 29,5 20,1 

Cocaína(base o polvo) 7,8 3,6 4,5 4,2 2,0 

Heroína 1,1 0,7 0,5 0,9 0,6 

Speed y Anfetaminas 4,0 3,0 3,8 3,5 1,2 

Éxtasis 2,9 1,6 2,0 2,3 1,1 

Alucinógenos 3,7 1,6 1,6 2,7 1,2 

Sustancias Volátiles 1,4 0,5 1,2 1,0 0,9 
 

Fuente: Estado de Salud de Aragón, determinantes y actuaciones del Departamento de Salud y Consumo. 2010 

 
 
En cuanto a la edad media a la que los estudiantes declaran haber consumido por prime-
ra vez estas sustancias, se aprecia en el conjunto del país cierto aumento en la precoci-
dad desde comienzos del presente siglo, partiendo ya entonces de edades muy tempra-
nas. Al mismo tiempo, conviene resaltar la elevada presencia del policonsumo, combi-
nando la ingesta de varias de estas sustancias, incrementando de esta manera el riesgo y 
dificultando el tratamiento. 
 
Por su parte, la prevalencia en el consumo entre la población matriculada en Enseñanzas 
Secundarias aumenta, en general, conforme aumenta la edad (es decir, es superior a los 
15 que a los 14 y así sucesivamente), tanto en Aragón como en el conjunto del país, con 
la puntual excepción del consumo de heroína que, según la encuesta a la población es-
colar de Aragón del año 2008, fue nulo en los jóvenes de 18 años y alcanzó su máximo 
en los de 16 años (el 1,4% la habían consumido en los últimos 30 días). 
 
Considerando a la población joven de 15 a 34 años, las prevalencias en consumo duran-
te el mes previo a la realización de la encuesta son menores a las de los estudiantes de 
Secundaria, con la excepción de la cocaína. Si comparamos estos consumos con la po-
blación de mayor edad (de 35 a 64 años) para el conjunto nacional, comprobamos que 
están más extendidos entre los jóvenes, con la excepción en este caso de los tranquili-
zantes. 
 
 
6.2.2. Hábitos sexuales 
 
Otro asunto a considerar dentro del apartado de salud es el de los hábitos sexuales de la 
juventud aragonesa, por sus implicaciones en caso de no adoptar las necesarias precau-
ciones. Analizaremos los datos de la Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales realizada 
por el INE en 2003 (sobre una muestra representativa de personas de 18 a 49 años), cen-
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trándonos en los aspectos fundamentales que consideramos tienen mayor relación con la 
juventud de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
En primer lugar, conviene determinar a qué edad tiene lugar la primera relación sexual. 
Con este objetivo, presentamos a continuación la distribución de frecuencias por edades, 
tanto por edades como por sexos. 
 
 
► TABLA 6.12 
Distribución de frecuencias de la edad a la que tiene lugar la primera relación sexual, Aragón y España 
 

 
Menos de 14 

años 
De 14 a 15 De 16 a 17 De 18 a 19 

Al menos 20 
años 

Ambos            
Aragón 2,04 7,47 25,12 30,64 34,73 
España 2,05 10,16 27,92 29,79 30,09 
Hombres           
Aragón 3,99 9,68 27,46 28,66 30,01 
España 3,53 12,57 31,69 28,18 24,02 
Mujeres           
Aragón 0 4,95 22,68 32,71 39,66 
España 0,47 7,63 23,93 31,48 36,48 

 
Fuente: Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003. INE 

 
 
En general, la precocidad sexual entre la población aragonesa es algo inferior a la del 
conjunto nacional, tanto en hombres como en mujeres. Considerando a ambos sexos 
conjuntamente, las mayores frecuencias se registran para edades iguales o superiores a 
los 20 años. Es preciso considerar que no todos los intervalos tienen la misma amplitud, 
lo que favorece a este último intervalo de edades. Las siguientes edades con mayor fre-
cuencia son los 18 y los 19 años, aunque la diferencia es mucho menor en el caso de 
España. 
 
Por sexos, en Aragón se mantiene idéntica distribución por edades, mientras que en el 
conjunto del país se mantiene entre las mujeres, pero no entre los hombres, al tener un 
mayor porcentaje de ellos su primera relación sexual entre los 16 y los 17 años. 
 
No debemos olvidar que esta encuesta se realizó en el año 2003, por lo que puede haber 
habido cambios significativos, fruto de la evolución social hacia modelos menos rígi-
dos, más liberales. Esto se constata en la Encuesta de Salud Sexual elaborada por el 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el año 2009, y que por el momento 
aporta datos para el conjunto nacional. Esta encuesta revela que las edades más frecuen-
tes para el inicio de las relaciones sexuales han pasado a ser, para ambos sexos, los 17 -
18 años: los 15-16 en hombres y los 21-25 en mujeres. 
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Métodos anticonceptivos y de protección 
De los distintos métodos preventivos frente a las infecciones (enfermedades) de trans-
misión sexual y los embarazos no deseados, los más utilizados son el preservativo mas-
culino (tanto en parejas estables como ocasionales) y, en segundo lugar, la píldora anti-
conceptiva. El preservativo femenino sigue estando poco extendido, existiendo todavía 
cierto desconocimiento social, y siendo su precio muy superior al del masculino. 
 
En la mencionada Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales, se detalla el uso de preservati-
vo, tanto en la primera relación sexual como en la última. 
 
 
► TABLA 6.13 
Uso de preservativo en la primera y en la más reciente relación sexual, Aragón y España 
 

 

% de uso de preser-
vativo en la 1ª rela-

ción sexual 

% de uso de preser-
vativo en la última 
relación sexual 

Ambos      
Aragón 57,8 51,8 
España 56,6 46,15 
Hombres     
Aragón 54,3 59,3 
España 55,4 49,7 
Mujeres     
Aragón 61,55 44 
España 57,8 42,4 

 
Fuente: Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003. INE 

 
 
La población aragonesa manifiesta un mayor uso del preservativo en sus relaciones 
sexuales que el conjunto de la población nacional, con la salvedad de los hombres en la 
primera relación. Estos porcentajes disminuyen al considerar la última relación mante-
nida, con la misma salvedad. Al existir múltiples métodos preventivos, no hemos de 
suponer que el resto de los jóvenes que no usaron preservativo mantuvieron relaciones 
sexuales sin protección. Según la Encuesta de Salud Sexual de 2009, a nivel nacional, el 
22% de los hombres y el 19% de las mujeres no emplearon ningún método preventivo 
en sus relaciones con parejas ocasionales, superando estos porcentajes el 30% con pare-
jas estables. A la vista de estos datos, cabe preguntarse si no sería conveniente ampliar y 
mejorar la información y educación sexual que reciben los jóvenes, más allá de puntua-
les campañas, que no se perciben de manera continuada. 
 
