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1. Breve PREFACIO sobre las desigualdades territoriales en 
Navarra.  

La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 especificaba que la ordenación 

territorial es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica 

de toda sociedad. Una política que ha de conducir al desarrollo socioeconómico y 

equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de 

los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del 

territorio1. 

Por tanto, analizar el territorio exige una visión amplia sobre los aspectos que inciden 

de forma esencial en la construcción de este. La evolución histórica, económica, social, 

geográfica y política, tendrán un fuerte ascendente sobre las realidades actuales. 

Todo ello configura espacios territoriales diversos y desiguales, y, en lógica, esta 

situación se reproduce en Navarra. La diversidad geográfica, económica, cultural, 

social, así como las estrategias políticas configuran un espacio polimórfico tanto desde 

la perspectiva demográfica, como desde la perspectiva económica y social. 

La montaña pirenaica, la conurbación de la cuenca, el eje del Ebro, la Navarra Atlántica 

y la Navarra media construyen modelos territoriales dispares. Una disparidad que 

encuentra en la desigualdad y en los desequilibrios el elemento común. 

Pero estas desigualdades deben ser confrontadas con una política de región donde 

prime la solidaridad en términos de reducción de las desigualdades y de apoyo a un 

desarrollo conjunto, cohesionado y solidario. 

 

 

 

 

Las desigualdades pueden sintetizarse en las siguientes: 

                                                           
1
 ANAU, S.; LAPARRA. M., GARCÍA, A. (CIPARAIS), Desigualdades territoriales en Navarra, www.unavarra.es.ciparaiis; 

mayo 2014 

http://www.unavarra.es.ciparaiis/
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Estas desigualdades vienen precedidas de ciertos desequilibrios que conviene 

mencionar:

 

 

Desigualdades demográficas 

Desigualdades laborales 

Desigualdades sociales 

Desigualdades competitividad y capacidad de 
desarrollo   

desequilibrios administrativos 

•en la distribución de poder 

•en los recursos 

•en la financiación 

desequilibrios económicos y sociales 

•en el empleo 

•en la estructura sectorial 

•en la renta disponible 

•en el riesgo de pobreza 

•en el PIB 

desequilibrios demográficos 

•en la densidad de población 

•en las formas de poblamiento 

•en el envejecimiento 

•movimientos migratorios 

desequilibrios en el conocimiento 

•acceso a la red 

•enseñanza 

•I+D 
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Navarra se estructura a partir de ciertos núcleos de población que ejercen como 

cabeceras de comarca dando lugar a un cierto policentrismo. La cuestión más 

sustancial es que este desagregado territorial presenta importantes diferencias y 

acomoda permanentes desigualdades. 

El histórico va construyendo espacios más competitivos, mientras otros van perdiendo 

peso en el conjunto de la Comunidad. La especialización económica junto con las 

dinámicas demográficas (alentadas en la mayoría de los casos por la primera), definen 

territorios con unas características u otras. 

La conurbación de Pamplona y Cuenca tiende a ser el epicentro de todas las 

referencias en la evolución de la demografía en Navarra, ya que representa más del 

50% de toda la población de la Comunidad. 

Junto a Pamplona existen otros núcleos en el territorio que parten de diferentes 

posiciones de desarrollo, núcleos vinculados mayoritariamente a ejes de comunicación 

estratégicos para la Comunidad. En cierta medida, quiénes no están en estos ejes son 

las zonas con más debilidades territoriales. 

El eje del Ebro con dos referentes, la Ribera Baja que tiene a Tudela como cabecera de 

comarca, con una fuerte presencia del sector agroindustrial, en el cruce estratégico 

Madrid, Barcelona, Zaragoza; y la Ribera Alta con San Adrián, que si bien no es una 

cabecera de comarca ejerce un liderazgo importante, situado como centro tecnológico 

del sector agroalimentario en base a la presencia de CONSEBRO2 y el CNTA3 y con 

salida natural a La Rioja. 

El Eje de comunicación con Vitoria y Bilbao a través de la Sakana, con Alsasua como 

cabecera de comarca. La crisis de la industria de máquinas-herramientas ha pasado 

factura a esta comarca, situándola como una de las más perjudicadas por el 

incremento del desempleo, cierto es que la fortaleza de su sistema industrial le ha 

permitido recobrar empleos de forma más acelerada que otras zonas. Su ubicación 

sigue siendo una oportunidad y su entorno paisajístico y natural es un valor para 

considerar. 

                                                           
2
 Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón. 

3
 Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
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La zona media tiene como cabecera a Tafalla en el eje Pamplona-Tudela; las 

poblaciones más vinculadas a este canal de comunicación aparecen más beneficiadas 

que las que se alejan del mismo, donde procesos de envejecimiento y despoblación 

empiezan a vislumbrarse de forma continua. Algo similar sucede con la autovía 

Pamplona-Logroño, con Estella como referente de servicios para la comarca, 

encuentra en los aledaños de esta, poblaciones que se mantienen, mientras que las 

Améscoas, por un lado, o la zona de Allo y Lerín van perdiendo población y peso 

demográfico. 

La comarca de Sangüesa también pierde población, excepto la propia Sangüesa que va 

absorbiendo población, servicios y actividad, su línea de comunicación con Huesca no 

acaba de concitar nuevos recursos a la espera de la futura mina de potasas. 

Por último, la zona norte tiene tres zonas diferenciadas, el Roncal con pérdida 

progresiva de población y de actividad, el Valle del Baztán que se mantiene a partir de 

un turismo de calidad y buenas comunicaciones con Pamplona, y la Navarra atlántica 

de Bera de Bidasoa cercana a Guipúzcoa y con una interesante industrialización. 

En todo caso cada zona tiene sus especificidades, sus desarrollos endógenos y sus 

variables e influencias exógenas. Ello determina sus oportunidades de activación 

territorial y sus riesgos a corto y medio plazo.  

En este documento analizaremos las desigualdades territoriales, demográficas, 

laborales, sociales y competitivas de las diferentes comarcas de Navarra. El objetivo 

será generar una serie de propuestas que sirvan para vertebrar mejor el territorio e 

intentar dar nuevas ventajas a los diferentes marcos territoriales.  

El envejecimiento de la población, una inmigración desigual y en ocasiones poco 

integrada, la fuga de talento joven, los procesos de masculinización en algunas zonas, 

son algunas de las consecuencias de las diferentes biografías de las comarcas, del 

deterioro de algunos sectores y de los procesos de modernización bien o mal 

asumidos. 
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ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

En Potsdam los días 10 y 11 de mayo de 1999 se acordó la Estrategia Territorial 

Europea (ETE)4, entendida como un elemento clave en la integración europea. Las 

políticas de desarrollo territorial persiguen un desarrollo equilibrado y sostenible del 

territorio sobre tres objetivos fundamentales: 

 

Con ello se pretendía un desarrollo sostenible, equilibrado y armonioso del conjunto 

de la Unión Europea, lo que supone, en definitiva, realizar un mayor esfuerzo en las 

zonas más débiles con la voluntad de llegar a una convergencia real de las condiciones 

de vida y de trabajo. Armonizando los objetivos de desarrollo, de equilibrio y de 

conservación, de modo y manera que se eviten disparidades regionales, pero a su vez 

permitiendo un ritmo propio a cada espacio en función de sus posibilidades, 

potencialidades y carencias. 

En línea con estas políticas europeas el 21 de junio de 2005 se aprobaba por el 

Parlamento de Navarra la Estrategia Territorial Navarra (ETN)5, con un horizonte 

temporal de 25 años. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf 

5
 http://siun.navarra.es/documentosPDF/ETN/104302/104302_001.pdf 

Cohesión económica y social 

Conservación y gestión de los recursos naturales y del 

 patrimonio cultural 

Competitividad más equilibrada del territorio europeo 
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La ETN propone tres grandes estrategias con varias opciones: 

 

Estas estrategias vendrán acompañas de directrices o disposiciones para alcanzarlas. 

Aunque es un modelo que peca de cierto centralismo lo adecuado sería valorar hasta 

qué punto se han conseguido los diferentes objetivos planteados. Máxime cuando 

parece evidente que los procesos de descohesión y desigualdad se mantienen en gran 

medida, como podremos constatar a posteriori.  

No es de extrañar en este contexto que el Gobierno de Navarra haya planteado 

recientemente la necesidad de su actualización teniendo como nuevos marcos de 

reflexión los cambios demográficos, la S3, el reto climático, la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible de Navarra y la Agenda para el desarrollo de la de Economía 

Circular en Navarra 2030. 

En mayo de 2011 se aprobaron los 5 Planes de Ordenación Territorial de Navarra 

(POT), con el objetivo de lograr un territorio sostenible, competitivo y cohesionado 

socialmente. 

Lograr un territorio competitivo 
a nivel europeo y cohesionado. 

•incrementar la empresarialidad 

•desarrollar sectores de alta 
tecnología 

•convertir Navarra en una 
región innovadora 

•Favorecer unas insituciones  
potenciadoras del capital social 

•Favorecer el equilibrio 
territorial de Navarra 

•Configurar el área polinuclear 
central 

•Impulsar el eje de cooperación 
del Valle del Ebro 

•Aprovechar la vocación 
atlantica de Navarra 

•Favorecer la integración laboral 
de Navarra 

•favorecer el rejuvenecimiento 
de la población navarra 

•Favorecer la integración de la 
población inmigrante en 
Navarra y la diversidad cultural 

Conseguir que el territorio esté 
bien comunicado y conectado 

entre sí mediante los diferentes 
sistemas de comunicaciones 

•Impulsar Pamplona como 
puerta de Navarra 

•Impulsar la sociedad de la 
información en Navarra 

Alcanzar un nivel de cultura y de 
calidad altos para todo el 

territorio navarro. 

•Potenciar la calidad de vida y 
aprovechar sosteniblemente 
los recursos naturales de los 
Pirineos 

•Impulsar la ciudad como motor 
de desarrollo rural 

•Reforzar la sostenibilidad 
ambiental de Navarra 

•Reforzar la gestión de los 
activos naturales y culturales 
de Navarra 
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Por último, la Ley 4/2019 de Reforma de la Administración Local de Navarra que 

establece una nueva distribución territorial y da un papel de más envergadura a las 

doce comarcas y dos subcomarcas definidas en el nuevo Mapa Local6. 

Todos ellos son factores a tener en cuenta a la hora de articular nuevos retos 

territoriales que vertebren Navarra en términos de equilibrio, competitividad y 

cohesión. En el informe que se presenta se realiza un diagnóstico de las realidades 

territoriales en Navarra, poniendo en el centro de las preocupaciones los 

desequilibrios que existen entre diferentes comarcas de cara a articular propuestas 

concretas de intervención para su corrección. El capítulo 2 se centrará en el ámbito 

sociodemográfico realizando un análisis sobre los temas más críticos: la despoblación 

de los municipios rurales, la masculinización que acompaña estos procesos de 

despoblación y los movimientos migratorios. El capítulo 3 se centrará en el aspecto 

laboral, la precariedad, la temporalidad, el desempleo, la contratación y sus 

características. El capítulo 4 se fijará en el contexto social, nivel de ingresos y pobreza, 

dependencia, discapacidad, renta garantizada, etc. El capítulo 5 abordará aspectos 

relacionados con la competitividad y capacidad de desarrollo de las distintas comarcas. 

Por último, el capítulo 6 concluirá aquellas cuestiones más relevantes que vayan 

apareciendo en el diagnóstico que aquí se presenta. El conjunto de indicadores y 

variables analizados nos permitirán extraer una radiografía de las diferentes realidades 

comarcales de la Comunidad y nos marcarán los ámbitos de actuación estableciendo 

aquellas prioridades que se consideren más acuciantes.  

                                                           
6
 La distribución municipal por comarcas y subcomarcas se detalla en el Anexo 7.4. En adelante se 

analizan las doce comarcas y las dos subcomarcas de manera conjunta. 

POT 1: Plan de Ordenación Territoral del Pirineo 

POT 2: Plan de Ordenación Territoral de la Navarra Atlántica 

POT 3: Plan de Ordenación Territoral del Área Central 

POT 4: Plan de Ordenación Territoral de Zonas Medias 

POT 5: Plan de Ordenación Territoral del Eje del Ebro 
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2. Desigualdades TERRITORIALES Y DEMOGRÁFICAS 

En el marco de las diferencias territoriales es más que evidente que la estructura 

demográfica juega un papel determinante. No sólo nos habla de las opciones de 

futuro, sino que nos acerca a la gestión del territorio, a su gobierno y a su 

mantenimiento. El territorio es el espacio en el que se vive y que corresponde manejar 

y administrar para bien de los individuos y del conjunto de la comunidad. Para 

determinar el territorio hay que tener en cuenta una serie de consideraciones: 

 

Por todo ello, el territorio viene definido por el espacio físico, el contingente humano, 

los marcos jurídicos y administrativos, los procesos culturales, el desarrollo económico 

y las propias relaciones sociales. Objetos y procesos configuran la realidad y la hacen 

mutable y adaptable a los conflictos y consensos existentes. 

Si las relaciones sociales que se establecen en un territorio van a marcar gran parte de 

la especificidad territorial es evidente que las personas juegan el papel más sustancial 

en la configuración de esos territorios.  

El territorio es el escenario de las relaciones sociales 

Es un espacio de poder, de gestión y de dominio, individuos y 
de empresas 

Es una construcción social, conocerlo es conocer el proceso de 
su producción 

Los actores actúan de diferente manera en función del 
territorio 

Generalmente en un territorio concurren diversas 
territorialidades, con intereses y percepciones distintas 

El territorio nos es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado 

El sentido de pertenencia e identidad adquieren exitencia real 
a partir de se su expresión de territorialidad 
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2.1. Foco de Atención 1: Policentrismo 

El policentrismo se refiere la existencia de varios núcleos con capacidad de atracción y 

vertebradores de servicios frente a la existencia de un centro que acaba laminando 

todo el territorio.  

Navarra se configura como un territorio con riesgos de monocentrismo, el papel de 

liderazgo ejercido por Pamplona y Cuenca despliega una fuerte atracción gravitacional 

hacia este espacio. Así hoy en día supone el 54,4% del total de la población de la 

Comunidad (352.119 habitantes), muy lejos del otro foco poblacional que es la Ribera 

con el 13,5% (87.714 habitantes).  

Tabla 1. Distribución territorial de la población según comarcas 

  2002 2008 2013 2017 2018 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 50,8% 52,2% 53,3% 54,2% 54,4% 

Arga: Valles / Ibarrak 1,7% 1,8% 2,0% 2,1% 2,0% 

Bidasoa 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,4% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 5,5% 5,3% 5,0% 4,9% 4,9% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 4,6% 4,5% 4,3% 4,2% 4,2% 

Larraun-Leitzaldea 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 

Pirineo / Pirinioak 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Ribera / Erribera 13,9% 13,9% 13,7% 13,5% 13,5% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 4,3% 4,1% 4,0% 4,0% 3,9% 

Sakana 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 

Zona Media / Erdialdea 4,5% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0% 

Navarra 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

El monocentrismo suele venir al hilo de un proceso de concentración de empleo que 

arrastra a su vez una fuerte concentración residencial para facilitar y abaratar la 

movilidad. Este proceso tiene como contrapartida la desvertebración del territorio y el 

abandono de este, generando una suerte de centros poblacionales rodeados de 

desierto social. Zaragoza y Aragón son el ejemplo más llamativo, aunque sólo sea por 

cercanía. Este caso llevo a Mario Gaviria y Enrique Grilló a escribir el libro “Zaragoza 

contra Aragón” en 1974, desde el convencimiento de que la concentración de 

población y servicios en la capital tenía un efecto demoledor sobre el resto del 

territorio. Si bien esta tesis la refutó él mismo treinta años después con el título 
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“Aragón es Zaragoza” en 2004, donde reconocía el papel tractor de la ciudad para el 

desarrollo de la Comunidad. 