Como es sabido, es en estos casos en los que no se usa ningún método preventivo, o 
bien se usa incorrectamente o por distintos motivos no resulta efectivo, en los que, para 
evitar embarazos indeseados hay que acudir posteriormente a otros métodos, como son 
la píldora postcoital (conocida coloquialmente como la píldora del día después) o, en 
última instancia, a la interrupción voluntaria del embarazo. 
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En el año 2008 se administraron en Aragón 9.535 píldoras postcoitales, que se prescri-
bieron, fundamentalmente, tanto desde centros de Atención Primaria (el 56,5%) como 
desde centros de Atención Especializada (el 38,4%). En cuanto a las edades de las muje-
res atendidas, las más frecuentes son 16-17 años (10% de la población de esas edades) y 
18-24 años (8,6% de la población de esas edades). Es de esperar que mediante la mejora 
de la educación y de la información sexual, se consiga un mayor y mejor uso de los mé-
todos anticonceptivos preventivos, disminuyendo así las medidas de emergencia poste-
riores. 
 
 
6.2.3. Infecciones de transmisión sexual 
 
A tenor de lo expuesto anteriormente da la impresión de que todavía existen muchos 
jóvenes que no tienen una correcta percepción del riesgo asociado a la práctica sexual 
sin las necesarias precauciones. Parece que se ha perdido el miedo, una vez que los 
avances médicos han permitido que, en muchos casos, una infección tan mortal como el 
VIH haya pasado a ser una enfermedad crónica. Como veremos a continuación, esta 
menor percepción del riesgo ha conllevado un repunte de la incidencia del VIH, lo que 
debe llevar a intensificar las campañas tanto en nuestro país como en nuestra Comuni-
dad Autónoma. 
 
Analizando los casos de VIH-sida diagnosticados desde el año 2000, se aprecia una cla-
ra disminución en el conjunto nacional, habiendo pasado de los 394 casos de 2000 a los 
31 de 2009, entre los menores de 30 años. El diagnóstico es mucho más frecuente entre 
los 30 y los 34 años, edades para las que también se ha producido un descenso a lo largo 
de la década, en términos absolutos. En cambio, la evolución no es tan positiva si aten-
demos a las tasas de casos diagnosticados por millón de habitantes en nuestra Comuni-
dad Autónoma, pues se ha producido un preocupante repunte desde el año 2005 hasta el 
2008 (último dato disponible), como puede apreciarse en la gráfica 6.6.  
 
 
► GRÁFICA 6.6 
Evolución de la tasa de diagnosticados (por millón de habitantes totales) por VIH-sida, Aragón y España 
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. INE 2011 
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Mientras que en el conjunto nacional dicha tasa ha venido reduciéndose desde el año 
2000, en Aragón no ha existido un descenso continuado, y desde el año 2005 se ha re-
gistrado una evolución creciente, pasando a estar por encima de la media nacional. Esta 
tendencia se ha observado en muchos países occidentales, en los que la disminución del 
riesgo asociado a esta enfermedad ha llevado a perder el miedo. No debemos olvidar 
que el sida continúa siendo causa de muerte y que el hecho de que los avances médico-
científicos lo hayan convertido en muchos casos en una enfermedad crónica no significa 
en absoluto que se pueda bajar la guardia. Ante esta evidencia, deben intensificarse las 
campañas preventivas más allá de fechas puntuales (Día Mundial del Sida), con el obje-
tivo de concienciar sobre las conductas de riesgo y agilizar el diagnóstico, lo que permi-
tirá acceder a tiempo al tratamiento y evitar nuevos contagios (se estima que el 30% de 
los infectados lo desconoce). Al mismo tiempo, estas campañas deben ir encaminadas a 
informar a la sociedad sobre dicha infección y sus vías de transmisión, evitando así la 
estigmatización social que continúa existiendo. 
 
Asimismo, existen muchas otras infecciones frente a las que adoptar medidas protecto-
ras, siendo las de mayor incidencia la infección gonocócica, la sífilis, el herpes genital y 
las hepatitis víricas. No disponemos de datos para el colectivo juvenil de Aragón, por lo 
que no vamos a detenernos en ello. Se recomienda al lector la consulta de la informa-
ción epidemiológica que aporta el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria 
(EDO), que recoge los datos de infección gonocócica y sífilis, y de la que aporta el Sis-
tema de Información Microbiológica (SIM), que recoge los datos de herpes genital, en-
tre otras infecciones. Ambos sistemas son de ámbito nacional. 
 
 
6.2.4. Interrupción voluntaria del embarazo 
 
Desde la Ley Orgánica 9/1985 que regulaba la interrupción del embarazo bajo determi-
nados requisitos se han venido incrementando las intervenciones, tanto en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón como en el conjunto del país. Por eso es especialmente signi-
ficativa la disminución que ha tenido lugar en el año 2009 (últimos datos disponibles), y 
que a continuación detallaremos mediante la información que facilita el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad (para obtener una mayor información a este respecto 
se recomienda la consulta de sus publicaciones anuales). 
 
En primer lugar, el número de interrupciones realizadas en Aragón a menores de 30 
años ha pasado de un total de 1.997 en el año 2008 a 1.639 en 2009 (el 18% de ellas han 
sido realizadas a mujeres menores de 20 años, el 39% a mujeres de entre 20 y 24, y el 
43% de entre 25 y 29), es decir, ha disminuido un 17,9% en términos absolutos. Por 
provincias, el mayor descenso ha tenido lugar en Huesca (-28,6%), seguida de Zaragoza 
(-16,5%) y Teruel (-10,5%). 
 
Mucho más representativa que la evolución en términos absolutos es la que se obtiene 
mediante la tasa de interrupciones por cada mil mujeres de un determinado grupo de 
edad. Presentamos a continuación los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, 
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Política Social e Igualdad, que nos permiten comparar nuestra Comunidad Autónoma 
con el conjunto del país.  
 
 
► GRÁFICA 6.7 
Evolución de la tasa de IVE (por cada mil mujeres) de 15 a 44 años, Aragón y España 
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Fuente: IVE. Datos definitivos 2009. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

 
Este descenso, tanto en números absolutos como en tasas, rompe la tendencia creciente 
que venía registrándose con anterioridad. De hecho, se aprecia que la tasa de interrup-
ciones es por primera vez inferior en nuestra Comunidad Autónoma que en el conjunto 
nacional. Convendría averiguar, cuando estén disponibles los datos sobre la prescrip-
ción de píldoras postcoitales, en qué medida este descenso en las interrupciones se co-
rresponde con una variación en la administración de aquéllas. 
 
 
6.2.5. Obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria 
 
A la hora de plantear un ideal de dieta sana y equilibrada, es habitual en nuestro país 
hacer referencia a la conocida como dieta mediterránea, presentando como sus caracte-
rísticas principales la moderada ingesta de grasas y los beneficios inherentes a productos 
procedentes de la huerta, al aceite de oliva y a otros productos habituales en nuestras 
mesas. Hoy en día se conocen mejor que nunca las propiedades y nutrientes de los dis-
tintos alimentos, pues es amplia la repercusión en los medios (televisión, radio, revistas, 
periódicos), así como la bibliografía. Además, la normativa exige el etiquetado detalla-
do de cada producto. Si toda la población cumpliera a rajatabla el ideal de seguir una 
alimentación sana y equilibrada, no sería necesario prestar atención a este aspecto, ni en 
nuestro estudio ni en otros más especializados. Pero la realidad se aleja, como es sabido, 
de estos ideales, y en la alimentación intervienen otros muchos factores como las mo-
das, el estrés, la ansiedad, la falta de tiempo, etc. 
 
No es nuestro objetivo analizar en profundidad las causas de estas conductas y sus pre-
ocupantes repercusiones sobre la salud, pues queda lejos de nuestra área de conocimien-
to. Pero sí queremos dejar constancia de algunos datos cuantitativos que permitan cono-
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cer someramente la situación actual a este respecto, siendo el colectivo juvenil uno de 
los más afectados. 
 
Obesidad y sobrepeso 
En primer lugar, y basándonos en la Encuesta Nacional de Salud del año 2006 (INE), 
presentamos los datos de los jóvenes españoles, medidos según los índices de masa cor-
poral (resultado de dividir el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado, y 
según la escala clasificatoria utilizada por la OMS y otras instituciones. Según esta esca-
la, se considera que por debajo de 18,5kg/m2 se está por debajo del peso óptimo, entre 
18,5 y 24,9 se está en el peso normal, entre 25 y 29,9 se padece sobrepeso y por encima 
de este último valor se padece obesidad.  
 
 
► TABLA 6.14 
Distribución de la juventud respecto al Índice de Masa Corporal 

 

  
Peso  

insuficiente 
Peso normal Sobrepeso Obesidad 

Hombres 2,8% 69,1% 22,6% 5,5% 
De 18 a 24 años 

Mujeres 0,4% 51,3% 38,6% 9,7% 
Hombres 11,2% 70,3% 13% 5,5% 

De 25 a 34 años 
Mujeres 4% 68% 20% 8% 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud. INE 2006 

 
 
No disponemos de los datos desglosados por edades para nuestra Comunidad Autóno-
ma, pero sí puede apreciarse que los datos referentes a la población en general no pre-
sentan  diferencias significativas con los del conjunto nacional. Por tanto puede decirse 
que, entre los 18 y los 34 años, el porcentaje de mujeres que presenta sobrepeso u obe-
sidad supera al de hombres, siendo mayores los porcentajes para ambos sexos entre los 
18 y los 24 años. Una alimentación excesivamente rica en grasas no es la única causa 
del exceso de peso, sino que existe una relación inversa con el gasto de energía que cada 
persona realiza, en especial a través de la práctica del deporte. Como hemos visto en el 
apartado correspondiente, esta práctica es más frecuente entre la población masculina, 
lo que en parte puede explicar estas diferencias. Asimismo, existe una cierta disminu-
ción en la práctica entre los 20 y los 25 años, que parece explicar la mayor incidencia de 
sobrepeso y obesidad en esas edades. Convendrá realizar un seguimiento de estos datos 
en años posteriores para analizar el efecto de los hábitos de ocio sedentarios y del em-
peoramiento de los hábitos alimentarios.  
 
Entre los 15 y los 17 años de edad, el 77% de los chicos y el 84,3% de las chicas pre-
sentaba peso insuficiente o normal, mientras que el 21,3% de los chicos y el 13% de las 
chicas presentaba sobrepeso (nótese que, a diferencia de lo que sucedía en edades supe-
riores, el sobrepeso en jóvenes menores de edad era superior en chicos) y, por último, el 
1,8% de los chicos y el 2,6% de las chicas presentaba obesidad. 
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Trastornos de la conducta alimentaria 
Como hemos comentado al hablar de la dieta mediterránea, existe cada vez más infor-
mación en los distintos canales sobre los valores nutricionales de los distintos alimentos 
y las bondades de una correcta alimentación. El problema surge cuando son a menudo 
estos mismos canales (algunos de ellos) los que dan cabida a pseudoexpertos que ven-
den sus falsas dietas milagro, al mismo tiempo que promueven modelos inalcanzables 
para el conjunto de la población focalizando un desmedido “culto al cuerpo”. Aquí en-
traría también el debate sobre las tallas mínimas en las pasarelas de moda, así como 
sobre el uso de software informático en el retoque fotográfico.  
 
Esta avalancha continua, no suficientemente contrarrestada con valores positivos, ter-
mina calando especialmente entre los más jóvenes que, inmersos todavía en su desarro-
llo fisiológico, se crean una imagen de sí mismos en comparación con los modelos que 
se les plantean. Este efecto puede ser más nocivo de lo que parece, pues ya no son sólo 
esos medios los que juzgan conforme a ese ideal, sino que los propios jóvenes (y no 
sólo los jóvenes, pues en muchos casos son los propios padres los que, mediante deter-
minados comportamientos y comentarios, transmiten estos mensajes a sus hijos) tam-
bién lo hacen consigo mismos y con los demás. En ocasiones esto deriva en problemas 
graves de autoestima, que pueden desembocar en patologías de índole alimentaria. 
 
Además, se está incrementando la precocidad de estos trastornos (nos centraremos en 
los de mayor incidencia, la anorexia y la bulimia), con casos de niñas de entre 9 y 10 
años, según datos de la Unidad del Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) del 
Hospital Clínico de Zaragoza, que es un referente en Aragón. La incidencia es muy su-
perior entre la población femenina, con un 85% de los nuevos casos (la presión social 
siempre ha sido superior sobre ellas, aunque en los últimos años ha aumentado también 
la ejercida sobre los hombres). Por edades, en 2009 se atendieron en este centro hospita-
lario 80 nuevos casos, de los cuales 25 eran menores de 13 años y 53 se situaban entre 
los 14 y los 18 años. Este dato, aunque todavía preocupante, supone una mejoría con 
respecto a los 115 nuevos casos del año 2005. No obstante, la prevalencia de estos tras-
tornos continúa siendo preocupante (se estima que afecta, en mayor o menor grado, al 
4% de las adolescentes y mujeres jóvenes), al tratarse de patologías cuya curación suele 
requerir una atención prolongada. En concreto, el 30% de los tratamientos son de larga 
duración, siendo necesaria la hospitalización (total o parcial) en el 20 % de los casos. 
No debemos olvidar que en el 70% de las pacientes estas patologías van asociadas a 
enfermedades como la depresión, la ansiedad o los comportamientos compulsivos.  
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7777....    
LAS 

MUJERES 
JÓVENES 

EN ARAGÓN 
 
 
 
7.1. Introducción 

 
Aunque a lo largo del presente informe sobre la juventud ya hemos desglosado en la 
medida de lo posible los principales datos por géneros, consideramos prioritario incidir 
nuevamente y con mayor profundidad en las diferencias que a día de hoy siguen exis-
tiendo en nuestra sociedad. La evidencia de que, a pesar del mayor nivel educativo al-
canzado y del menor fracaso escolar femenino, sigan existiendo importantes diferencias 
en el ámbito laboral, que se reflejan tanto en las peores tasas de actividad, ocupación y 
desempleo como en los menores niveles salariales, la mayor temporalidad y la mayor 
preponderancia de la jornada parcial, es un motivo más que suficiente, y no único, para 
dedicar un apartado específico.  
 