En cualquier caso, es bastante probable que este foco de atracción sobredimensionado 

en un espacio urbano tenga efectos degradantes para las zonas rurales. El proceso de 

desarrollo industrial de Pamplona en los años sesenta supuso un fuerte impulso a la 

movilidad hacia la capital. La concentración de industria, servicios y centro político y 

administrativo se conjuró para proveer un profundo cambio residencial en Navarra, 

llegando a doblar la población de Pamplona entre 1960 y 1980, pasando de 93.429 

habitantes en 1960 a 177.906 en 1981 (de representar un 23% del total de la población 

de Navarra en 1960, al 35% en 1981,) todo ello sin tener en cuenta la comarca. Burlada 

pasará de 3.560 habitantes a 14.694, Barañain de 66 a 7.293, Berriozar de 260 a 5.519 

habitantes, Ansoáin de 1.639 a 11.417, entre otros.  

Efectivamente este fenómeno tiene un impacto en el resto de Navarra, 

fundamentalmente en los municipios más pequeños, dado que las cabeceras 

comarcales crecerán también al albur de los procesos de industrialización nacidos con 

el Programa de Promoción Industrial de 1964. 

Este desarrollo configurará a medio plazo la Navarra que hoy conocemos. De alguna 

manera, frente al monocentrismo de la conurbación urbana de Pamplona se han 

desarrollado subcentros distribuidos a partir de una infraestructura viaria que conecta 

la capital con las zonas de más pujanza económica del entorno. Será a partir de esas 

infraestructuras y en sus aledaños donde se mantiene y refuerza población. Quedando 

espacios de riesgo en aquellos municipios alejados de esas vías de comunicación. 

El desarrollo de otros centros de atracción: Tudela, Tafalla, Estella, Sangüesa, Alsasua, 

San Adrián, Bera,… es un elemento clave de vertebración territorial. Y nos enseña el 

modelo necesario para hacer frente a procesos de desestructuración y despoblación. 
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Tabla 2. Porcentaje de población a más 5 minutos en coche de un núcleo de vertebración 
(ordenada de mayor a menor) según comarca 

 

Porcentaje de población a más de 
5´en coche de un núcleo de 
vertebración 

Pirineo / Pirinioak 61,4% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 55,6% 

Larraun-Leitzaldea 54,3% 

Bidasoa 47,0% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 42,5% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 41,5% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 38,3% 

Arga: Valles / Ibarrak 37,8% 

Ribera / Erribera 36,0% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 34,2% 

Zona Media / Erdialdea 25,8% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 23,7% 

Sakana 17,8% 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 2,4% 

Navarra 19,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de vertebración por municipios. Lursarea y Nastat. 

Entendiendo Navarra como un territorio con un centro y varios subcentros podríamos 

hablar de un territorio policéntrico. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas 

consideraciones respecto al policentrismo. Por un lado, es una de las recomendaciones 

de la UE dentro de la Estrategia Territorial de Europa7, este desarrollo permite algunas 

ventajas: 

 Un desarrollo equilibrado, evitando la concentración de riqueza, población y 

servicios en zonas muy concretas. 

 Una nueva relación campo-ciudad, permitiendo la cercanía de los servicios en 

pequeñas ciudades y garantizando el acceso de toda la población a la cobertura 

de sus necesidades. 

 Un modelo que mejora la accesibilidad, el buen funcionamiento de los 

transportes y un acceso suficiente a las telecomunicaciones son condiciones 

básicas para el refuerzo de la competitividad de las regiones periféricas o las 

menos favorecidas. 

                                                           
7
 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf
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Por otro lado, el policentrismo es uno de los objetivos de la Estrategia Territorial de 

Navarra8, junto con la competitividad, la cohesión social, la accesibilidad a las 

infraestructuras y al conocimiento, la sostenibilidad y la gestión adecuada de la 

naturaleza y la cultura. 

La intención pasa por descongestionar las zonas más desarrolladas y favorecer el 

desarrollo de las zonas más deprimidas. 

Una Navarra policéntrica implica un equilibrio territorial basado en espacios de 

cooperación, lo que exige desarrollar las vocaciones de Navarra mediante el 

impulso de las áreas directamente vinculadas al Eje del Ebro, Arco Atlántico y 

Espacio Pirenaico, aprovechando las oportunidades que estos les generan, así 

como configurar un Área Polinuclear Central que sea el espacio donde confluyan 

estas tres vocaciones y que pueda permitir vertebrarlas9. 

La apuesta por el policentrismo es, por tanto, una apuesta por la vertebración del 

territorio y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, podemos observar dos tipos de 

policentrismo: 

 El policentrismo jerárquico basado en la supeditación y la subsidiariedad del 

gran centro. Generando relaciones verticales y de dependencia, con relaciones 

de arriba abajo, sin estructuras de colaboración entre los centros dependientes.  

 El policentrismo en red, que se basa en un conjunto de centros integrados 

mediante relaciones de cooperación y de complementariedad. 

Es el segundo modelo el que sería más adecuado para un equilibrio armónico del 

territorio. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 http://siun.navarra.es/documentosPDF/ETN/104302/104302_001.pdf 

9
 Ibidem, pag.  129 

http://siun.navarra.es/documentosPDF/ETN/104302/104302_001.pdf
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Elementos para tener en cuenta para el desarrollo de una estrategia territorial basada 

en el policentrismo en red. 

 

 

 

  

Generación de empleo descentralizado. Apuesta por inversiones 
en el conjunto del territorio 

Promover la habitabilidad de espacios rurales y la mejora de los 
servicios 

Mejorar las comunicaciones y la conectividad 

Extensión de las infraestrcuturas de conocimiento: Centros 
Educativos y Tecnológicos 

Aprovechamiento de recursos endógenos 

Cooperación en red 

Elaboración de Estrategias Comarcales en línea con las 
Estrategias de Comunidad 
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Mapa 1. Núcleos de Vertebración en Navarra 

 

Fuente: LURSAREA 
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2.2. Foco de Atención 2: Densidad de población. Despoblamiento de zonas 
rurales 

Hoy en día el fenómeno de la despoblación, una realidad que no es en absoluto nueva, 

se ha convertido en un tema recurrente en la agenda política y la opinión pública. Este 

hecho es sin duda positivo ya que ha supuesto una mayor concienciación y 

sensibilización. De esta forma, diferentes medios se hacen cada vez más eco de lo que 

Sergio del Molino definió como “La España vacía”10. Esto tiene su derivada en Navarra, 

aunque de forma limitada. 

Hoy no podemos hablar de un grave problema de despoblación en Navarra. En 

términos generales se está incrementado el número de habitantes, pero no es menos 

cierto que existen zonas más vulnerables. Algunas de estas están en claro retroceso 

poblacional como el Pirineo y las Améscoas, pero en general podemos hablar de 

riesgos en el conjunto rural de la Comunidad más que de despoblamiento en sentido 

estricto. 

El 23 de octubre, la Unión Europea publicaba el “INFORME sobre el despliegue de los 

instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el 

cambio demográfico” 11. En este documento se aborda el cambio demográfico y las 

implicaciones que tiene en todos los ámbitos de actividad: económica, cultural, social y 

política. 

                                                           
10

 MOLINO, SERGIO DEL (2016); La España Vacía; edi. Turner, Barcelona 
11

 file:///F:/Proyectos%202019/Despoblacion%202019/Europa.Informe.pdf 

file:///F:/Proyectos%202019/Despoblacion%202019/Europa.Informe.pdf
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Asimismo, se señalan cuatro cuestiones básicas referidas a los procesos de 

despoblación:

 

Teniendo en cuenta estas variables gran parte de Navarra se ve afectada por las tres 

primeras, fundamentalmente en el mundo rural, y algunas muy concretas sufren la 

cuarta. Es verdad que en términos municipales hay 142 núcleos poblacionales que 

pierden personas, pero esto va a quedar matizado desde una visión comarcal.  

No se trata de relativizar la realidad, sino de darle su auténtica dimensión. La situación 

no es en absoluto irreversible, aunque hay determinadas comarcas y/o subcomarcas 

que empieza a estar en circunstancias límite. 

Tabla 3. Densidad de población según comarcas 

  2002 2008 2013 2018 Km2 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 863,7 965,7 1.023,6 1.050,2 335,3 

Arga: Valles / Ibarrak 14,8 16,9 19,2 19,9 667,0 

Bidasoa 27,4 28,2 28,4 27,9 798,2 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 14,9 15,1 14,8 14,3 663,5 

Ega: Montejurra / Jurramendi 28,4 29,7 29,6 28,7 1.097,8 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 49,6 51,8 51,5 50,6 533,6 

Larraun-Leitzaldea 17,8 18,7 19,0 18,8 460,4 

Pirineo / Pirinioak 5,2 4,8 4,5 4,1 1.245,0 

Prepirineo / Pirinioaurrea 6,5 7,4 7,9 7,7 724,8 

Ribera / Erribera 86,9 94,8 97,0 96,4 910,3 

Ribera Alta / Erribera Garaia 59,3 61,7 62,8 61,8 413,7 

Sakana 64,4 66,9 68,1 66,1 305,6 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 24,9 26,6 27,1 26,1 500,8 

Zona Media / Erdialdea 27,1 28,5 28,6 27,5 947,6 

Navarra 59,3 64,6 67,1 67,4 9.603,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

•Riesgo de Polarización Territorial 

Baja densidad de población 

•Bien por transición demográfica natural 

•Bien por emigración de la población joven 

Envejecimiento de la población 

•Caida de las expectativas de sustitución 

•Dificulta el equilibrio de la tasa de dependencia 

Caída de la Tasa de Natalidad 

Pérdida continua de Población 
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La Unión Europea sitúa el riesgo de despoblamiento en una densidad de 12,5 

habitantes por kilómetro cuadrado. Como podemos ver en el cuadro anterior hay dos 

comarcas muy por debajo: Pirineo y Prepirineo, y otras que se acercan a este umbral 

de riesgo: Arga Valles, Sangüesa y Larraun. 

En cualquier caso, la densidad de población es una estadística que exige una reflexión 

más profunda y que incorpora variables ocultas. Así, Navarra tiene una densidad de 

67,4 habitantes por Kilómetro cuadrado frente a los 92 de España, que incorpora la 

España vacía. Sin embargo, consideraciones como una extensa zona rural con 

economía agraria y la existencia de dos espacios naturales despoblados como son Las 

Bardenas y la Sierra de Urbasa, incorporan una cierta dispersión a los datos. 

Asimismo, en sentido contrario, el efecto de determinados centros comarcales, como 

es el caso de Estella y Sangüesa, distorsionan realidades de despoblación en su 

entorno. 

La densidad de población nos avanza sobre riesgos de despoblación severos en ciertas 

zonas rurales de Navarra. Estas bajas densidades como hemos dicho se centran, 

básicamente, en determinadas zonas rurales y lo hacen en un período de crecimiento 

demográfico. Parece razonable pensar que con los datos que nos muestran un 

crecimiento vegetativo nulo o negativo la situación sólo puede empeorar. 
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Mapa 2. Densidad de la población por comarcas. Año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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Mapa 3. Densidad de la población por comarcas (sin contar con los principales núcleos 
poblacionales). Año 2018. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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En todo caso, la mejora en las comunicaciones y el avance en las tecnologías hacen que 

la variable densidad tenga una importancia relativa, siendo necesarios análisis más 

concretos sobre las diferentes realidades. Asimismo, deberían trazarse también los 

movimientos entre municipios y entre zonas urbanas y rurales vinculados al empleo, al 

ocio, al turismo, puesto que pueden resituar una visión diferente sobre algunas zonas 

de baja densidad. 

En gran medida, los procesos de desagrarización han obligado a los entornos rurales a 

aclimatarse a otros modos de producción de carácter más industrial y/o de servicios. 

En ese sentido, para visualizar en su justa medida los problemas de mantenimiento de 

la población son tan importantes los datos de densidad y evolución, como la cercanía o 

no a los flujos asociados a la movilidad. 

“Los recursos locales que antes definían el papel de los pueblos en términos de 

cantidad de población residente o de empleo ceden su puesto a la capacidad local 

de incluirse en los flujos: de residentes, de trabajo, de capital, de consumo, de 

información… La cuestión de la despoblación no atañe tanto a la atracción de 

población como a la capacidad de inmiscuirse en estos circuitos de flujos”12 

Vinculado a lo comentado anteriormente con referencia al policentrismo nos 

encontramos con la enorme importancia estratégica de las infraestructuras de 

comunicación y las TIC, al fin de cuentas infraestructuras de información. Son esas dos 

herramientas las que permiten mantener vivas las zonas rurales y se configuran como 

elementos trascendentales para la recuperación de espacios vulnerables 

demográficamente, bien por asentamiento permanente de la población, bien por 

situarse en el eje de los flujos de esta. 

Pero debemos partir de un hecho, la despoblación no es la causa de la situación de 

vulnerabilidad de las zonas rurales, es uno de sus principales efectos. La desigualdad 

está en el centro de las razones que llevan a ese despoblamiento. 

                                                           
12

 DEL PINO, J.A. Y CAMARERO, L. (2017) Despoblamiento rural. Imaginarios y realidades. Rev. Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas nº 27 
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Mapa 4. Despoblación y Estrategia Territorial de Navarra 

 
Fuente: LURSAREA 
Tabla 4. Distribución territorial de la población según comarcas (Abs.) 

  2002 2008 2013 2017 2018 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 289.590 323.789 343.226 348.337 352.119 

Arga: Valles / Ibarrak 9.896 11.284 12.817 13.237 13.246 

Bidasoa 21.870 22.548 22.679 22.355 22.289 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 9.888 10.045 9.839 9.555 9.460 

Ega: Montejurra / Jurramendi 31.172 32.658 32.503 31.688 31.507 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 26.486 27.636 27.455 26.826 26.992 

Larraun-Leitzaldea 8.178 8.628 8.725 8.569 8.637 

Pirineo / Pirinioak 6.427 5.916 5.632 5.204 5.129 

Prepirineo / Pirinioaurrea 4.691 5.345 5.743 5.539 5.548 

Ribera / Erribera 79.141 86.273 88.344 87.136 87.714 

Ribera Alta / Erribera Garaia 24.522 25.539 26.001 25.567 25.560 

Sakana 19.677 20.447 20.809 20.185 20.195 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 12.454 13.301 13.560 12.967 13.085 

Zona Media / Erdialdea 25.636 26.968 27.144 26.069 26.073 

Navarra 569.628 620.377 644.477 643.234 647.554 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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Como podemos ver la tabla anterior sólo el Pirineo ha sufrido pérdida de población en 

los últimos 17 años. Por tanto, es razonable pensar que el problema no es actual, sino 

que venía gestándose hace tiempo. Sin embargo, si centramos la mirada en la 

evolución desde 2013 la situación cambia. Prácticamente todas las comarcas, excepto 

Pamplona y Arga: Valles; pierden población, lo que viene a demostrar que la atracción 

del centro urbano de Navarra sigue tensionando la movilidad de las personas dentro 

de la Comunidad. Tan es así que solo Tudela, dentro de las cabeceras comarcales, 

consigue ganar población en estos últimos cinco años. 