Sigue siendo necesario el compromiso de los distintos agentes y la puesta en marcha de 
iniciativas, tanto públicas como privadas, para conseguir una igualdad real entre hom-
bres y mujeres, una mayor puesta en práctica del cambio de valores y estereotipos que 
se empieza a apreciar en nuestra sociedad, pues estamos todavía muy lejos del nivel 
alcanzado en otros países de nuestro entorno. No obstante, el objetivo final no debe ser 
alcanzar el nivel actual de otros países, que todavía tienen margen para el avance, sino 
la igualdad efectiva. 
 
En cuanto a los indicadores del mercado de trabajo, tomando los valores medios de la 
Encuesta de Población Activa de 2010 ya analizados en el apartado correspondiente de 
este informe, conviene resaltar aquí las grandes diferencias existentes en términos de 
actividad, ocupación y desempleo juvenil, superiores en todos los casos en nuestra Co-
munidad Autónoma, tanto para menores de 25 años como para menores de 35. 
 
La temporalidad de los contratos laborales en España duplica la de la Zona Euro, y apar-
te de afectar más a la población juvenil, afecta en mayor medida y durante más tiempo a 
las mujeres. Aragón no es una excepción en este sentido, por lo que en la siguiente tabla 
presentamos los resultados juveniles obtenidos por el Injuve, que consideramos más 
representativos que los del conjunto de la población a la hora de analizar cómo la condi-
ción de trabajador temporal se mantiene durante más tiempo entre las mujeres. 
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► TABLA 7.1 
Tipo de contrato (%) de la juventud en el primer empleo y en el empleo actual (si es distinto al primero), por sexos 
 

 Primer empleo Empleo actual 
 Hombre Mujer Hombre Mujer 
Temporal en prácticas, aprendizaje o en formación 21,3 17,9 6,3 6,8 
Otro temporal(por ejemplo, "fin de obra") 42,2 42,1 33,1 37,2 
Fijo 8,9 9,0 47,7 39,7 
Cuenta propia 1,2 1,0 6,8 5,8 
Negocio familiar 4,8 3,5 1,3 1,6 
Sin contrato de trabajo 21,2 25,5 4,9 8,9 

 
Fuente: Informe Juventud en España 2008. INJUVE 

 
 
Se observa que la temporalidad femenina se mantiene en valores más altos en el empleo 
actual, y que está más extendido el trabajo sin contrato, que ya es muy elevado entre la 
población joven masculina. 
 
Las diferencias salariales, aunque se han venido reduciendo en las últimas décadas, si-
guen siendo destacables. Los salarios medios percibidos por las mujeres trabajadoras 
son un 20% inferiores hasta los 25 años y un 17% entre los 26 y los 34 años. Se trata de 
diferencias que, desde luego, no pueden explicarse mediante el menor número de horas 
trabajadas; muchas mujeres se ven obligadas a trabajar a media jornada porque no en-
cuentran otra posibilidad o por necesidad de compatibilizar su trabajo remunerado con 
su dedicación familiar. Resulta por tanto más adecuado comparar los salarios por hora, 
que siguen siendo muy diferentes entre géneros. Tampoco se deben dichas diferencias a 
los distintos sectores de actividad en cuanto a proporción por géneros, pues siguen exis-
tiendo en comparaciones intrasectoriales. Es evidente que siguen existiendo trabas que 
impiden un acceso igualitario a los puestos de responsabilidad y que una gran parte de 
las diferencias salariales sólo puede ser explicada mediante la discriminación por género 
que sigue presente en la sociedad. 
 
 
7.2. Empleo del tiempo y conciliación 

 
Cuando decimos que esta discriminación laboral no es el único motivo de preocupación 
estamos haciendo referencia a otro tipo de discriminaciones que siguen enraizadas en la 
sociedad y que se manifiestan primeramente en el reparto de roles y estereotipos por 
géneros. Los roles tradicionales que anteriormente valoraban como óptimo el modelo de 
hogar en el que el hombre se ocupaba del trabajo remunerado y la mujer del cuidado del 
hogar y de los hijos, han dado paso a los actuales, que optan por un modelo en el que los 
dos miembros trabajan de forma remunerada y se reparten las responsabilidades familia-
res. El problema surge cuando este modelo no se lleva a la práctica de una manera justa 
y equilibrada, recayendo principalmente sobre las mujeres el peso de las tareas del 
hogar, y muy en especial el cuidado de los hijos.  
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El cambio apreciado en las nuevas generaciones no es todavía especialmente positivo, 
puesto que en una gran parte de los casos la participación del hombre se limita a una 
mera ayuda. En esta coyuntura, las mujeres que desean ser madres no lo tienen nada 
fácil, pues no quieren, ni en muchos casos pueden, renunciar a su labor profesional. Un 
recurso que en último término podía plantearse, como es el de abandonar el mercado 
laboral durante los primeros años de sus hijos, es ahora menos recomendado que nunca, 
puesto que el mercado laboral no aporta garantías de poder volver a incorporarse poste-
riormente, y menos manteniendo el nivel alcanzado previamente. Debe seguir avanzán-
dose en la conciliación laboral y familiar (sin olvidar otros ámbitos como los centros 
educativos, que ya facilitan cierta flexibilidad horaria), tanto para la madre como para el 
padre, promoviendo al mismo tiempo desde las edades más tempranas los valores igua-
litarios. Se trata de un reto necesario a escala internacional y especialmente en nuestro 
país, debido a nuestro desequilibrio demográfico. 
 
La Encuesta de usos del tiempo elaborada por el Instituto de la Mujer nos sirve para 
clarificar el efecto de estos factores en la vida cotidiana de los jóvenes. Presentamos los 
datos correspondientes a todos los grupos de edad y las medias por bloques de actividad 
(necesidades personales, trabajo doméstico, educación, tiempo libre y trabajo remunera-
do), por considerarlos de interés. 
 
 
► TABLA 7.2 
Diferencias en usos del tiempo, según grupo de edad y sexo 
 

  Grupos de edad 
  18 a 29 30 a 44 45 a 64 65 y más Total 

Mujeres 10h 28m 10h 12m 10h 24m 10h 47m 10h 27m Necesidades  
personales Hombres 10h 29m 10h 10m 10h 39m 11h 9m 10h 33m 

Mujeres 3h 31m 6h 59m 6h 37m 6h 6m 5h 59m 
Trabajo doméstico 

Hombres 1h 23m 2h 22m 2h 38m 2h 35m 2h 20m 
Mujeres 1h 48m 17m 12m 4m 31m 

Educación 
Hombres 1h 41m 21m 2m 3m 28m 
Mujeres 6h 59m 6h 55m 6h 53m 7h 45m 7h 7m 

Tiempo libre 
Hombres 8h 3m 7h 28m 8h 10m 10h 19m 8h 19m 
Mujeres 3h 42m 3h 51m 2h 16m 11m 2h 31m 

Trabajo remunerado 
Hombres 4h 23m 6h 31m 4h 50m 15m 4h 28m 

 
Fuente: Informe Juventud en España 2008.INJUVE, a partir de Instituto de la Mujer 2007 

 
 
Apenas existen diferencias entre sexos en el tiempo dedicado a cubrir las necesidades 
personales y a educación. En cuanto al tiempo dedicado a trabajar, las diferencias entre 
los más jóvenes son muy inferiores a las de otros grupos de edad, exceptuando lógica-
mente a los jubilados. En lo referente al trabajo doméstico, las mujeres dedican casi el 
triple de tiempo que los hombres en todos los grupos de edad, poniendo de relieve lo 
comentado anteriormente. Esto hace que dispongan de menos tiempo para el resto de 
actividades y que estén más expuestas a riesgos sociales, como puede ser el estrés. A 
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menudo resulta imposible llegar a todo, por lo que se hace necesario recurrir a ayuda 
externa, ya sea acudiendo a familiares o a cuidadoras. 
 
Estas tan necesarias medidas de conciliación parten del principio de igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, también incluido en el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea como parte de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La responsabilidad final de su aplicación recae en los Estados Miembros, que 
cuentan con el apoyo del Fondo Social Europeo, dando lugar a diferentes modelos entre 
los distintos países. Para que estas medidas sean efectivas, deben ser retribuidas y debe 
protegerse plenamente el puesto de trabajo. Las más antiguas son las prestaciones y 
permisos por maternidad (en España, 16 semanas con el 100% del salario), a los que 
recientemente se han incorporado los permisos por paternidad (regulados en España en 
la Ley de Igualdad de 2007; 2 semanas con el 100% del salario) con el objetivo de per-
mitir una mayor participación del padre, y los permisos parentales, que permiten una 
mayor licencia si bien en muchos casos (como España, Portugal y Reino Unido) no re-
munerada (para un mejor conocimiento de las distintas licencias y prestaciones, véase 
“Permisos de maternidad, paternidad y parentales en Europa: algunos elementos para el 
análisis de la situación actual”; Instituto de Estudios Fiscales, Castro, C. y Pazos, M., 
2007).  
 
En nuestro país todavía queda mucho por hacer en este sentido, puesto que el gasto pú-
blico destinado a mejorar la conciliación supone tan solo el 0,1% de nuestro PIB, una 
tercera parte del promedio de la Unión Europea y una séptima parte de lo que gastan los 
países nórdicos, que cuentan con sistemas más avanzados e igualitarios (Escobedo, 
2008), que se reflejan en mayores tasas de fertilidad y de actividad laboral femenina. 
 
 
7.3. Violencia y crimen machista 

 
No podemos olvidarnos de una de las mayores y más vergonzosas lacras sociales, que 
tiene precisamente su origen en la no aceptación de la justa igualdad y que sigue afec-
tando a muchas mujeres en la actualidad, siendo importante destacar lo inaceptable de 
todo tipo de comportamientos que vulneren las libertades individuales. 
 
En la Macroencuesta sobre violencia contra las mujeres elaborada por el Instituto de la 
Mujer para 2006, el 3,2% de las mujeres de entre 18 y 29 años reconocía ser maltratada 
y el 9,1% lo era técnicamente (su marido o pareja le impone su conducta, restringe su 
libertad, le trata con superioridad, etc.). Comparando estos datos con los de 1999, el 
maltrato se había reducido en un 0,6% y el maltrato técnico en un 2,7%, tal y como su-
cedía analizando los datos de la población femenina en general. Resulta preocupante 
que este maltrato técnico se dé en algunos casos entre los más jóvenes, incluso entre 
adolescentes. 
 
En el periodo transcurrido entre ambas encuestas, concretamente en 2004, se aprobó la 
Ley Orgánica 1/2004, de Protección Integral contra la Violencia de Género, que entró 
en vigor el 1 de enero de 2005 con el objetivo de sensibilizar, prevenir, detectar, prestar 
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asistencia social y jurídica a las víctimas, así como protección y tutela institucional y 
judicial. Esta ley, junto con otras valiosas iniciativas, ha contribuido a reducir en cierta 
medida los casos de maltrato. 
 
 
► TABLA 7.3 
Víctimas mortales de la violencia de género, Aragón y España 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aragón 2 2 4 1 2 1 0 2 
España 71 72 57 69 71 76 56 73 

 
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

 
 
Desde comienzos de 2003 han sido asesinadas 545 mujeres en nuestro país, 14 de ellas 
en Aragón, y la tendencia no ha remitido. Con el objetivo de comparar la incidencia 
sufrida en nuestra Comunidad con la del conjunto del país, presentamos a continuación 
las tasas de víctimas por cada millón de mujeres mayores de 15 años. 
 
 
► TABLA 7.4 
Tasa de víctimas mortales de la violencia de género (por millón de mujeres >15 años), Aragón y España 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Aragón 3,7 3,6 7,2 1,8 3,5 1,7 0 3,5 
España 3,8 3,8 3 3,5 3,6 3,8 2,7 3,7 

 
Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género 

 
 
No existen indicios de una disminución en las tasas de víctimas, siendo la media en 
Aragón para el periodo considerado de 3,1 por millón, algo inferior a la media nacional, 
que se sitúa en el 3,5. Es evidente que queda mucho por hacer para erradicar el crimen 
machista de nuestra sociedad. 
 
Analizando estos datos por grupos de edad para conocer en qué medida afecta la violen-
cia de género a las mujeres jóvenes, se constata que de las 545 víctimas mortales regis-
tradas en España desde el año 2003, 155 eran menores de 31 años, lo que representa un 
28,4% del total. Es un mal dato, puesto que refleja una sobrerrepresentación  del sector 
juvenil (las mujeres de entre 15 y 30 años tan solo representan el 22,5% del total de la 
población de mujeres). Sucede lo contrario con los agresores/criminales menores de 30 
años, que representan un 18% (son jóvenes el 25% del total de hombres). Por tanto, el 
agresor suele ser de mayor edad que la víctima, aunque ésta es una característica común 
a muchas parejas. 
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Denuncias previas al crimen 
Desde el 1 de enero de 2006 (cuando comienzan a registrarse oficialmente estos datos) 
hasta el 31 de diciembre de 2010 hubo en España 345 víctimas mortales, de las que tan 
solo 75 (el 28%) habían denunciado a sus agresores. La situación se agrava más al co-
nocer que 11 de ellas retiraron la denuncia. Se brindó protección a 77 mujeres, aunque 
en el momento del asesinato sólo 60 de ellas la recibían, ya fuera porque renunciaron 
voluntariamente a ella o porque ésta caducó. De estas 60, 20 dieron su consentimiento al 
agresor para vulnerar las medidas de protección, incluso la orden de alejamiento. En el 
60 % de los casos agresor y víctima eran todavía pareja, y en el restante 40% eran expa-
reja. 
    