La falta de inversión, la escasa infraestructura, la baja conectividad, el acceso limitado 

a los servicios sociales y la falta de empleo son factores clave que contribuyen a la 

despoblación 

Tabla 5. Tasas de variación de la población según comarcas 

 Var. 02-08 Var. 08-13 Var. 13-18 Var.08-18 Var. 17-18 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 11,8% 6,0% 2,6% 8,7% 1,1% 

Arga: Valles / Ibarrak 14,0% 13,6% 3,3% 17,4% 0,1% 

Bidasoa 3,1% 0,6% -1,7% -1,1% -0,3% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 1,6% -2,1% -3,9% -5,8% -1,0% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 4,8% -0,5% -3,1% -3,5% -0,6% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 4,3% -0,7% -1,7% -2,3% 0,6% 

Larraun-Leitzaldea c5,5% 1,1% -1,0% 0,1% 0,8% 

Pirineo / Pirinioak -8,0% -4,8% -8,9% -13,3% -1,4% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 13,9% 7,4% -3,4% 3,8% 0,2% 

Ribera / Erribera 9,0% 2,4% -0,7% 1,7% 0,7% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 4,1% 1,8% -1,7% 0,1% 0,0% 

Sakana 3,9% 1,8% -3,0% -1,2% 0,0% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 6,8% 1,9% -3,5% -1,6% 0,9% 

Zona Media / Erdialdea 5,2% 0,7% -3,9% -3,3% 0,0% 

Navarra 8,9% 3,9% 0,5% 4,4% 0,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
 

La despoblación no sólo afecta a los datos estadísticos, sino que tiene un impacto 

directo sobre otras realidades que marcarán, en cierta medida, el devenir de los 

espacios analizados. La falta de población en los marcos rurales conlleva, 

generalmente, un proceso de desagrarización que acaba por minorizar el tratamiento 

de las tierras y los montes, lo que agrava los procesos de degradación ambiental. Con 

esto se avanza en un fuerte riesgo medioambiental, como podemos observar con el 

incremento de los incendios en diferentes zonas. 
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La caída de la población hace que determinados sectores de servicios abandonen los 

municipios dada la imposibilidad de mantener una mínima capacidad competitiva. 

Asimismo, el rico patrimonio cultural puede verse dañado por el abandono y la falta de 

cuidado, de la misma manera que usos y costumbres arraigados y que forman parte 

del acervo cultural corren el riesgo de verse olvidados. 

La falta de población influye también de forma determinante en los servicios a las 

personas, los ayuntamientos presionados por una baja recaudación tienen serias 

dificultades para mantener los diferentes marcos de intervención social, situación que 

se intenta paliar a partir de la mancomunidad de estos.  

IMPACTOS DE LA DESPOBLACIÓN EN LOS ÁMBITOS RURALES 

 

En concreto habría que priorizar actuaciones sobre las zonas rurales que afrontan 

estos problemas demográficos de forma especialmente acuciante. En este contexto la 

iniciativa <Smart Villages>13 (pueblos inteligentes) conlleva un fuerte potencial. Europa 

define de la siguiente manera la iniciativa. 

                                                           
13

 https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-
1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf 

•Desagrarización 

•Reducción de los servicios 

Económico 

•Seguridad del Patrimonio histótico-artístico 

Patrimonial 

•Mayor riesgo de incendios forestales 

•Impacto paisajístico por el cambio en los usos 

Medio ambiental 

•Reducción se servicios sociales por falta de masa crítica 

•Macomunar o perderlos son las dos disyuntivas 

Políticos 

•Pérdida de usos y costumbres 

Culturales 

https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
https://digitevent-images.s3.amazonaws.com/5c0e6198801d2065233ff996-registrationfiletexteditor-1551115459927-smart-villages-briefing-note.pdf
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“Las aldeas inteligentes son comunidades en áreas rurales que usan soluciones 

innovadoras para mejorar su resiliencia, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades locales. Se basan en un enfoque participativo para desarrollar e 

implementar su estrategia para mejorar sus condiciones económicas, sociales y / o 

ambientales, en particular mediante la movilización de soluciones que ofrecen las 

tecnologías digitales. Los pueblos inteligentes se benefician de cooperación y 

alianzas con otras comunidades y actores en áreas rurales y urbanas. La iniciación y 

la implementación de estrategias de Smart Village puede basarse en iniciativas 

existentes y puede financiarse por una variedad de fuentes públicas y privadas”. 

BASES DE DESPLIEGUE DE LAS “SMART VILLAGES” 

 

2.3. Foco de Atención 3: Envejecimiento de la Población (a la espera del Baby 
Boom) 

El envejecimiento es el mayor reto que encuentra la proyección demográfica en 

Navarra. Es, asimismo, el mayor reto europeo y estatal. El descenso sostenido de la 

natalidad y la importante reducción de la mortalidad ha llevado a un aumento 

Revitalizar las comunidades rurales mediante tecnología e 
innovavión 

Potenciar la cooperación entre zonas rurales y urbanas 

Acceso universal a servicios públicos e infraestructuras de 
alta calidad 

Garantizar la inclusión social 

Garantizar la Igualdad de género 

Aliviar los efectos del cambio climático 

Creación de nuevas oportunidades de empleo 

Búsqueda del equilibrio entre la vida profesional y la vida 
privada 

Complementariedad entre zonas urbanas y rurales 
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importante de la esperanza de vida, que en Navarra se sitúa en 84 años. Todo ello 

confronta un éxito, como es la esperanza de vida, con un reto social de primera 

magnitud, que es el envejecimiento de la población. 

Las proyecciones de población realizadas por el INE prevén un escenario en el que, 

lejos de revertir la tendencia de envejecimiento de la población, se producirá una 

intensificación del sobre-envejecimiento, visible ya en nuestras sociedades. 

Concretamente estas proyecciones para 2037, estiman que el 25% de la población 

navarra será mayor de 65 años; cerca de 70.000 personas superarán los 80 años; y en 

torno a 750, serán centenarias.  

Estos cambios demográficos arrastran cambios culturales y sociales, nos encontramos 

ya con una vejez más activa, más dueña de sus decisiones, más capaz de exigir sus 

derechos. Mejores situaciones económicas y culturales predominan en el mundo de la 

jubilación. 

El proceso de envejecimiento en cuanto a su estructura territorial puede tener dos 

causas: a) producto de un proceso gradual de transición demográfica o b) por la 

desestructuración de la pirámide de población por la emigración de personas jóvenes y 

adultas, sumado a la caída de la natalidad. 

Tabla 6. Índice de envejecimiento (%) según comarcas 

 2002 2018 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 81,4 125,1 102,7 91,2 130,4 110,4 

Arga: Valles / Ibarrak 123,5 167,6 143,7 93,4 103,3 98,2 

Bidasoa 138,8 197,4 166,4 126,4 150,5 138,0 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 170,4 237,4 201,7 199,8 246,7 222,4 

Ega: Montejurra / Jurramendi 186,7 268,4 225,2 172,3 213,2 192,3 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 163,1 209,3 186,1 135,6 182,8 158,1 

Larraun-Leitzaldea 167,1 203,3 183,3 139,6 132,2 136,0 

Pirineo / Pirinioak 305,9 378,9 340,1 398,1 458,6 426,0 

Prepirineo / Pirinioaurrea 214,7 263,9 238,7 124,1 144,3 134,1 

Ribera / Erribera 125,0 174,9 149,4 105,6 142,9 123,6 

Ribera Alta / Erribera Garaia 134,7 189,4 161,0 109,3 140,0 124,4 

Sakana 127,8 162,8 144,8 119,2 151,0 134,5 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 161,2 204,8 182,5 137,5 145,5 141,5 

Zona Media / Erdialdea 144,5 213,4 177,2 146,1 193,3 168,7 

Navarra 111,3 159,2 134,5 107,2 143,5 124,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
Cálculo: Población mayor de 64 años entre la población menor de 15 años. 
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Al igual que en el caso de la despoblación es destacable que los cambios demográficos 

pueden tener un impacto muy importante en las pensiones y en la sostenibilidad 

medioambiental. El despoblamiento y el envejecimiento de las poblaciones rurales, 

junto con la creciente urbanización afectan de lleno a los ecosistemas, la conservación 

de la naturaleza y el uso de los recursos naturales. Todo ello tendrá implicaciones en la 

preservación de la naturaleza y el uso de los recursos naturales, con impactos en el uso 

del suelo urbano, las infraestructuras y el mercado inmobiliario. 

Las comarcas con peores datos de envejecimiento coinciden en gran medida con las 

que tienen mayor grado de despoblación y menor densidad: Pirineo, Sangüesa y Ega: 

Montejurra. Mientras que el sobre-envejecimiento se destaca en las mismas zonas 

más la Ribera Alta. 
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Mapa 5. Índice de envejecimiento por comarcas. Año 2018 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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En cualquier caso, todos los datos sitúan un proceso de envejecimiento importante, 

máxime cuando es previsible que en los próximos años se vaya acercando a estas 

situaciones la generación del baby boom con el efecto que conllevará de sobre-

envejecimiento. 

Tabla 7. Índice de sobre-envejecimiento (%) según comarcas 

 2002 2018 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 8,2 14,6 12,0 11,8 19,0 16,0 

Arga: Valles / Ibarrak 11,6 19,3 15,7 13,3 23,5 18,5 

Bidasoa 9,1 16,6 13,3 13,0 20,6 17,0 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 10,2 14,8 12,7 18,6 28,2 23,7 

Ega: Montejurra / Jurramendi 8,8 16,5 13,1 15,9 25,4 21,0 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 7,5 14,8 11,6 14,9 23,0 19,3 

Larraun-Leitzaldea 5,7 13,1 9,3 11,6 20,7 16,0 

Pirineo / Pirinioak 10,9 16,9 14,1 15,9 28,1 21,9 

Prepirineo / Pirinioaurrea 8,7 18,9 14,2 17,0 24,2 20,8 

Ribera / Erribera 8,1 13,7 11,3 13,6 22,8 18,7 

Ribera Alta / Erribera Garaia 8,3 13,8 11,4 16,3 23,8 20,5 

Sakana 6,7 13,6 10,5 13,6 22,7 18,6 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 8,3 17,1 13,2 15,8 23,5 19,7 

Zona Media / Erdialdea 10,0 14,4 12,5 14,4 25,2 20,4 

Navarra 8,4 14,8 12,1 13,2 21,3 17,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
Cálculo: Población mayor de 85 y más años entre la población de 65 y más años. 

Datos como la baja tasa de natalidad y el incremento del envejecimiento nos apunta 

un escenario futuro muy comprometido en términos demográficos para la Comunidad. 

Un futuro que tendrá fuertes repercusiones en múltiples aspectos tales como la mayor 

presión sobre las políticas sociales, mayor dificultad para el relevo generacional en el 

mundo del trabajo, tensiones en el sistema de pensiones. 

El proceso de envejecimiento llevó a la Comisión Europea a dictar una Decisión14 

“sobre la participación de la Comunidad en un programa de investigación y desarrollo 

emprendido por varios Estados miembros y destinado a mejorar la calidad de vida de 

las personas mayores mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación” en 2008. Este Programa se conoce como ‘programa 

conjunto AAL’ (Vida cotidiana asistida en el entorno), en el ámbito de las TIC para 

envejecer mejor en la sociedad de la información. Sobre este programa se construyó el 

                                                           
14

 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0049:0057:ES:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:201:0049:0057:ES:PDF
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programa AAL (2014-2020), "Active Assisted Living Research and Development 

Programme". La motivación de este programa se cimenta en el incremento de las 

necesidades sociales y sanitarias producto del progresivo envejecimiento de la 

población europea. La idea es que las TIC puedan hacer sostenibles los incrementos de 

los costes de la Asistencia Social y Sanitaria, mejorando a su vez la calidad de vida de 

las personas. 

En el contexto de toda esta transición demográfica que supone una revolución de los 

cimientos de la estructura social15 están los cambios sociales que abren nuevos retos. 

El mantenimiento histórico del cuidado familiar, propio de los países del Mediterráneo, 

en la atención a la dependencia de los mayores, soportado casi en exclusiva por las 

mujeres, entra en crisis con el acceso de la mujer al mercado de trabajo y, en el caso 

de los ámbitos rurales, con la movilidad hacia las zonas urbanas. Todo ello genera un 

nuevo escenario para la resolución de las necesidades sociales y sanitarias de estas 

personas. Máxime cuando una mejor salud y unas mejores condiciones económicas 

favorecen el mantenimiento en el hogar durante más tiempo.  

Estas situaciones hacen previsible un incremento en la demanda de servicios sociales y 

sociosanitarios que deberá ser tenido en cuenta con tiempo suficiente para evitar un 

posible colapso del sistema. 

En todo caso, este proceso debería ser leído en términos de oportunidad pues como 

nos dicen Gøsta Esping-Andersen y Bruno Palier (2009) “las políticas sociales no 

pueden continuar contentándose con ser dispositivos de indemnización, sino que 

deben comportar una estrategia colectiva de inversión social. En resumen, se trata de 

pasar de un Estado del bienestar esencialmente <enfermero> a un Estado del 

bienestar <inversor>”16. 

 

 

                                                           
15

 CARABAÑA MORALES J. Los cambios demográficos y sus consecuencias sociales. Veinticinco años de constitución 

española ICIE. Diciembre 2003, n
o
 811:153 74 Disponible 

en: http://www.imsrsomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informe-mayores/2008/volumen-1/03-

informe2008-vol1-cap1.pdf. 
16

 ESPING-ANDERSEN, G. y PALIER, B. (2009), Los tres grandes retos del Estado del bienestar, Ariel, Barcelona 

http://www.imsrsomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informe-mayores/2008/volumen-1/03-informe2008-vol1-cap1.pdf
http://www.imsrsomayores.csic.es/documentos/estadisticas/informe-mayores/2008/volumen-1/03-informe2008-vol1-cap1.pdf
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Tabla 8. Índice de dependencia senil (%) según comarcas 

 2002 2018 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 17,1 24,8 21,0 23,4 31,1 27,3 

Arga: Valles / Ibarrak 23,6 33,3 28,0 23,2 27,8 25,3 

Bidasoa 24,7 36,8 30,3 31,6 38,5 34,9 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 31,7 45,8 38,2 37,1 49,8 43,0 

Ega: Montejurra / Jurramendi 30,7 44,9 37,3 35,0 45,4 39,9 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 28,5 41,4 34,5 29,8 40,1 34,7 

Larraun-Leitzaldea 26,1 31,3 28,4 34,8 37,8 36,2 

Pirineo / Pirinioak 39,4 54,7 46,1 47,8 64,0 54,7 

Prepirineo / Pirinioaurrea 31,8 48,2 39,0 27,1 39,2 32,4 

Ribera / Erribera 23,4 35,0 28,9 26,0 34,7 30,2 

Ribera Alta / Erribera Garaia 25,3 38,0 31,2 25,7 35,9 30,5 

Sakana 24,2 33,9 28,7 28,1 37,7 32,6 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 28,6 42,2 34,7 30,4 37,6 33,7 

Zona Media / Erdialdea 27,9 41,9 34,5 30,5 41,3 35,6 

Navarra 21,8 31,1 26,3 26,1 34,2 30,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
Cálculo: Población mayor de 64 entre la población de 15 a 64 años. 

En cuanto a la dependencia senil, nuevamente son las comarcas con menos población 

y menos densidad las más afectadas por esta dependencia (Sangüesa, Ega: Montejurra 

y Pirineo). 

En grandes rasgos se van determinando los espacios más frágiles desde la perspectiva 

de la demografía que, como hemos visto, acaba teniendo importantes consecuencias 

sobre las realidades económicas, sociales y culturales. 
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Debido a todo ello se han planteado cuatro grandes objetivos a nivel europeo y 

mundial:  

 

 

2.4. Foco de Atención 4: Pérdida de peso de la población soporte 

La generación soporte es aquella que soporta la estructura social, demográfica y 

económica de la zona donde vive, son los que generan la economía y, a su vez, cargan 

sobre su responsabilidad el cuidado de hijos y mayores17.  

Estamos todavía en un proceso de incremento de esta población por la llegada de las 

oleadas de población nacidas entre finales de los 60 y mediados de los 70; pero en 

breve veremos cómo esta generación va sufriendo pérdidas en su peso demográfico 

mientras lo van ganando las generaciones más mayores en edad. 

                                                           
17

 En el mundo anglosajón se la define como «generación sándwich». 

Gestionar la provisión de atenciones adecuadas 
mediante el desarrollo de un sistema continuo de 
cuidados 

Mejorar el apoyo a los familiares cuidadores 

Suministrar cuidados paliativos para lograr un final de 
la vida más digno 

Conseguir una mayor integración de las personas 
mayores en la sociedad a través del fomento de una 
actitud activa y de la creación de espacios amigables 
para las personas mayores. 
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Tabla 9. Porcentaje de la Generación soporte (40-54 años) según comarcas 

 2002 2018 Var. 02-18 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 20,6% 24,1% 3,5 

Arga: Valles / Ibarrak 23,2% 29,4% 6,3 

Bidasoa 21,4% 23,1% 1,7 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 20,5% 22,0% 1,5 

Ega: Montejurra / Jurramendi 19,8% 22,5% 2,7 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 21,0% 22,7% 1,6 

Larraun-Leitzaldea 22,4% 24,4% 2 

Pirineo / Pirinioak 20,7% 22,7% 2 

Prepirineo / Pirinioaurrea 20,7% 25,3% 4,6 

Ribera / Erribera 19,5% 23,6% 4,1 

Ribera Alta / Erribera Garaia 19,2% 22,7% 3,5 

Sakana 20,6% 23,7% 3,1 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 20,3% 23,4% 3,1 

Zona Media / Erdialdea 19,4% 23,4% 4 

Navarra 20,4% 24,0% 3,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

De la permanencia de las edades intermedias, tanto nacional como extranjera, 

dependen las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las zonas rurales, pues son 

las personas encargadas del trabajo productivo, reproductivo y de cuidados de 

mayores. La habitualmente llamada “generación soporte” es el principal pilar de la 

vida rural. Es la generación activa, dedicada a la producción; es también la generación 

dedicada a la reproducción y crianza; es la generación cuidadora, y es la generación en 

la que descansan otras actividades de dinamización de la vida local que 

tradicionalmente ocupaban otras generaciones, como las personas jóvenes, grupo que 

en la actualidad está muy menguado. 
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Tabla 10. Distribución de la generación soporte (40-54 años) por sexo y comarca 

 2002 2018 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 48,5% 51,5% 100% 49,4% 50,6% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 57,2% 42,8% 100% 52,5% 47,5% 100% 

Bidasoa 54,4% 45,6% 100% 51,9% 48,1% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 54,9% 45,1% 100% 54,7% 45,3% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 53,5% 46,5% 100% 52,6% 47,4% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 53,5% 46,5% 100% 53,0% 47,0% 100% 

Larraun-Leitzaldea 57,3% 42,7% 100% 54,6% 45,4% 100% 

Pirineo / Pirinioak 59,0% 41,0% 100% 58,2% 41,8% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 59,3% 40,7% 100% 56,8% 43,2% 100% 

Ribera / Erribera 51,9% 48,1% 100% 52,3% 47,7% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 54,0% 46,0% 100% 54,1% 45,9% 100% 

Sakana 55,1% 44,9% 100% 54,2% 45,8% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 56,4% 43,6% 100% 54,4% 45,6% 100% 

Zona Media / Erdialdea 54,3% 45,7% 100% 52,7% 47,3% 100% 

Navarra 51,2% 48,8% 100% 51,2% 48,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

Si observamos con atención los diversos indicadores vemos una situación inaudita en 

referencia a la distribución de la población. Si en el caso de los ámbitos rurales la 

masculinización es una realidad observable, en el caso de la generación soporte este 

proceso es mucho más acentuado. Y aunque nuevamente son las comarcas con mayor 

desestructuración demográfica las más influidas por este hecho, vemos como son 

todas las comarcas (excepto la conurbación urbana de Pamplona) las que participan de 

este desequilibrio de género. 

Los datos nos muestran que las mujeres han emigrado en mayor medida a desarrollar 

su vida activa y laboral en espacios que les reportan mayores oportunidades de 

desarrollo profesional. 

Las mujeres sufren en mucha mayor medida las dificultades de los mercados de 

trabajo, rurales, pequeños y extremadamente segmentados por género. Su acceso se 

suele ver limitado a los trabajos menos cualificados a la par de seguir siendo el soporte 

de la familia y del cuidado de esta. Mientras que para los hombres el motivo principal 

de su permanencia en el medio rural es el arraigo patrimonial y económico, para las 

mujeres es la familia. 

Por ello cualquier política que se proponga para vertebrar mejor nuestras zonas rurales 

exige tener en cuenta esta realidad, incidiendo en la igualdad de género como 
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fundamento sustancial para poder desarrollar otras acciones a favor de la cohesión 

social y el equilibrio territorial.  

Junto con ello, como factores claves para garantizar la permanencia y el reemplazo 

adecuado de población en esos espacios se nos presentan el factor de atención a la 

dependencia que dulcifique y module esta dedicación por parte de estas generaciones, 

así como profundizar en políticas de movilidad que permitan a los habitantes de los 

núcleos rurales inscribirse en los flujos económicos, sociales, culturales, de ocio, etc. 

 

2.5. Foco de Atención 5: Movilidad; Inmigración y movimientos vitales (ida y 
retorno) 

La inmigración es un factor determinante en la configuración de las estructuras 

demográficas de nuestros municipios. La llegada de personas, en números importantes 

desde el año 2000, ha cambiado la fisonomía de gran parte de nuestros pueblos, 

sirviendo en ocasiones como elemento fundamental para el mantenimiento de 

estructuras demográficas razonables, aunque, a su vez, generando una diversidad 

multicultural que va a exigir introducir políticas de inserción ad hoc. 

Sin embargo, esta realidad no es la misma para el conjunto del territorio navarro. 

Teniendo en cuenta que la inmigración que vivimos es, básicamente, una inmigración 

de carácter económico, las bases socioeconómicas y productivas de las comarcas 

influirán de forma decisiva en la atracción que puedan ejercer sobre estos 

movimientos de población. 
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Tabla 11. Población nacida en el extranjero (porcentaje sobre el total de la población) según 
comarcas 

 2002 2018 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 6,9 6,6 6,7 14,9 15,7 15,3 

Arga: Valles / Ibarrak 2,8 3,6 3,2 5,4 7,0 6,1 

Bidasoa 3,4 3,5 3,5 7,8 9,3 8,5 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 4,0 3,7 3,9 7,8 9,3 8,6 

Ega: Montejurra / Jurramendi 5,1 4,4 4,7 10,0 11,5 10,7 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 7,2 2,9 5,1 13,4 12,6 13,0 

Larraun-Leitzaldea 1,9 2,1 2,0 5,2 6,6 5,9 

Pirineo / Pirinioak 1,5 2,8 2,1 4,4 5,8 5,0 

Prepirineo / Pirinioaurrea 3,1 2,3 2,7 9,5 9,8 9,6 

Ribera / Erribera 10,6 6,1 8,4 17,7 16,4 17,1 

Ribera Alta / Erribera Garaia 14,8 8,2 11,6 21,7 18,2 20,0 

Sakana 5,8 4,3 5,1 9,5 9,6 9,5 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 5,6 5,1 5,3 10,8 12,0 11,4 

Zona Media / Erdialdea 5,9 4,8 5,3 12,5 12,5 12,5 

Navarra 7,1 5,8 6,4 14,0 14,5 14,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
Cálculo: Población de nacionalidad extranjera entre el total de población 

Van a ser las zonas más vinculadas a la agricultura y a la industria de transformación 

agroalimentaria las que reciban (proporcionalmente) el mayor número de inmigrantes.  

Así se produce una especie de <efecto mateo18> por el cual en las zonas más 

deprimidas demográficamente el acceso de inmigración es mucho menor que las más 

fuertes desde esa perspectiva. Ello sigue demostrando el papel predominante que 

juega la estructura laboral y productiva en los movimientos de población.  

                                                           
18

 Evangelio según Mateo: Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que 
tiene le será quitado. En sociología fue utilizado inicialmente por Robert K. Merton 
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Mapa 6.Porcentaje de la población nacida en el extranjero por comarcas. Año 2018 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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Pero además se producen variaciones en la composición interna de la población 

inmigrante. Así la población magrebí de origen marroquí crece de forma importante, 

mientras la de origen ecuatoriano, aunque sigue siendo la más significativa se reduce 

respecto a años anteriores. Tres poblaciones en constante incremento, pero más 

reducidas en términos absolutos, son, por ejemplo, la venezolana y la senegalesa. 

Tabla 12. Principales países extranjeros de nacimiento. Tasas de variación 

 2008 2013 2018 Var.% 13-18 Var.% 08-18 

Ecuador 14.410 15.058 13.796 -8,40% -4,30% 

Marruecos 7.074 9.876 12.686 28,50% 79,30% 

Colombia 5.849 6.984 7.773 11,30% 32,90% 

Rumania 4.962 7.279 6.710 -7,80% 35,20% 

Bulgaria 5.306 6.694 5.319 -20,50% 0,20% 

Perú 2.544 3.381 3.735 10,50% 46,80% 

Bolivia 3.502 3.163 3.546 12,10% 1,30% 

Portugal 5.391 4.997 3.378 -32,40% -37,30% 

Rep. Dominicana 2.072 2.973 3.333 12,10% 60,90% 

Brasil 1.923 2.146 2.334 8,80% 21,40% 

Francia 2.513 2.499 2.267 -9,30% -9,80% 

Argelia 2.315 2.535 2.250 -11,20% -2,80% 

Argentina 2.156 2.212 2.171 -1,90% 0,70% 

Venezuela 914 1.067 1.703 59,60% 86,30% 

China 703 1.357 1.588 17,00% 125,90% 

Ucrania 1.130 1.311 1.582 20,70% 40,00% 

Cuba 735 995 1.186 19,20% 61,40% 

Moldavia 769 956 1.167 22,10% 51,80% 

Nigeria 826 965 1.133 17,40% 37,20% 

Senegal 632 888 1.071 20,60% 69,50% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat. 
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Tabla 13. Distribución de la población de nacionalidad extranjera por continente de nacionalidad según comarcas 

 2002 2018 

 

Unión 
Europea 
(excepto 
España) 

Europa 
(excepto 

UE) 
Magreb África Latinoamérica Resto 

Unión 
Europea 
(excepto 
España) 

Europa 
(excepto 

UE) 
Magreb África Latinoamérica Resto 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 20,6 3,7 6,9 5,7 59,3 3,8 38,1 7,7 8,3 8,1 29,9 7,8 

Arga: Valles / Ibarrak 46,1 8,6 7,8 6,0 30,2 1,3 45,9 12,5 7,0 2,5 28,0 4,0 

Bidasoa 43,8 1,8 5,0 0,2 43,5 5,6 54,2 4,5 8,3 1,2 29,8 2,0 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 37,3 2,0 12,2 2,3 45,9 0,3 56,8 3,8 6,8 3,8 25,5 3,2 

Ega: Montejurra / Jurramendi 20,3 0,7 12,6 0,9 62,8 2,6 30,3 2,0 25,6 2,0 33,2 7,0 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 15,8 0,9 47,9 1,3 21,7 12,4 30,6 2,2 50,7 1,6 10,6 4,4 

Larraun-Leitzaldea 48,6 1,8 7,2 2,7 36,0 3,6 51,8 5,1 6,2 2,8 31,8 2,3 

Pirineo / Pirinioak 50,5 2,0 3,0 3,0 36,6 5,0 60,8 0,7 5,4 0,0 31,8 1,4 

Prepirineo / Pirinioaurrea 48,8 3,5 23,3 0,0 23,3 1,2 54,1 0,9 21,8 1,8 12,6 8,7 

Ribera / Erribera 13,7 1,5 39,1 3,3 40,5 1,8 24,3 2,7 46,3 5,5 18,8 2,4 

Ribera Alta / Erribera Garaia 7,7 2,6 36,7 0,6 52,3 0,1 18,1 1,6 63,2 1,3 13,3 2,4 

Sakana 19,8 1,8 33,3 4,7 40,2 0,4 38,9 1,9 32,9 7,6 15,9 2,8 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 24,6 1,5 22,9 7,4 41,8 1,7 31,1 1,6 44,2 1,7 19,7 1,7 

Zona Media / Erdialdea 20,4 2,2 18,4 2,7 55,0 1,4 37,8 2,1 34,8 3,2 19,5 2,5 

Navarra 19,0 2,8 19,1 4,2 51,8 3,1 34,2 5,3 24,1 6,0 24,8 5,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat 
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La distribución de la población inmigrante no es baladí; los orígenes culturales y los 

lugares de asentamiento van a tener una influencia creciente sobre la cohesión social. 

Como podemos ver, mientras la población latinoamericana tiende a situarse por el 

conjunto del territorio aprovecha el hecho de compartir lengua, creencias y 

determinadas formas culturales, la población del Magreb, con hechos culturales 

mucho más distantes, va tendiendo a situarse en las franjas más al sur y más 

vinculadas a la agricultura y transformación de productos agrarios. 

Ello nos anuncia la necesidad de implementar políticas de integración y cohesión social 

de diferente orientación. Evitar la guetización y con ello los riesgos del conflicto futuro 

es una tarea que debe ser emprendida con la mayor celeridad. Las experiencias de 

países europeos donde se han producido conflictos con las segundas y terceras 

generaciones deberían servir de acicate para poner las herramientas preventivas 

necesarias. 

Entre los efectos sociales más relevantes de los procesos de migración están los retos y 

dificultades de la integración de los migrantes en la sociedad de destino no sólo a nivel 

socioeconómico o político, sino también desde el plano cultural. Independientemente 

de cuáles sean las razones que motivan el desplazamiento de los/as migrantes, éstos 

llevan consigo, al menos inicialmente, las prácticas, valores, tradiciones y 

representaciones culturales que han definido su identidad. La coexistencia de diversas 

culturas en una misma sociedad trae desafíos para la convivencia armónica al interior 

de ella y para la generación de relaciones equitativas entre los distintos grupos 

sociales. 