En Aragón resulta muy preocupante que ninguna de las cuatro víctimas mortales del 
periodo 2006-2009 (no disponemos de este dato para 2010) hubiera denunciado a su 
agresor, siendo la única Comunidad con víctimas en la que esto sucedió. 
 
Por grupos de edad, y para el mismo periodo 2006-2009, tan solo el 26,2% de las vícti-
mas de 21 a 30 años denunció, muy por detrás de otros grupos de edad: el 37% entre 31 
y 40 años y el 32,7% entre 41 y 50 años; aunque por encima del 12,5% entre 51 y 64. 
 
Denuncias totales 
Si atendemos al total de denuncias por malos tratos, y no sólo a las presentadas por las 
víctimas mortales, la media mensual española fue de 11.221 denuncias, y la diaria de 
369. Aproximadamente el 75% las realiza la propia víctima. 
 
No por obvia conviene dejar de resaltar la gran importancia de la educación, la preven-
ción y el apoyo privado e institucional, así como la necesaria concienciación para atajar 
la caducidad y la retirada de las denuncias. Es preciso seguir implementando programas 
de reeducación de maltratadores, al mismo tiempo que se otorguen rentas, alojamientos 
y autorización de residencia para mujeres maltratadas (si la mujer no dispone de rentas 
tiende a perpetuarse la situación de maltrato por la imposibilidad económica de abando-
nar el domicilio). Asimismo, se debe seguir prestando una atención especial a la pobla-
ción inmigrante, que aparece claramente sobrerrepresentada en las cifras de víctimas y 
agresores, llegando prácticamente al 40% del total de casos. 
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8888....    
LOS  

JÓVENES 
Y LAS  

TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 
 
 
 
8.1. Introducción 

 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación incluyen todos aquellos avances 
técnicos que mejoran la transmisión y el acceso a la información, siendo las principales 
internet y las telecomunicaciones. 
 
Se trata de herramientas de gran importancia en la sociedad actual, por lo que conviene 
analizar la situación de nuestra Comunidad Autónoma en lo que a implantación y uso se 
refiere.  
 
Estas herramientas han experimentado un gran desarrollo y han llegado a una masa de 
población mucho mayor a lo largo de la primera década del siglo XXI, lo que debe lle-
var a cuestionarnos si este mayor acceso ha sido homogéneo o existen brechas, ya sean 
éstas geográficas (entre países ricos y pobres) o generacionales (mayor conocimiento y 
uso por parte de los jóvenes, que han convivido con estas tecnologías durante su proce-
so formativo). Nos centraremos, por el estudio que nos ocupa, en las brechas genera-
cionales, realizando una comparativa de los segmentos de edad joven con el resto de la 
población. 
 
Previamente, analizaremos la presencia de estas tecnologías en los hogares, al ser estos 
los principales lugares de acceso, tanto para los jóvenes como para el resto de la pobla-
ción, ubicando de esta manera la Comunidad Autónoma de Aragón en el conjunto del 
territorio nacional. 
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8.2. El equipamiento de las viviendas 

 
Atendiendo a la evolución de la presencia de tecnologías de la información y la comuni-
cación en los hogares aragoneses desde el año 2004, puede apreciarse un crecimiento 
continuado en telefonía móvil (en detrimento de la telefonía fija), ordenadores y co-
nexión a internet, ya en su mayor parte de banda ancha. En 2010, casi el 70% de los 
hogares aragoneses dispone de ordenador, más de un 60% de ellos con acceso a internet, 
mientras que en 2004 disponía de ordenador el 53,7% de los hogares, estando tan solo el 
35,8% conectados a internet. En 2010, el 95,1% de los hogares dispone de teléfono mó-
vil, siendo lo habitual la presencia de varios celulares. 
 
 
► GRÁFICA 8.1 
Evolución de la presencia de las principales TIC en los hogares aragoneses, 2004-2010 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
► GRÁFICA 8.2 
Presencia de las principales TIC en los hogares. Aragón y España, 2010 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 
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Aragón supera la media española en todos los indicadores TIC analizados, reflejando la 
positiva implantación de dichos avances en los hogares aragoneses. 
 
Presentamos a continuación el mapa de implantación del acceso a internet en los hoga-
res españoles durante el año 2010, donde se aprecia que Aragón, con un porcentaje del 
60,6% de los hogares, se sitúa en el mismo grupo que Asturias, País Vasco, Navarra y 
Ceuta, y sólo por debajo del que conforman Cataluña, Islas Baleares y Comunidad de 
Madrid. 
 
 
► MAPA 8.1 
Porcentaje de viviendas con acceso a internet, por Comunidades Autónomas, 2010 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE 2010 
 
 
En el momento de realizar este informe, todavía no se encontraban disponibles los datos 
de hogares con acceso a internet por provincias del año 2010, por lo que utilizaremos 
como  referencia los del año 2009. El porcentaje era entonces del 54,2% en el conjunto 
de la comunidad, consecuencia del especial peso que tiene la ciudad de Zaragoza sobre 
el total, con un 56,2%. En el siguiente mapa se detallan los porcentajes para el conjunto 
de Aragón. 
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► MAPA 8.1 
Porcentaje de viviendas con acceso a internet, por provincias. Aragón  

 

 
 

Fuente: OASI 2009 

 
 
8.3. Datos de los jóvenes 

 
Centrándonos ahora en la población joven aragonesa, corroboramos que existe un im-
portante diferencial en el uso de las TIC con el resto de los grupos de edad, al tratarse de 
las generaciones que han crecido de forma coetánea al desarrollo de dichas tecnologías 
y con las que han convivido de manera más cercana a lo largo de su etapa formativa. 
Así, mientras que el porcentaje de jóvenes (considerados en este apartado entre los 16 y 
los 34 años de edad, por no disponer de datos hasta los 30) que han utilizado el ordena-
dor e internet en los últimos tres meses supera el 90%, el de la población total se sitúa 
en torno al 70%. 
 
Por grupos de edad joven, el empleo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación ha sido ligeramente superior entre los 16 y los 24 años. 
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► GRÁFICA 8.3 
Actividades relacionadas con TIC de la población joven y de la población total. Aragón 2010 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
Como se ha comentado anteriormente, existen diferencias notables en el acceso a inter-
net de la población joven con respecto a los grupos de edad superiores (como se ve en la 
gráfica 8.4). También se aprecian diferencias, aunque mucho menos pronunciadas al 
tratarse de una tecnología más difundida, en el uso del teléfono móvil. 
 