En todo caso hay que advertir que estamos ante un fenómeno estructural. Sin duda 

algunas de las personas migrantes retornarán a sus países de origen, otras inmigrarán 

a nuevas zonas de atracción y otras nuevas llegarán, pero la mayoría de estas 

permanecerán en el territorio y formarán (si no las han formado ya) sus propias 

familias y proyectos biográficos vitales. 
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PRINCIPALES RETOS DE INTEGRACIÓN 

 

•Más tasa de empleo 

•Más tasa de desempleo 

•Menos acceso a la formación 

•Distinta estructura ocupacional 

•Más ocupaciones básicas 

•Más segregación por género 

•Mayor precariedad 

•Tiempo parcial no deseado y subempleo 

•Más pobreza --> trabajadores pobres en mayor medida 

El acceso al empleo 

•Menor protección por desempleo 

•Mayor pobreza infantil 

•Persistencia de enclaves de vivienda segregados 

•Más alquiler y menos propiedad 

•Peor calidad de las viviendas 

•Peores resultados educativos 

•Concentración en centros educativos 

•Buen estado de salud 

•Menor utilización de los servicios sanitarios 

•Menor uso de servicios preventivos 

El acceso a los dispositivos del Estado de Bienestar 

•la inmigración contribuye al crecimiento económico 

•Las empleadas del hogar favorecen la participación laboral de las mujeres autóctonas 

•El empleo inmigrante es más sensible al ciclo económico 

•El impacto fiscal de la inmigración es netamente positivo 

•La atención a dependientes se cubre en buena medida con población inmigrante 

Influencia en la economía 

•La inmigración no se encuentra entre las principales preocupaciones de los 
autóctonos 

•Hay una valoración más positiva que en Europa a su contribución 

•Pero hay un número importante de opiniones basadas en estereotipos 

•La integración es un proceso de adaptación mutuo 

•La sociedad española es abierta 

•Tienen menor participación política 

•Diferentes percepciones en función del origen y empeoramiento de las actitudes 

Participación en la vida social y actitudes hacia ellos 
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MOVILIDAD 

Además de los movimientos migratorios se dan otros movimientos vitales de ida y de 

retorno. La población no permanece estable de forma permanente, las salidas a 

estudiar, a trabajar, el retorno de las personas jubiladas a sus lugares de origen y los 

movimientos vinculados al ocio, turismo o tiempo libre muestran un sinfín de flujos 

poblacionales de difícil medición en su conjunto, pero observables cuando van 

vinculados al empadronamiento. 

Tabla 14. Variaciones residenciales según lugar de procedencia y destino. Totales 

  2002 2006 2007 2008 2012 2013 2017 2018 

Lu
ga

r 
d

e 
p

ro
ce

d
en

ci
a

 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 12.472 17.410 18.102 14.305 18.706 19.107 17.181 17.499 

Arga: Valles / Ibarrak 365 457 494                      -      588 648 652 696 

Bidasoa 550 621 561                      -      687 707 649 642 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 280 387 376                      -      306 386 390 393 

Ega: Montejurra / Jurramendi 1.067 1.286 1.365 478 1.301 1.491 1.349 1.276 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 854 979 1.040                      -      1.089 1.068 991 1.098 

Larraun-Leitzaldea 218 298 274                      -      291 322 298 334 

Pirineo / Pirinioak 214 211 221                      -      151 231 163 228 

Prepirineo / Pirinioaurrea 170 224 206                      -      281 312 257 289 

Ribera / Erribera 2.516 3.227 3.376 1.447 4.361 4.258 3.700 3.845 

Ribera Alta / Erribera Garaia 914 1.004 988                      -      1.109 1.118 1.162 1.137 

Sakana 614 690 737                      -      681 838 629 654 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 398 625 567                      -      596 651 554 647 

Zona Media / Erdialdea 778 1.027 933 294 943 1.128 1.044 1.044 

Otras CCAA 7.358 8.490 10.082 9.710 8.659 7.838 8.550 8.867 

Otro país 1.270 9.873 12.353 9.528 4.417 3.936 8.443 10.427 

Total 30.038 46.809 51.675 35.762 44.166 44.039 46.012 49.076 
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   2002 2006 2007 2008 2012 2013 2017 2018 

Lu
ga

r 
d

e 
d

es
ti

n
o

 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 12.559 22.587 25.492 15.300 18.719 19.018 20.869 22.606 

Arga: Valles / Ibarrak 489 838 684                      -      691 719 645 859 

Bidasoa 552 734 683                      -      614 550 725 738 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 329 492 453                      -      339 293 354 422 

Ega: Montejurra / Jurramendi 1.429 1.668 1.651 672 1.200 1.277 1.406 1.618 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 874 1.327 1.569                      -      848 898 1.292 1.361 

Larraun-Leitzaldea 193 353 349                      -      259 257 341 323 

Pirineo / Pirinioak 160 218 182                      -      160 172 137 159 

Prepirineo / Pirinioaurrea 278 350 331                      -      307 257 310 418 

Ribera / Erribera 2.771 4.769 5.651 2.152 4.081 3.619 4.515 5.181 

Ribera Alta / Erribera Garaia 824 1.350 1.467                      -      895 857 1.176 1.187 

Sakana 560 843 940                      -      682 553 714 708 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 458 768 806                      -      528 458 710 793 

Zona Media / Erdialdea 800 1.182 1.378 427 978 886 1.218 1.232 

Otra CCAA 7.222 7.794 7.988 7.691 7.871 8.064 7.275 7.699 

Otro país 540 1.536 2.051 3.171 5.994 6.164 4.325 3.772 

Total 30.038 46.809 51.675 29.413 44.166 44.042 46.012 49.076 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales, datos facilitados por 
Nastat. 
 

Como datos más llamativos podemos apuntar a la Subcomarca de Pamplona y la 

Ribera como las grandes beneficiadas en términos demográficos de las distintas 

comarcas de Navarra. Así como Larraun, Pirineo, también es este aspecto se ven 

perjudicadas. 

En el movimiento entre comunidades autónomas se apunta un cierto equilibrio. Y 

donde más movilidad se detecta es en el movimiento internacional (posiblemente muy 

vinculado a la población inmigrante). Este movimiento poblacional sigue unas ciertas 

pautas económicas, con ganancia neta en los períodos de bonanza económica y 

pérdida de población en las situaciones de crisis. 

En todo caso hablamos de movimientos migratorios en sentido amplio. La migración 

(tanto emigración como inmigración) es un fenómeno de movilidad de una persona a 

lo largo de su vida, desplazándose desde un lugar de origen a uno de destino, es una 

trayectoria bipolar que tiene repercusiones en los dos lugares. Estas migraciones 

pueden ser temporales o definitivas, o sea sin retorno. Las repercusiones contribuyen 

a cambios en el desarrollo socioeconómico de los lugares de origen y destino, así como 

a la redistribución territorial de la población.  
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En el caso que nos ocupa podemos suponer que la movilidad de la población, en 

cualquiera de los dos sentidos, obedece a diferentes causas y tienen diferentes 

consecuencias.  

En términos generales, las dos movilidades están vinculadas al empleo y a la mejora de 

las condiciones de vida de las personas. Es evidente que participan de diferentes 

grados de exigencia, muy vinculada a la formación y capacitación técnica y, por tanto, 

a sus expectativas. Sin embargo, existen otras razones en el movimiento de la 

población: la vuelta a los orígenes de las personas jubiladas, la salida de las zonas 

rurales de las mujeres con formación, etc. son movimientos que introducen otras 

variables a tener en cuenta. 

2.6. Foco de Atención 6: Masculinización de la población rural 

A la hora de analizar los procesos de masculinización por comarcas tenemos que partir 

de algunas realidades contrapuestas. En la mayoría de los municipios rurales el 

número de mujeres supera al de los hombres en los tramos de edad comprendidos 

entre los 0 y 15 años y en los de más de 65 años. Por tanto, el proceso de 

masculinización se produce en las edades intermedias (lo que hemos caracterizado 

como población soporte) con las consiguientes consecuencias sobre las posibilidades 

reproductivas del territorio. 

La masculinización rural se va a producir en las edades jóvenes e intermedias debido a 

la existencia de una importante emigración femenina en dichas edades, propiciada en 

parte por la falta de igualdad respecto al trabajo productivo y reproductivo, y facilitada 

por su mayor nivel educativo. En esta situación influyen, por tanto, claramente las 

desigualdades de género, que en el medio rural se expresan principalmente a través 

de: el reparto de las tareas domésticas, la gestión de la dependencia y los mercados de 

trabajo. Este desequilibrio por sexo en las poblaciones rurales afecta de forma directa 

a los procesos de reproducción y de composición familiar, pero también a las 

expectativas vitales del conjunto de la población rural19. 

La educación será la herramienta fundamental elegida por las mujeres como el medio 

más eficaz para optar empleos de más calidad y escapar de una economía de base 

                                                           
19

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA (2018). Informe: El medio rural y su vertebración social y territorial. 
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familiar que las obliga a una mayor dedicación al ámbito doméstico y de cuidados. 

Máxime cuando una parte del trabajo posible es extra local y se articula en torno al 

commuting (desplazamientos diarios hacia el empleo, la escuela, etc.), en ocasiones 

incompatible con las exigencias del entorno doméstico.  

“La falta de mujeres en esas edades estratégicas tiene un tremendo impacto en la 

sostenibilidad social de las comunidades rurales. Ello se debe, en primer lugar, a 

que las mujeres son un elemento imprescindible en la formación de familias, y a la 

importancia que la formación de familias tiene no sólo en el sostenimiento 

demográfico de la población mediante la fecundidad, sino también en el equilibrio 

emocional y el bienestar social de las personas. En segundo lugar, por el papel que 

las mujeres desempeñan tradicionalmente en la provisión de atención y cuidados 

a la población dependiente, y que se añade a su actividad económica 

propiamente dicha dentro de la generación soporte.”20 

Esta <huida> hacia las zonas urbanas a través de los procesos educativos como 

generadores de oportunidades se le ha llamado también <huida ilustrada> que en 

cierta medida afecta al conjunto de la juventud, pero con especial incidencia en las 

mujeres. A fin de cuentas, el mundo rural fundamenta su tradición en la herencia de 

los varones sobre el patrimonio dejando a la mujer la condición de <acompañante>.  

Sin duda a esto se suma el hecho evidente de que el patrimonio agrícola-ganadero no 

representa el valor que representaba anteriormente, con lo que se da la paradoja de 

que en sociedades donde los primogénitos son los ostentadores de los derechos de 

propiedad, son a su vez quienes debido a la soltería no tendrán primogenituras21. 

Por ello, cualquier política que pretenda amortiguar los desequilibrios demográficos 

del mundo rural debe tener en cuenta la necesidad de generar espacios laborales 

atractivos para jóvenes y para mujeres, evitando en ello la salida que se está dando en 

estos momentos. 

 

 
                                                           
20

 CAMARERO, L. (coordinador) et alli. (2009): La Población Rural de España: de los desequilibrios a la sostenibilidad 

social, Colección Estudios Sociales, la CAIXA, Barcelona 
21

 Para este análisis es muy recomendable la lectura de: BOURDIEU, P.; (2004), El baile de los solteros, Anagrama, 
Barcelona 
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Tabla 15. Índice de masculinidad según comarca. Año 2018 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 92,9 

Arga: Valles / Ibarrak 104,9 

Bidasoa 104,6 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 107,2 

Ega: Montejurra / Jurramendi 102,4 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 102,3 

Larraun-Leitzaldea 111,8 

Pirineo / Pirinioak 122,3 

Prepirineo / Pirinioaurrea 113,5 

Ribera / Erribera 99,8 

Ribera Alta / Erribera Garaia 104,2 

Sakana 105,5 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 107,7 

Zona Media / Erdialdea 103,6 

Navarra 98 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
Cálculo: Razón de hombres por mujeres expresada en tanto por ciento. 

 
 

2.7. Conclusiones, Retos y Propuestas en materia demográfica 

La lectura reposada de los datos anteriores nos remite a una serie de cuestiones que 

deben ser tenidas en cuenta:  

La primera es que los datos nos hablan de que los problemas de la evolución de la 

población se distribuyen por casi todo el territorio, pero se encuentran agravados en 

tres zonas especialmente como podemos ver en la comparativa de las siguientes 

pirámides de población: 

Gráfico 1. Pirámide de población de Navarra. Año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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Gráfico 2. Pirámide de población Comarca de Sangüesa / Zangozeira. Año 2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

Gráfico 3. Pirámide de población Pirineo/Pirinioak. Año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

Gráfico 4. Pirámide de población Ega: Montejurra / Jurramendi. Año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
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Gráfico 5. Pirámide de población Prepirineo / Pirinioaurrea. Año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
 

Como podemos observar en las cuatro pirámides adjuntas en comparación con la 

pirámide de Navarra, se dan una serie de características que nos muestran dibujos de 

clara desestructuración demográfica. Podríamos exceptuar la de Ega: Montejurra, pero 

como veremos más adelante si exceptuamos Estella nos encontramos con un territorio 

con claros síntomas de declive demográfico. 

Se pasa de la figura típica de pirámide, bien es cierto que, con una base más débil, a 

otras tipologías de árbol u hongo que muestran las debilidades y desestructuraciones 

demográficas: masculinización, baja presencia de jóvenes (con riesgo evidente de 

dificultad de reemplazo), envejecimiento de la población y sobre envejecimiento son 

las cuatro características más destacables. En la siguiente tabla se puede observar 

cómo las diferentes ratios de población se muestran más débiles en estas zonas. 
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Tabla 16.Principales indicadores demográficos según comarca. Año 2018 

 

Evolución 

población 08-18 

(%) 

Densidad 

Índice de 

envejecimiento 

(%) 

Índice de sobre 

envejecimiento (%) 

Población mayor de 64 años (% 

sobre el total de población) 

Índice de dependencia 

senil (%) 

Pob. nacida en el 

extranjero (% 

sobre el total de 

población) 

Arga: Subcomarca de 

Pamplona / Iruñerria 
8,7 1.050,2 110,4 16,0 18,0 27,3 15,3 

Arga: Valles / Ibarrak 17,4 19,9 98,2 18,5 16,8 25,3 6,1 

Bidasoa -1,1 27,9 138,0 17,0 21,8 34,9 8,5 

Comarca de Sangüesa / 

Zangozeira 
-5,8 14,3 222,4 23,7 26,5 43,0 8,6 

Ega: Montejurra / 

Jurramendi 
-3,5 28,7 192,3 21,0 24,9 39,9 10,7 

Ega: Ribera Estellesa / 

Lizarraldeko Erribera 
-2,3 50,6 158,1 19,3 22,2 34,7 13,0 

Larraun-Leitzaldea 0,1 18,8 136,0 16,0 22,2 36,2 5,9 

Pirineo / Pirinioak -13,3 4,1 426,0 21,9 32,6 54,7 5,0 

Prepirineo / Pirinioaurrea 3,8 7,7 134,1 20,8 20,7 32,4 9,6 

Ribera / Erribera 1,7 96,4 123,6 18,7 19,5 30,2 17,1 

Ribera Alta / Erribera 

Garaia 
0,1 61,8 124,4 20,5 19,7 30,5 20,0 

Sakana -1,2 66,1 134,5 18,6 20,8 32,6 9,5 

Valdizarbe-Novenera / 

Izarbeibar-Nobenera 
-1,6 26,1 141,5 19,7 21,4 33,7 11,4 

Zona Media / Erdialdea -3,3 27,5 168,7 20,4 22,7 35,6 12,5 

Navarra 4,4 67,4 124,9 17,7 19,5 30,1 14,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat  
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CUESTIONES PARA CONSIDERAR  

 

RETOS DERIVADOS 

 
 

 

 

 

 

Despoblamiento de algunas zonas rurales 

Envejecimiento de la población 

Pérdida de peso de la generación soporte: problemas de 
reemplazo 

La inmigración como herramienta de equlibrio demográfico 

Masculinización de la población rural 

Movilidad de los ciclos vitales (ida y retorno) 

Repoblamiento de las zonas afectadas por despoblación 

Rejuvenecimiento de las zonas envejecidas 

Fortalecimiento de las generaciones soportes 

Convivencia intercultural y gestión de la diversidad 

Mantenimiento de la población femenina en entornos 
rurales  

 

Infraestructuras de movilidad que permitan la presencia en 
los flujos de influencia 
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PROPUESTAS 

Adelantamos algunas propuestas para su debate, reflexión y toma en consideración de cara a 

suavizar las desigualdades 

 

En los contextos de despoblación se acrecientan los riesgos 
medioambientales y la degradación de espacio natural; ante la 
dificultad inmediata de repoblar de forma artificial, sería 
razonable una monitorización de estos ámbitos desde las 
administraciones forales 

Desarrollo de programas que permitan el mantenimiento de la 
población joven en el territorio, así como el retorno de la 
misma. Tratos fiscales favorables, modelos de vivienda 
asequibles, mejora de las comunicaciones y las TIC se anjoan 
como elementos estratégicos 

Favorecer la permanencia de las personas vinculadas al territorio 
y animar la llegada de nuevas personas es un reto, pero un uso 
adecuado de la PAC y criterios de discriminacion positiva en 
temas fiscales podría ayudar 

Ningún asentamiento inicial es fácil, sugerimos la creación de 
una asociación de intermediación para facilitar la instalación de 
personas en zonas rurales (probado en Castilla y León) 

Incentivos a jóvenes retornados para la puesta en marcha de 
nuevos proyectos de desarrollo 

Programas de mediación intercultural con participación de las 
entidades locales para favorecer la convivencia 

Desarrollo de un sistema de atención a las personas más 
vinculado a los servicios y menos a las prestaciones como 
elemento generador de empleo de calidad 

Mejor accesibilidad a la banda ancha, que permitan la 
digitalización de las actividades y la conectividad de calidad  

Mejora de las infraestructuras de transporte entre los nucleos 
comarcales y hacia el centro de la Comunidad 

Desarrollo de comunidades de afinidad para personas mayores y 
jóvenes (coworking-Cohousing); entornos amigables y amables 
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3. Desigualdades LABORALES 

Como se anticipa en apartados anteriores, las dinámicas demográficas junto con la 

especialización sectorial (productiva y económica) de las diferentes comarcas definen 

las características del empleo que se genera en las mismas, provocando desigualdades 

territoriales que realmente son relevantes cuando se identifican como debilidades. 

Aunque para llegar a reconocer las diferencias existentes de esta manera hay que 

analizar las interrelaciones entre los siguientes factores:  

 

Sin duda, la crisis y la salida de esta ha puesto en evidencia las debilidades y fortalezas 

de cada comarca; en función de la composición del empleo y las estructuras 

productivas se han generado diferentes dinámicas de recuperación. Mientras la Ribera 

ha sufrido de forma importante el desplome de la construcción22 y la imposibilidad de 

alcanzar las ratios de empleo en este sector que existían antes de la crisis, las zonas 

más industrializadas, como la Sakana, han conseguido amortiguar en el tiempo la 

                                                           
22

 Sobre todo, algunos municipios como Corella o Cintruénigo. 

El contingente humano de cada territorio; la oferta de 
trabajadores y trabajadoras y su empleabilidad. 

Los condicionantes de generación de empleo procedentes 
de las particularidades del desarrollo económico de cada 
zona. 

La composición del entramado empleador del territorio. 

Evolución y tendencias de la demanda de empleo. 

Características de la demanda de empleo, supeditada 
fundamentalmente a la especialización económica de las 
comarcas. 
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situación de vulnerabilidad laboral y han recuperado gran parte de su vigor, cierto es 

que con una clara segmentación por género. 

En este capítulo veremos la evolución del empleo y el desempleo por comarcas y las 

lógicas de esta. Pero para un análisis más complejo es preciso tener en cuenta los 

movimientos demográficos, las realidades productivas y las expectativas de los 

sectores. Las fotos no deben tener un componente fijo sino ser capaces de apuntar 

proyecciones que nos permitan diseñar políticas de acompañamiento a determinados 

procesos y políticas de refuerzo ante situaciones de vulnerabilidad. 

Aunque lo tendremos en cuenta en los análisis concretos, los procesos de 

despoblación de algunas comarcas van a tener una influencia decisiva en su futuro y su 

capacidad real de adecuarse a los nuevos retos. Como hemos mencionado 

anteriormente hay comarcas que van a exigir, de momento, una cierta monitorización 

externa, si queremos evitar su desplome y las consecuencias colectivas, 

medioambientales y de cohesión social que podrían conllevar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

3.1. Foco de Atención 1: Acentuado descenso de la población activa 

En una sociedad longeva como la Navarra, la población en edad activa se ha visto 

reducida considerablemente. Este fenómeno generalizado, se intensifica 

especialmente en comarcas como el Pirineo, cuya tasa de actividad no alcanza el 50%, 

y nos habla de un aspecto muy relevante en el mercado de trabajo, como es el 

volumen de oferta de personas trabajadoras de la zona. 

Tabla 17. Tasa actividad según comarcas 

 
Tasa de actividad 

Índice de recambio de la 
población activa (%) 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 62,76 94,8 

Arga: Valles / Ibarrak 63,05 68,1 

Bidasoa 57,08 63,2 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 53,07 64,2 

Ega: Montejurra / Jurramendi 52,34 65,1 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 53,45 78,9 

Larraun-Leitzaldea 56,38 53,1 

Pirineo / Pirinioak 49,53 45,2 

Prepirineo / Pirinioaurrea 57,91 56,6 

Ribera 55,05 84,7 

Ribera Alta / Erribera Garaia 56,22 90,9 

Sakana 56,57 74,2 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 57,73 75,6 

Zona Media / Erdialdea 54,54 81,9 

Navarra 59,09 85,4 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de empresas de Navarra (Nastat). Enero de cada año. 

Las previsiones en este sentido no son positivas, si atendemos al índice de recambio de 

población activa en breve, otras comarcas como Larraun y Prepirineo, y por supuesto 

el propio Pirineo, se encontrarán en una situación de déficit de capital humano. Este 

índice que se calcula en base a la relación entre la población próxima a jubilarse 

(población entre 60 y 64 años) y la población con edad próxima a incorporarse al 

mercado laboral (población entre 20 y 24 años), nos muestra claramente el primer 

factor a considerar, que es la falta de personas jóvenes en condiciones de incorporarse 

al mercado de trabajo en las zonas señaladas, así como el profundo proceso de 

envejecimiento que se produce en esas comarcas en concreto. 

En todo caso el índice de recambio de la población activa nos habla de las fortalezas y 

debilidades demográficas de los diferentes territorios, así no es de extrañar que sean 

los más vulnerables los que se encuentran en situaciones de mayor precariedad 
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demográfica. En definitiva, la proyección nos muestra que la evolución en estas zonas 

no sólo no cambia, sino que se agudiza. 

Con ello hay otro aspecto, en torno a la actividad familiar, que debe señalarse, como es 

la baja presencia de mujeres en activo. Y este factor introduce otros ámbitos de 

reflexión diferente es a los anteriores. Algunos de ellos se han considerado 

previamente en la parte vinculada a la demografía, pero podemos apuntar los que 

tienen que ver con el efecto negativo en las posibilidades de reemplazo poblacional, 

incrementando los riesgos de despoblación, y los que tienen que ver con el cuidado de 

las personas que, históricamente asumido por las mujeres, va a encontrar mayores 

dificultades, máxime en un entorno envejecido.  

Este último puede, y debería, ser un factor de oportunidad si se apuesta 

decididamente por las prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas 

en la atención a la Dependencia.  

La necesidad podría acabar siendo el acicate necesario para desarrollar este 

importante nicho de empleo, bien por su desarrollo o bien por su emergencia hacia la 

economía regulada.  

En todo caso, más allá de lo específico de cada territorio nos topamos con la evidencia 

de la desigualdad permanente en el mercado de trabajo en términos de género. Hoy 

las diferencias en términos de tasa de actividad, que impactan en la realidad del 

empleo, siguen siendo tremendamente importantes. El camino a la igualdad real tiene 

todavía un largo recorrido. De hecho, independientemente de las comarcas, de sus 

especialidades productivas y de las situaciones demográficas, la presencia de la mujer 

en el mercado de trabajo sigue siendo escasa respecto de los hombres. 

Quizás lo más llamativo, más allá de lo mencionado respecto a las zonas más 

deprimidas demográficamente, es la baja incorporación al mercado de trabajo de las 

mujeres en las zonas de las <riberas>, lo cual tiene un efecto en las ratios de población 

activa de las comarcas. Son zonas con una fuerte presencia de los sectores primarios, 

fundamentalmente agrarios, y con una intensa industrialización, quizás sea el poco 

desarrollo de los servicios lo que impacta directamente en estas bajas tasas.  
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Tabla 18. Tasa de actividad según sexo y comarcas. Año 2018 

  Tasa de actividad 

  Total Hombres Mujeres 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 62,76 66,17 59,65 

Arga: Valles / Ibarrak 63,05 66,34 59,44 

Bidasoa 57,08 60,53 53,46 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 53,07 58,7 47,11 

Ega: Montejurra / Jurramendi 52,34 58,18 46,39 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 53,45 59,26 47,6 

Larraun-Leitzaldea 56,38 58,82 53,55 

Pirineo / Pirinioak 49,53 53,74 44,51 

Prepirineo / Pirinioaurrea 57,91 63,15 52,06 

Ribera 55,05 61,51 48,61 

Ribera Alta / Erribera Garaia 56,22 62,35 49,98 

Sakana 56,57 60,32 52,56 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 57,73 63,62 51,3 

Zona Media / Erdialdea 54,54 60,68 48,28 

Navarra 59,09 63,44 54,88 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 

De hecho, la primera brecha laboral a tener en cuenta es la que se deriva de una 

desigual participación en la actividad entre hombres y mujeres. 63 de cada 100 

varones entre 16 y 64 años son activos (parados u ocupados), por sólo 55 mujeres. Esta 

brecha se debe a dos motivos:  

 El primero es que es mayor la proporción de mujeres, relativa a varones, que 

estando en edad de trabajar son inactivas —ni trabajan ni buscan empleo—. 

Gran parte de esta disparidad se debe a que es la mujer quien en mayor 

medida afronta el trabajo no remunerado, fundamentalmente en el cuidado de 

personas (niños/as y personas mayores) en el hogar. La evidencia señala que la 

mujer realiza el doble de horas en trabajo no remunerado que el hombre, lo 

cual explica, al menos, parte de la brecha en la participación laboral. Como el 

trabajo no remunerado compite en horas al día con el remunerado, la mujer 

debe renunciar a parte del trabajo remunerado. 

 El segundo factor a tener en cuenta para explicar la brecha en la tasa de 

empleo es la proporción de mujeres en edad de trabajar que, si bien desean un 

empleo, no lo tienen y entran en la categoría de personas desempleadas. Es 

cierto que las tasas de desempleo por género en Navarra están convergiendo, 

sobre todo a partir de la última gran crisis económica, pero todavía no se puede 
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hablar de paridad, y las mujeres sufren el desempleo de media con mayor 

severidad que los varones. En este sentido, llama la atención que la mayor 

diferencia se sitúa en la comarca de la Sakana. De hecho, según la estimación 

de la tasa de paro, se trata de la zona en la que dicha tasa, en el caso de las 

mujeres, es mayor. 

 

Tabla 19. Tasa de paro según sexo y comarcas. Año 2018 

  Tasa de paro 

  Total Hombres Mujeres 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 9,89 9,47 10,32 

Arga: Valles / Ibarrak 6,92 6,44 7,51 

Bidasoa 5,95 4,5 7,67 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 7,52 6,96 8,26 

Ega: Montejurra / Jurramendi 9,92 8,68 11,51 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 13,42 12,17 14,97 

Larraun-Leitzaldea 6,05 4,01 8,64 

Pirineo / Pirinioak 6,48 6,99 5,76 

Prepirineo / Pirinioaurrea 12,95 13,21 12,59 

Ribera 11,91 9,97 14,35 

Ribera Alta / Erribera Garaia 10,45 8,59 12,8 

Sakana 10,99 7,48 15,3 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 8,14 7,06 9,59 

Zona Media / Erdialdea 9,17 8,09 10,55 

Navarra 10,03 9,09 11,09 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 

 



 61 

Mapa 7. Diferencia entre las tasas de actividad de hombres y mujeres por comarcas. Año 
2018. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 
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Así, son tres (al menos) los elementos para tener en cuenta en el desarrollo de una 

estrategia territorial que incida en el incremento de la población activa en 

determinadas comarcas de Navarra: 

 

3.2. Foco de Atención 2: Desigual Incidencia del Desempleo Estructural 

Prácticamente se encuentra asumido que en el modelo económico-productivo en el 

que nos encontramos, el pleno empleo es una panacea. Consecuentemente se 

interpreta como un elemento <aceptable>, que nuestras sociedades cuenten con un 

remanente de personas en desempleo, denominando el fenómeno como <desempleo 

estructural>, siempre y cuando ese desempleo sea rotacional, esto es que la 

permanencia en el mismo sea meramente coyuntural o temporal. 

Sin embargo, determinados niveles de desempleo muestran una incidencia excesiva 

del paro más allá del factor estructural (independientemente de la fuente23) en 

comarcas como Ega (Montejurra y Ribera Estellesa, según fuente) y la Ribera. Sus tasas 

de paro se encuentran por encima de 10 puntos porcentuales, que es la tasa de paro 

del conjunto de Navarra. En los niveles más bajos de desempleo las coincidencias se 

dan en las comarcas de Bidasoa y Larraun, con tasas que rondan el 6%. 

                                                           
23

 Tasa de paro estimada por Nastat: Se utilizan registros administrativos y la Encuesta de Población Activa. A partir 

de esta y utilizando técnicas de estimación por áreas pequeñas se obtienen indicadores para cada una de las 
comarcas. Posteriormente, los resultados de la Encuesta Municipal de Población Activa se calibran a estos 
indicadores por zonas. Por otra parte, de manera complementaria, se ha calculado la incidencia del desempleo 
registrado teniendo en cuenta los datos de paro registrado, agregados por comarcas respecto a la afiliación a la 
Seguridad Social (empleo) según el municipio de residencia de la persona afiliada. 

Rejuvenecimiento de la población. Dinamización de las zonas para evitar la pérdida de 
población joven o favorecer su retorno. Sobre todo en aquellas que van perdiendo 
población o se encuentran en situación crítica. 

Incremento del volumen de mujeres en activo. Generación de recursos y servicios de 
proximidad para facilitar la conciliación de vida laboral, familiar y personal. Este sigue 
siendo en gran reto de la igualdad y la cohesión social. 

La generación de estos servicios de atención son, a su vez , creadores de empleo y polos 
de atracción de personas para el desarrollo del trabajo. Cumplen pues un triple función: 
de mejora de las condiciones objetivas de las mujeres para su plena insercion laboral, 
generan empleo o al menos lo emergen y movilizan población para su ejecución. 
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Mapa 8. Tasa de Paro por comarcas. Año 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 
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Mapa 9. Incidencia del desempleo sobre afiliación a la Seguridad Social por comarcas. Jun 19 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de paro registrado (SEPE) y afiliación a la Seguridad 

Social por municipio de residencia (Seguridad Social y Nastat). 
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Aunque lógicamente, en términos absolutos, el número de personas desempleadas 

registradas en la comarca Arga: Subcomarca de Pamplona, supone el 56% del 

desempleo en Navarra, resulta especialmente interesante observar cómo ha 

evolucionado el paro a lo largo del tiempo, para concluir, ante todo, que la 

recuperación del empleo en Navarra no ha permitido alcanzar los niveles de 

desempleo de 2008, máxime cuando se empieza a hablar de una cierta desaceleración. 
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Mapa 10. Evolución del desempleo por comarcas (tasa de variación oct08-oct19) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de paro registrado (SEPE) 
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De hecho, en octubre de 2019 el número de personas desempleadas es un 16,3% 

superior que una década anterior. Y el incremento del desempleo en este periodo ha 

supuesto en zonas como Ega: Ribera Estellesa, un 55,9% más de personas en paro y en 

Valdizarbe y Ribera alrededor de un 26% más. Por otra parte, zonas como la Sakana, 

que también se han visto afectadas por la crisis con intensidad, muestran un 

incremento de las personas en desempleo desde 2008 del 17,5%, junto con una de las 

recuperaciones más importantes en los últimos años, que ha supuesto una reducción 

de 10,8 puntos porcentuales en su tasa de paro. 