 
► GRÁFICA 8.4 
Incidencia de la edad en el acceso a internet y en el uso de teléfono móvil. Aragón 2010 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 
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Diferencias entre los ámbitos rural y urbano 
Conviene distinguir entre las zonas rurales y las zonas urbanas del territorio aragonés, al 
existir históricamente un diferencial en el acceso a internet entre ambos territorios. Si 
bien este diferencial es significativo en los segmentos superiores de edad, con un por-
centaje muy superior en las ciudades, apenas se aprecian diferencias entre los 15 y los 
24 años de edad, debido a la presencia y al fomento de las TIC en los centros formativos 
de ambos territorios. El porcentaje para este segmento de edades es del 98% en el ámbi-
to urbano y del 95,8% en el rural; entre los 25 y los 34 años, los porcentajes se sitúan en 
el 91,3% y en el 85,7%, respectivamente. 
 
 
► GRÁFICA 8.5 
Usuarios jóvenes de internet por edad y ámbito, en porcentaje 
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Fuente: OASI 2009 

 
 
Distribución por sexos 
También se aprecian diferencias en el uso de las TIC por géneros. Así, el porcentaje de 
mujeres jóvenes aragonesas de 16 a 24 años que han utilizado el ordenador en los últi-
mos 3 meses supera al de hombres, invirtiéndose esta tendencia entre los 25 y los 34 
años. 
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► GRÁFICA 8.6 
Usuarios jóvenes de ordenador en los últimos 3 meses por edad y género, en porcentaje 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
En cambio, el porcentaje de hombres jóvenes que ha utilizado internet en los últimos 3 
meses supera al de mujeres en ambos grupos de edad, ya que todos los hombres que han 
utilizado el ordenador han accedido a internet, según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 
 
 
► GRÁFICA 8.7 
Usuarios jóvenes de internet en los últimos 3 meses por edad y género, en porcentaje 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
En cuanto a la frecuencia de uso de internet, utilizando como indicador el porcentaje de 
jóvenes que han accedido al menos una vez por semana en los últimos 3 meses, apenas 
se observan diferencias por géneros entre los 16 y los 24 años, mientras que entre los 25 
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y los 34 años son más los hombres que las mujeres, con un 90% y un 82%, respectiva-
mente. 
 
 
► GRÁFICA 8.8 
Jóvenes que han utilizado internet al menos una vez a la semana en los últimos 3 meses, en porcentaje 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
Por último, el uso de internet para realizar compras es muy superior entre los hombres 
entre los 16 y los 24 años, y entre las mujeres entre los 25 y los 34. 
 
 
► GRÁFICA 8.9 
Jóvenes que han comprado a través de internet en los últimos 3 meses, en porcentaje 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 
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8.4. La próxima cohorte de jóvenes: los niños de 10 a 15 años 

 
Vamos a analizar a continuación los datos referentes a la población de entre 10 y 15 
años, de especial interés en el presente informe al incluir, por un lado, a una parte de la 
juventud aragonesa, que según la ley de referencia (Ley 3/2007 de Juventud de la Co-
munidad Autónoma de Aragón de 21 de marzo) comienza a los 14 años y, por otra, a los 
niños que van a conformar a corto plazo dicha población joven. 
 
 
► GRÁFICA 8.10 
Lugar de uso del ordenador por los niños de 10 a 15 años, Aragón y España 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
El uso del ordenador para estas edades se realiza principalmente en el hogar y en el cen-
tro de estudios, con unos índices del 93,8% y del 70,4%, respectivamente, en el conjun-
to de Aragón, situándose así en buen lugar con respecto a la media nacional, como pue-
de apreciarse en el diagrama. Otros lugares de uso del ordenador, por orden de represen-
tatividad descendente, son la vivienda de familiares o amigos, centros públicos y ciber-
cafés. 
 
Los niños aragoneses, al igual que los del resto del país, han empleado el ordenador, en 
primer lugar, para la realización de trabajos escolares (un 98,2%, frente al 95,1% en 
España), y en segundo para actividades de ocio (un 87,8%, frente al 86,5% en el conjun-
to de España). 
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► GRÁFICA 8.11 
Usos del ordenador por los niños de 10 a 15 años, Aragón y España 
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Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los hogares 2010. INE 

 
 
En cuanto al lugar de uso de internet, éste también se realiza principalmente en el hogar 
y en el centro de estudios, con unos índices del 89% (frente al 82,8% de todo el territo-
rio nacional) y del 56,5% (frente al 60,6% de España), respectivamente. La vivienda de 
familiares o amigos, centros públicos y cibercafés son otros lugares, menos representa-
tivos, de acceso a internet. 
 
En concordancia con lo expuesto anteriormente, internet se ha empleado fundamental-
mente para la realización de trabajos escolares y para actividades de ocio.     
 
 
8.5. Las tecnologías de la información y la comunicación en los centros docentes 

 
El centro de estudios es, junto con la vivienda familiar, el principal punto de acceso a 
las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que conviene analizar con 
más detalle la situación de Aragón con respecto al conjunto del país, atendiendo a dis-
tintos indicadores. 
 
En cuanto a la dotación de terminales informáticos, Aragón se encuentra en una posi-
ción favorable respecto a la media española tanto en los centros públicos de Educación 
Primaria como en los centros privados, no así en los centros públicos de Educación Se-
cundaria y Formación Profesional, como puede apreciarse en la tabla 8.1. 
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► TABLA 8.1 
Dotación de equipos informáticos en los centros educativos, Aragón y España 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia 

 
 
A continuación se detallan los porcentajes de acceso a internet desde los centros de es-
tudios, según los datos del Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información 
(2009). 
 
 
► GRÁFICA 8.12 
Acceso a Internet en  lugar de estudios, por provincias 
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Fuente: OASI 2009 

 
 

CENTROS PÚBLICOS 

 

TOTAL Subtotal 
CP 

Primaria 
Secundaria y 

F.P. 