Tabla 20. Evolución del desempleo por comarcas (octubre de cada año). Absolutos y tasas de 

variación 

 2008 2013 2019 Tasa var. 08-13 Tasa var. 13-19 Tasa var. 08-19 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 15.626 28.364 17.896 81,5% -36,9% 14,5% 

Arga: Valles / Ibarrak 376 668 411 77,7% -38,5% 9,3% 

Bidasoa 562 1.143 558 103,4% -51,2% -0,7% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 410 567 366 38,3% -35,4% -10,7% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 1.365 2.440 1.586 78,8% -35,0% 16,2% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 925 1.825 1.442 97,3% -21,0% 55,9% 

Larraun-Leitzaldea 199 415 191 108,5% -54,0% -4,0% 

Pirineo / Pirinioak 73 137 74 87,7% -46,0% 1,4% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 275 438 269 59,3% -38,6% -2,2% 

Ribera 4.399 8.462 5.263 92,4% -37,8% 19,6% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 946 1.899 1.192 100,7% -37,2% 26,0% 

Sakana 722 1.737 848 140,6% -51,2% 17,5% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 426 918 540 115,5% -41,2% 26,8% 

Zona Media / Erdialdea 1.082 1.909 1.222 76,4% -36,0% 12,9% 

Navarra 27.386 50.922 31.858 85,9% -37,4% 16,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE) 

No solo el volumen de desempleo y su evolución son elementos de diferenciación 

territorial, sino que la propia composición del desempleo muestra peculiaridades a 

destacar. Así, llama especialmente la atención que en una comarca como Sakana en la 

que se ha dado una reciente recuperación del empleo bastante intensa, se produzca la 

mayor presencia de desempleo femenino, suponiendo el 61,6% del paro de la zona. 

Igualmente, en Sakana, junto con la comarca de Larraun, se dan los porcentajes más 

altos de representatividad de personas desempleadas con 55 o más años, 29,5% y 

32,5% respectivamente, frente al 24,8% que suponen en el total de paro en Navarra. 

En este apartado también es destacable el peso que supone el porcentaje de personas 

desempleadas con nacionalidad extracomunitaria en las comarcas de la Ribera Alta 
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(24%), Ribera (22,4%) y Ribera Estellesa (22,1%). Justo en estas tres zonas el porcentaje 

de personas desempleadas con niveles formativos básicos (hasta 1ª etapa de 

secundaria) es el mayor, suponiendo más del 80% del desempleo de cada zona, 

mientras que en el conjunto de Navarra el porcentaje se sitúa en el 70,4%. Son, así 

mismo, las comarcas en las que mayor peso tiene el desempleo procedente del sector 

primario y de la industria agroalimentaria, aunque en este último caso, Sakana 

también presenta un porcentaje de desempleo superior. Cuando observamos el peso 

del desempleo procedente del sector servicios, la realidad cambia, y las comarcas con 

mayor presencia de este tipo de paro son Pirineo, Prepirineo, Subcomarca de 

Pamplona y Valles. Una vez más Ribera Estellesa y Ribera Alta, muestran una mayor 

concentración de desempleo de personas cuya primera demanda de empleo es en 

ocupaciones elementales. Pero si hay un aspecto que destaca sobre los demás, en 

relación con el diferente comportamiento del desempleo según comarcas, es la 

incidencia dispar del desempleo de larga duración. En este sentido, solo la Subárea 

Metropolitana de Pamplona (36,5%) se encuentra con porcentajes de personas 

paradas de larga duración sobre el total de personas desempleadas, por encima de los 

registrados para el conjunto de Navarra que son el 34,6%. Siendo destacable el hecho 

de que, tanto en la Subcomarca de Pamplona como en Sakana, más del 37% de las DLD 

llevan más de 4 años en desempleo. Y, por el contrario, las comarcas de Sangüesa, 

Zona Media, Bidasoa y Pirineo muestran un porcentaje de DLD por debajo del 30%. 

Tabla 21. Peso del desempleo de larga duración sobre el total del paro según comarcas (% ) 

 2008 2013 2019 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 24,5% 38,2% 36,5% 

Arga: Valles / Ibarrak 26,1% 39,1% 32,8% 

Bidasoa 24,4% 34,7% 29,0% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 31,2% 42,0% 27,6% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 28,7% 36,2% 31,1% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 17,9% 34,3% 32,9% 

Larraun-Leitzaldea 24,1% 34,5% 33,5% 

Pirineo / Pirinioak 24,7% 21,9% 29,7% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 25,8% 44,3% 30,1% 

Ribera 20,4% 39,5% 33,8% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 17,5% 28,5% 30,4% 

Sakana 22,4% 40,2% 33,0% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 22,5% 37,1% 33,1% 

Zona Media / Erdialdea 20,3% 33,5% 28,9% 

Navarra 23,5% 37,6% 34,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de SISPE. Octubre de cada año. 
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La evolución del desempleo de larga duración durante la última década es otro ámbito 

interesante de análisis territorial. En este sentido, es ineludible señalar el incremento 

del 185,5% vivido en la zona de la Ribera Estellesa, así como el aumento del 118,1% 

registrado en la Ribera Alta y del 98% en la Ribera. Como tendencia opuesta, la 

comarca de Sangüesa registra un descenso del 21,1% del paro de larga duración, en el 

mismo periodo, siendo ésta la única zona en la que se produce una reducción de estos 

niveles. 

Tabla 22. Evolución del Desempleo de larga duración según comarcas. Absolutos y tasas de 

variación 

 2008 2013 2019 Var. 08-13 Var. 13-19 Var. 08-19 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 3.833 10.825 6.526 182,4% -39,7% 70,3% 

Arga: Valles / Ibarrak 98 261 135 166,3% -48,3% 37,8% 

Bidasoa 137 397 162 189,8% -59,2% 18,2% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 128 238 101 85,9% -57,6% -21,1% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 392 884 493 125,5% -44,2% 25,8% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 166 626 474 277,1% -24,3% 185,5% 

Larraun-Leitzaldea 48 143 64 197,9% -55,2% 33,3% 

Pirineo / Pirinioak 18 30 22 66,7% -26,7% 22,2% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 71 194 81 173,2% -58,2% 14,1% 

Ribera 899 3.342 1.780 271,7% -46,7% 98,0% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 166 542 362 226,5% -33,2% 118,1% 

Sakana 162 698 280 330,9% -59,9% 72,8% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 96 341 179 255,2% -47,5% 86,5% 

Zona Media / Erdialdea 220 640 353 190,9% -44,8% 60,5% 

Navarra 6.434 19.161 11.012 197,8% -42,5% 71,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE). Octubre de cada año. 

En relación con los perfiles de las personas que se ven afectadas por el desempleo de 

larga duración resultaría pertinente remarcar nuevamente la diferenciación territorial 

que se observaba también en la descripción del desempleo en términos globales.   

 Más del 70% de las personas desempleadas de larga duración son mujeres, 

tanto en la Ribera Alta (70,2%), como en la Ribera Estellesa (70,5%) y 

especialmente en la Ribera (72,1%). 

 Además, en las anteriores comarcas se da una concentración mayor, por 

encima de la media, de personas desempleadas de larga duración con 

nacionalidad extranjera. Así, mientras esta población supone el 10,3% del total 
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del DLD en Navarra, en la Ribera Estellesa representa el 22,6%, En la Ribera alta 

el 18,5% y en la Ribera el 18,1%. 

 Igualmente, las comarcas nombradas anteriormente muestran un mayor 

porcentaje de personas desempleadas de larga duración con niveles formativos 

básicos (Hasta 1ª etapa de secundaria), por encima de la media de Navarra que 

se sitúa en el 75,4%. Concretamente el 89,2% de las personas DLD en la Ribera 

Estellesa tienen este nivel de estudios, en la Ribera Alta es el 88,1% y en la 

Ribera el 83%. Aunque en esta ocasión, hay que nombrar también a la Zona 

Media de Navarra que registra un 84,1% de personas DLD con niveles básicos 

de formación. 

 Una vez más, la Ribera Estellesa, Ribera Alta y Ribera, son las comarcas en las 

que mayor peso tiene el desempleo de larga duración procedente del sector 

primario y de la industria agroalimentaria, aunque en este último caso, Sakana 

también presenta un porcentaje destacable. Sin embargo, cuando observamos 

el peso del desempleo procedente del sector servicios, la realidad cambia de 

nuevo, y las comarcas con mayor presencia de este tipo de paro son Pirineo, 

Prepirineo, Subcomarca de Pamplona y Valles. Por último, Ribera Estellesa y 

Ribera Alta, muestran una mayor concentración de desempleo de personas 

cuya primera demanda de empleo es en ocupaciones elementales. 

 Como otro tipo de peculiaridad territorial, es interesante hacer mención a dos 

comarcas como Larraun y Pirineo, en las que el 64,1% y el 54,5% 

respectivamente, de las personas DLD tienen 55 o más años. 
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A modo de conclusión, los elementos para tener en cuenta en el desarrollo de una 

estrategia territorial que incida en el comportamiento del desempleo determinadas 

comarcas de Navarra son: 

 

3.3. Foco de Atención 3: Diferencias en la evolución del empleo 

Si la composición del desempleo es diferente según comarcas, mostrando alguna de 

ellas unas peculiaridades significativas, el empleo no se va a comportar de manera 

distinta. Su volumen, evolución, características, etc. marcarán diferencias 

fundamentales entre unas comarcas y otras.  

Así, en correspondencia con el análisis del desempleo que acabamos de presentar, el 

volumen de la ocupación se encuentra por debajo del resto de las comarcas en las 

zonas de Pirineo y Ega (Ribera Estellesa y Montejurra). Sus tasas de empleo no 

alcanzan en ningún caso el 48% y se sitúan entre 7 y 6 puntos por debajo de la tasa de 

empleo de Navarra (53,17%). 

Las características de la demanda de trabajo 
condicionadas por la especialización económica de las 
zonas, que determinan niveles de desempleo estructural 
por encima de la media. 

La especial incidencia en perfiles específicos como 
mujeres, jóvenes, población inmigrante, etc. 

El riesgo de cronificación del desempleo de larga duración. 

El excesivo peso del paro de larga duración en colectivos 
jóvenes que, en ausencia de prestaciones sociales, suman 
riesgos de exclusión social 
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Tabla 23. Tasa de empleo según comarcas 

 Tasa de empleo 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 56,55 

Arga: Valles / Ibarrak 58,69 

Bidasoa 53,69 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 49,08 

Ega: Montejurra / Jurramendi 47,15 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 46,28 

Larraun-Leitzaldea 52,96 

Pirineo / Pirinioak 46,32 

Prepirineo / Pirinioaurrea 50,41 

Ribera 48,49 

Ribera Alta / Erribera Garaia 50,34 

Sakana 50,35 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 53,03 

Zona Media / Erdialdea 49,54 

Navarra 53,17 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 

Son varios los factores que impactan en las tasas de empleo, sin duda el principal es la 

estructura y composición socioeconómica, pero también hay factores de 

acompañamiento. Las tasas de empleo son más altas en las zonas urbanas; así la 

comarca del Arga (sus dos subcomarcas) tiene tasas muy por encima de las demás. Los 

factores de una población más joven, más feminizada y formada, junto con una 

estructura del mercado laboral más diversa favorece esta incidencia de la tasa de 

empleo. A fin de cuentas, estamos hablando de los receptores netos de emigración 

interior en búsqueda activa de empleo. 

Por otro lado, las comarcas más envejecidas y masculinizadas tienen tasas de empleo 

más bajas, entre otras razones porque coinciden con menores tasas de actividad. 

Quizás, en este apartado es de interés enfocar una mirada específica hacia las 

<Riberas>, donde, nuevamente, podemos percibir una cierta disonancia entre la 

presunta realidad y los datos. Hablamos de zonas con una fuerte presencia de la 

industria agroalimentaria, industria que mejor soportó la crisis y que tiene entre otras 

características un fuerte componente de puestos de trabajo feminizados. Sin embargo, 

es evidente que, a pesar de ello y del hecho de que zonas como la Ribera muestren el 

mayor aumento de afiliación a la Seguridad Social en los últimos años (16,1%), las tasas 

de empleo son bajas y lo son específicamente en las mujeres. La suma de espacios 

favorecedores de la salida de mujeres hacia otras expectativas laborales, la falta de un 
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sector de servicios potente y la dependencia de sectores primarios de composición 

históricamente masculinizada, acaban sumando negativamente para el empleo y 

especialmente para el empleo femenino. 

Tabla 24. Afiliaciones a la seguridad social según lugar de residencia. Absolutos y tasas de 

variación. Tercer trimestre de cada año 

 IIIT19 IIIT15 IIIT13 Var.% 15-19 Var.% 13-19 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 146.744 131.518 126.885 11,6% 15,7% 

Arga: Valles / Ibarrak 5.334 4.905 4.678 8,7% 14,0% 

Bidasoa 8.819 8.599 8.458 2,6% 4,3% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 3.699 3.593 3.518 3,0% 5,1% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 11.854 11.024 10.848 7,5% 9,3% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 9.408 9.048 8.657 4,0% 8,7% 

Larraun-Leitzaldea 3.063 3.003 2.998 2,0% 2,2% 

Pirineo / Pirinioak 1.800 1.816 1.807 -0,9% -0,4% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 2.113 1.914 1.911 10,4% 10,6% 

Ribera 32.553 29.125 28.032 11,8% 16,1% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 10.835 10.186 9.936 6,4% 9,0% 

Sakana 7.481 7.215 6.893 3,7% 8,5% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 5.332 4.954 4.797 7,6% 11,2% 

Zona Media / Erdialdea 11.014 10.113 9.747 8,9% 13,0% 

Fuera de Navarra 30.176 23.938 21.226 26,1% 42,2% 

Navarra 290.225 260.951 250.391 11,2% 15,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación Tesorería General Seguridad Social y Nastat 

Observando los datos de empleo los argumentos expuestos anteriormente se 

reformulan y reafirman las siguientes reflexiones:  

 

Una vez más, evolución dispar del empleo condicionado por 
la especialización económica de las zonas, que influye en los 
niveles de desempleo estructural. 

La recuperación del empleo no alcanza niveles de ocupación 
previos a la crisis, sobre todo en comarcas con escaso 
desarrollo del sector industrial (exceptuando 
agroalimentaria) y del sector servicios. 

La estrcutura productiva acaba influyendo de forma decisiva 
en la composición demográfica que, a su vez, condicionará el 
desarrollo de las comarcas 
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3.4. Foco de Atención 4: Diferencias en el desarrollo y estructura productiva-
especialización económica 

 

Las estadísticas anteriores nos enfocan a una realidad territorial diferente en materia 

de empleo, condicionada en gran medida por el desarrollo empresarial de cada zona, 

que a su vez se encuentra estrechamente relacionado con las tendencias demográficas 

analizadas al inicio de este informe. 