CENTROS 
PRIVADOS 

España 5,3 4,5 5,2 4 8,4 Número medio de alum-
nos por ordenador desti-
nado a tareas de ense-
ñanza y aprendizaje 

Aragón 
4,3 3,6 2,8 5 6,7 

España 6,5 5,6 6,3 5 10,1 Número medio de alum-
nos por ordenador desti-
nado preferentemente a 
la docencia con alumnos 

Aragón 
5 4,2 3,1 6,5 7,8 

España 3,5 3,9 3,1 4,8 2,4 Número medio de orde-
nadores por uni-
dad/grupo Aragón 4,2 4,7 5,8 3,3 3,1 

España 3,2 2,9 3,8 2,4 4,5 Número medio de profe-
sores por ordenador Aragón 3,6 3,4 5 2,5 4,4 
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A lo largo del presente apartado, eminentemente gráfico, hemos presentado los indica-
dores más representativos sobre el empleo de las nuevas tecnologías por parte de la ju-
ventud aragonesa, en un contexto geográfico y generacional. Consideramos que estos 
datos son por sí solos suficientemente elocuentes. Aún así, no queremos dejar de desta-
car la importancia que las TIC tienen en la sociedad actual, no sólo como facilitadoras 
del aprendizaje (si se hace un correcto uso de ellas) y la comunicación (con la especta-
cular expansión de las redes sociales, por ejemplo), sino también como principal vía de 
búsqueda de empleo y de acceso a las nuevas modalidades formativas no presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
 
 

192 Informe 2010: Población joven en Aragón     

 

9999....    
PERCEPCIÓN 

DE LA JUVENTUD 
POR LA  

SOCIEDAD 
ARARAGONESA 

 
 
 
Más allá de cómo se ven los jóvenes a ellos mismos, interesa conocer la imagen que los 
demás tienen de ellos. Esto de por sí es ya problemático por el hecho de que, como todo 
colectivo, no es posible obtener una caracterización genérica plena, que sea representa-
tiva de todos y cada uno de sus miembros. Por otro lado, sería necesario disponer de un 
análisis del modo en que la juventud aparece en los medios de comunicación para poder 
establecer perfiles o para poder aproximarse a la imagen que se proyecta en la sociedad. 
 
Ahora bien, será de valor toda aquella opinión que supere los estereotipos y esté lo sufi-
cientemente fundamentada en hechos reales como para definir al menos algún aspecto 
de la juventud actual. El Instituto Aragonés de la Juventud organizó en octubre de 2010 
la primera jornada sobre jóvenes y medios de comunicación con el objetivo de mostrar 
la imagen que la sociedad tiene de la juventud, la imagen que reflejan los medios de 
comunicación y la imagen que tienen los jóvenes de ellos mismos. Más de 90 asistentes, 
entre profesores de Universidad, psicólogos, sociólogos, técnicos de Juventud y jóvenes 
del medio rural y del medio urbano participaron en una jornada de la que se obtuvieron 
las siguientes conclusiones: 
 
− “La imagen que dan los medios de comunicación de los jóvenes suele ser negativa y 

generalizada, algo que se aleja de la realidad pero que influye en la vida de los pro-
pios jóvenes” (Jesús Morales, técnico auxiliar de Juventud de la comarca Ribera Ba-
ja del Ebro). 

− “Existe una desinformación en la sociedad de lo que es y hace la juventud. Por eso, 
si la poca información que llega es negativa o de estereotipos menos positivos, tanto 
los jóvenes como los adultos adoptan esa imagen negativa. Por otro lado, los jóve-
nes son inseguros y tienen la necesidad vital de apoyo, y los roles que ven en los 
medios pueden llenar de contenido sus expectativas de búsqueda” (Cristina Barrios, 
psicóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza). 

− “Los jóvenes sólo aparecen en las secciones de cultura, deporte y sucesos, lo que 
puede aportar una imagen negativa de este colectivo. Los medios son capaces de 
crear una realidad sobre la sociedad: cuentan lo que sucede, aunque contar una noti-
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cia buena no implica algo positivo y contar una mala puede servir de alerta, para sa-
ber aquello que no hay que hacer” (Víctor Meneses, periodista de Heraldo de Ara-
gón). 

− “Las cuestiones sociales carecen de importancia tanto para los jóvenes como para 
otros grupos de edad, según el último barómetro. La diversión es el tema que más 
importa al colectivo de los jóvenes por lo que los medios les dan lo que piden. Por 
esa razón, la sociedad tiene que hacer frente a los medios, no tiene por qué ver todo 
lo que sale por televisión, sino que debe tomar una actitud más activa” (Víctor Ma-
nuel Pérez, profesor de Ética y Deontología de la Universidad San Jorge). 

− “En la televisión priman los roles, ya sean reales o ficticios, y eso es lo que llega a 
los jóvenes. Por eso se corre el riesgo de que este sector de la sociedad tome como 
modelo a los personajes que ven de manera tan habitual en la televisión. Los jóvenes 
no son como se muestra en las series de televisión, pero éstas pueden condicionar su 
imagen ante el resto, así como su vida” (Federico Contín, periodista de Aragón Te-
levisión). 

 
Los jóvenes participantes en la jornada señalaron la necesidad de abrir espacios, promo-
vidos por políticas culturales y educativas, donde la juventud pueda participar y expre-
sarse. Si los medios de comunicación se hicieran eco de los proyectos que promueven o 
en los que colaboran los jóvenes se podrían modificar los estereotipos que la sociedad 
tiene de ellos. “Los jóvenes necesitan más escaparates para mostrar sus ideas, no sólo 
porque los jóvenes de hoy en día son el futuro, sino porque también son el presente”, 
concluyeron. 
 
Por otro lado, durante la celebración de la Feria de Educación y Empleo de Zaragoza en 
febrero de 2011, el IAJ preguntó a los jóvenes aragoneses qué querían, qué no querían y 
cómo se veían a ellos mismos. Según esas declaraciones:  
 
− La juventud aragonesa quiere que se le deje participar en la sociedad y que se le 

escuche; quiere una formación de calidad; y acceso al empleo y a la cultura. 
− No quiere que se le discrimine en el mercado laboral. 
− Y se define a sí misma como dinámica, emprendedora, participativa (aprovechando 

el acceso a las nuevas tecnologías), luchadora, activa, divertida, deportista y juer-
guista. 

 
Mediante la conjunción de estas opiniones podremos acercarnos a cómo son realmente 
los jóvenes y cómo son percibidos por la sociedad. Los estereotipos han generalizado 
una imagen particular con el devenir de los años: en los años 70 los jóvenes eran com-
prometidos; en los 80, transgresores con la llamada movida; los JASP (jóvenes aunque 
sobradamente preparados) llegaron en los 90; hasta llegar a los actuales jóvenes ni-ni 
(jóvenes que ni estudian ni trabajan, desencantados con el sistema, desmotivados, des-
esperanzados y sin ilusiones), que sólo suponen poco más de un 1% de la población 
joven en Aragón. 
 
Una imagen que pretende contrarrestar un estudio del Injuve editado en 2011 (“Des-
montando a ni-ni. Un estereotipo juvenil en tiempos de crisis”). El informe advierte de 



  
 
 
 
 

 
 
 

194 Informe 2010: Población joven en Aragón     

 

la necesidad de tener en cuenta que los jóvenes que no forman parte de la población 
activa en el mercado laboral (ni empleados ni parados), son en su mayor parte estudian-
tes, o bien están cuidando de algún familiar, tienen una invalidez o están en proceso de 
tránsito entre estudios o estudios y empleo. 
 
Desafortunadamente, y a falta de estudios que analicen a fondo la percepción que la 
sociedad tiene de la juventud, queda patente que en muchos foros se generaliza el 1% de 
jóvenes ni-ni, obviando al 99% de los jóvenes. 
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