Así, no podemos interpretar como una coincidencia el hecho de que confluya una 

mayor densidad de población en determinadas comarcas y en torno a núcleos 

vertebrados, con la concentración de entidades empresariales especialmente en la 

zona de la Subcomarca de Pamplona (20.327), seguida a gran distancia por la zona 

Ribera (4.820).  

Igualmente, no sería aceptable obviar la relación existente entre los procesos de 

movilidad interna de las personas y el aumento del número de empresas en las dos 

zonas del Arga (Subcomarca y Valle) alrededor del 5% en el último lustro, frente al 

descenso del 11,5% del volumen de empresas vivido en la comarca del Pirineo. 

Tabla 25. Evolución del número de empresas con sede social en Navarra por comarca 

 2013 2015 2019 Tasa var. 13-15 Tasa var. 15-19 Tasa var. 13-19 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 19.297 19.536 20.327 1,2% 4,0% 5,3% 

Arga: Valles / Ibarrak 826 833 869 0,8% 4,3% 5,2% 

Bidasoa 1.812 1.815 1.708 0,2% -5,9% -5,7% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 504 500 470 -0,8% -6,0% -6,7% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 1.869 1.862 1.892 -0,4% 1,6% 1,2% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 1.537 1.500 1.514 -2,4% 0,9% -1,5% 

Larraun-Leitzaldea 595 589 571 -1,0% -3,1% -4,0% 

Pirineo / Pirinioak 426 432 377 1,4% -12,7% -11,5% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 266 276 278 3,8% 0,7% 4,5% 

Ribera 4.879 4.768 4.820 -2,3% 1,1% -1,2% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 1.333 1.278 1.316 -4,1% 3,0% -1,3% 

Sakana 1.230 1.180 1.155 -4,1% -2,1% -6,1% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 682 695 702 1,9% 1,0% 2,9% 

Zona Media / Erdialdea 1.445 1.474 1.456 2,0% -1,2% 0,8% 

Navarra 36.701 36.738 37.455 0,1% 2,0% 2,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de empresas de Navarra (Nastat). Enero de cada año. 

Pero si hay un factor clave y determinante del desarrollo del empleo de una zona, sin 

duda es la especialización de la actividad económica que se produce en el territorio, 

condicionado en gran parte por las características del mismo. Así, la presencia de un 
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sector primario intensivo en las zonas de la Ribera (Ribera, Ribera Alta, Ribera 

Estellesa) tiene como consecuencia el desarrollo industrial de las comarcas vinculado 

con la expansión de la industria agroalimentaria. El peso de la industria manufacturera 

es mayor, sin embargo, en zonas como Arga: Valles y Sakana.  

Por otro lado, a excepción de la Subcomarca de Pamplona en la que el sector servicios 

predomina indudablemente, las otras dos comarcas con mayor presencia de esta 

actividad, Pirineo y Prepirineo, tienen un marcado carácter fronterizo. 

En la comarca del Prepirineo junto con Valdizarbe el peso de la construcción también 

es significativo. 

Y, por último, tradicionalmente la Ribera Estellesa y la Zona Media registran una 

concentración mayor de actividad comercial. 

Tabla 26. Distribución de las empresas con sede social en Navarra por sector de actividad y 

comarca 

 Industria Construcción Comercio Servicios Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 6,6% 10,3% 21,2% 61,9% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 13,3% 15,9% 18,2% 52,6% 100% 

Bidasoa 9,4% 15,3% 23,4% 52,0% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 10,2% 12,1% 25,7% 51,9% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 11,9% 13,3% 25,7% 49,2% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 16,2% 11,2% 29,5% 43,1% 100% 

Larraun-Leitzaldea 11,4% 13,3% 19,8% 55,5% 100% 

Pirineo / Pirinioak 10,3% 15,1% 16,4% 58,1% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 7,2% 18,3% 18,7% 55,8% 100% 

Ribera 11,2% 12,9% 27,2% 48,7% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 16,0% 11,2% 26,1% 46,7% 100% 

Sakana 14,6% 12,8% 24,6% 48,0% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 9,5% 17,4% 24,5% 48,6% 100% 

Zona Media / Erdialdea 10,9% 14,0% 27,9% 47,3% 100% 

Navarra 9,1% 11,7% 23,1% 56,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de empresas de Navarra (Nastat). Ene 2019 

La especialización económica de los territorios consecuentemente muestra una 

distinta respuesta a la crisis y una recuperación diferencia del volumen de empresas 

con sede social en cada una de las comarcas.  

En términos generales solo el sector servicios ha aumentado, en cuanto a número de 

empresas, en todas las comarcas. Pero el incremento mayor se ha dado en la zona del 

Prepirineo coincidiendo con una pérdida intensa de empresas de la rama industria, en 
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el mismo territorio. En el caso del Pirineo la reducción de empresas se ha concentrado 

en mayor medida en la Construcción y el Comercio. 

Tabla 27. Tasa de variación (ene13-ene19) de las empresas con sede social en Navarra según 

sector de actividad y comarca 

 Industria Construcción Comercio Servicios Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria -12,0% -21,1% -8,1% 20,7% 5,3% 

Arga: Valles / Ibarrak -4,9% -18,3% 2,6% 19,9% 5,2% 

Bidasoa -15,8% -26,5% -13,6% 10,3% -5,7% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira -17,2% -32,1% -18,8% 14,6% -6,7% 

Ega: Montejurra / Jurramendi -17,3% -22,8% -5,4% 22,7% 1,2% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera -15,5% -29,2% -3,5% 19,8% -1,5% 

Larraun-Leitzaldea -20,7% -36,7% -9,6% 18,3% -4,0% 

Pirineo / Pirinioak -15,2% -33,7% -33,3% 9,0% -11,5% 

Prepirineo / Pirinioaurrea -41,2% -13,6% -20,0% 43,5% 4,5% 

Ribera -14,2% -24,3% -1,8% 12,1% -1,2% 

Ribera Alta / Erribera Garaia -2,8% -20,0% -12,3% 13,7% -1,3% 

Sakana -20,3% -26,7% -6,9% 8,4% -6,1% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera -18,3% -13,5% -1,1% 19,6% 2,9% 

Zona Media / Erdialdea -9,7% -22,1% -8,1% 21,6% 0,8% 

Navarra -13,5% -22,9% -7,4% 18,6% 2,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Directorio de empresas de Navarra. Datos de Nastat. 

 

 

 



 77 

Mapa 11. Peso de la industria manufacturera en la afiliación a la Seguridad Social. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de afiliación a la Seguridad Social por municipio de 

residencia (Seguridad Social y Nastat). 
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Mapa 12. Peso de la industria agroalimentaria en la contratación. Datos acumulados ene-oct 
2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de contratación por comarcas (SEPE) 
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3.5. Foco de Atención 5: Especificidades en las características del empleo 

Las cifras de personas afiliadas a la Seguridad Social (Tabla 55 del anexo) según 

comarca de residencia y actividad nos muestran una mayor concentración de 

trabajadores y trabajadoras en el sector primario en el Pirineo (13,6%), Ribera Alta 

(13,2%) y Ribera Estellesa (12,1%). Por otra parte, respecto a la industria 

manufacturera, esta tiene un mayor protagonismo en la comarca de la Ribera Alta 

(43,5%), la Ribera Estellesa (39,7%), en ambos casos con especial presencia de la 

industria agroalimentaria, así como en la comarca de la Sakana (36,3%). También 

resulta destacable el importante peso de la industria manufacturera en la comarca de 

Sangüesa (33,6%) en la que se ubican centros de trabajo de cierta envergadura. Por 

otro lado, la presencia de la afiliación en las ramas de comercio y hostelería es mayor, 

en términos relativos, en la comarca del Bidasoa (28,3%) y en el Pirineo (27,2%). Por su 

parte, en la Subcomarca de Pamplona destacan los Servicios de Educación, Sanidad, 

Sociales, etc., que suponen el 24,1% de la afiliación, el 19,7% del Comercio y la 

Hostelería y el 17,9% de la industria manufacturera. 

La distribución de los contratos por zona según actividad nos permite contrastar que 

el especial peso de la industria en comarcas como la Ribera Estellesa y Ribera Alta, es 

consecuencia fundamental de la intensidad de la industria agroalimentaria en ambas 

zonas (actividad, por otro lado, muy vinculada con el sector primario). Así el 56% de los 

contratos registrados en la Ribera Estellesa se producen en esta industria y en el caso 

de la Ribera Alta el porcentaje se encuentra en el 30,9%. En este apartado también 

resulta interesante señalar la elevada concentración de contratos del sector servicios, 

concretamente Comercio y Hostelería, en comarcas como el Pirineo y Bidasoa, en las 

que ambas actividades suponen más de la mitad de los contratos realizados. Y 

exceptuando estas dos zonas en las que, lógicamente, la contratación de 

trabajadores/as de servicios es la mayor, en el resto de las comarcas el peso de la 

contratación de ocupaciones elementales es la principal. Especialmente destacables 

son las zonas en las que más de 6 de cada 10 contrataciones se dan en este tipo de 

ocupaciones, que concretamente son (en orden ascendente): Arga: Valles, Ribera Alta, 

Ribera Estella y Prepirineo. 

En cuanto a las características de la contratación registrada, en la mayoría de las 

comarcas más del 90% de los contratos que se realiza tienen carácter temporal, solo 
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en las comarcas de Pirineo, Arga: Valles y Larraun, este porcentaje es levemente 

inferior. En cuanto a la duración de los contratos, son 5 comarcas en las que los 

contratos de una semana o menos, suponen el 40% o más de la contratación. En los 

casos de Prepirineo y Ega: Ribera Estellesa, el peso de estos contratos alcanza el 47,9% 

y el 53,3%, respectivamente. Justamente son las dos comarcas en las que la 

contratación por ETT es más representativa, significando el 66,4% y el 51,3% de la 

contratación total de ambas zonas. Y, por último, la presencia de la jornada parcial 

resulta más evidente en comarcas como Pirineo (36,7%), Bidasoa (35,8%) y Arga: 

Subcomarca de Pamplona (35,4%), coincidiendo, como hemos observado 

anteriormente, con la mayor presencia de actividades de servicios. 

Finalmente, las diferencias entre los principales perfiles de las personas contratadas 

en las comarcas de Navarra también son visibles y se encuentran muy vinculadas con 

las peculiaridades de cada zona descritas anteriormente. Así, el peso de la contratación 

de los hombres es mayor en las comarcas de Ribera Alta (57,6%), Ribera Estellesa 

(56,4%) y Ribera (56,3%). En estas tres zonas se concentra también la contratación de 

personas con nacionalidad extracomunitaria, cuyo peso sobre el total supone el 25,4%, 

15,9% y 19,4%, respectivamente. Igualmente son superiores los porcentajes de 

contratación de personas con niveles formativos básicos, 74%, 68,8% y 70%, cuando 

los niveles de esta contratación en el conjunto de Navarra suponen el 53,5% del total. 

Por último, la contratación joven (menor de 25 años) es más frecuente en comarcas 

como Pirineo (32,3%), Bidasoa (31%) y la Comarca de Sangüesa (29,2%).  

 

 

La especialización económica de las zonas, determina niveles 
de precariedad superiores: mayor flexibilidad, contratación 
temporal de muy corta duración… 

Mayor intensidad de la precarización en determinados  
colectivos 

Las lógicas económicas y el mercado de trabajo acaba por 
configurar espacios diferenciados también en las 
características sociodemográficas 
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3.6. Conclusiones, Retos y Propuestas en materia laboral 
 

En el apartado anterior (desigualdades demográficas) una de las principales 

conclusiones extraídas es que el fenómeno del despoblamiento debe entenderse como 

una consecuencia de múltiples factores que confluyen, con mayor o menor intensidad, 

en un territorio. Entre las causas señaladas, <la escasez de infraestructuras, la baja 

conectividad, el acceso limitado a servicios…>, destaca especialmente la <falta de 

empleo>. No descubrimos ningún misterio al afirmar que una comarca con escasa 

actividad económica no resultará atractiva para la población en edad activa, perderá 

habitantes jóvenes lo que provocará un efecto de envejecimiento poblacional y por 

supuesto, no atraerá a los procesos migratorios que puedan darse en zonas con otro 

desarrollo económico. También es cierto que las zonas en las que se vive esta realidad 

no se verán especialmente afectadas por el desempleo, pero la interpretación de este 

hecho no puede ser del todo positiva, puesto que es resultado de la falta de demanda 

de empleo junto con la escasez de capital humano, consecuencia a su vez de una 

reducción notable de la población activa. En esta coyuntura se encontrarían comarcas 

como Pirineo y Sangüesa. 

Aunque no solo el volumen de actividad económica va a determinar diferencias 

territoriales. El tipo de desarrollo productivo es otro factor clave que afectará a los 

niveles de desempleo y ocupación de las comarcas, así como a las condiciones del 

empleo generado y las características principales de las personas ocupadas. Y, sobre 

todo, tiene incidencia en cómo se ha comportado el empleo durante la crisis y cómo ha 

sido su recuperación posterior. Aunque previamente haya que tener en cuenta que en 

todas las comarcas confluyen aspectos como; la falta de recuperación de los niveles de 

empleo previos a la crisis, la mayor incidencia y la <cronificación> del desempleo de 

larga duración, la intensificación de la precarización del empleo y la mayor 

vulnerabilidad en el acceso al mismo y en las condiciones de incorporación de las 

trabajadoras, los y las jóvenes, las personas mayores de 55 años, personas de origen 

extranjero, personas con discapacidad… 

Así, en la zona de la Ribera (Ribera, Ribera Alta, Ribera Estellesa) con un fuerte 

desarrollo del sector primario y consecuentemente, de la industria agroalimentaria, se 

concentran los niveles de paro más elevados. A los efectos de la crisis (no 
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especialmente intensa en este sector, pero sí en la construcción, con importante 

presencia también en la zona) se suma la falta de desarrollo de otras actividades 

industriales y especialmente del sector servicios, que podría haber asumido en gran 

medida el desempleo, con marcado carácter femenino, generado en la última década 

en la zona.  

Como contrapunto, en zonas como la Sakana en la que la industria manufacturera ha 

tenido tradicionalmente una presencia importante, el empleo notablemente mermado 

durante la crisis, ha vivido una recuperación muy importante que sin embargo ha 

dejado una vez más al margen a la ocupación femenina al centrarse casi 

exclusivamente en el sector industrial, en gran medida masculinizado. Este proceso 

que podría haberse dado igualmente en la Comarca de Pamplona, ha tenido menos 

incidencia en el desempleo femenino por un mayor desarrollo del sector servicios y en 

gran parte, por una mayor diversidad productiva que da lugar a la incorporación de 

perfiles más dispares. 

En definitiva, la distinta especialización productiva de las comarcas es la explicación de 

las principales diferencias territoriales en materia de empleo. Pero al observar estas 

desigualdades, en materia de empleo, deberemos tener en cuenta (como se ha hecho 

a lo largo del apartado) otras cuestiones que se señalan a continuación. 

CUESTIONES PARA CONSIDERAR 

 

Volumen de actividad económica generada 

Tipo de desarrollo económico-productivo y empresarial 

Volumen y características del capital humano de la zona. 

Nivel de desempleo estructural. 

Comportamiento del empleo durante y tras la crisis. 

Principales características de la ocupación y de los perfiles de 
trabajadores y trabajadoras. 
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RETOS DERIVADOS 

Como venimos señalando, existen dos realidades en materia de empleo, claramente 

diferenciadas territorialmente y que presenta retos distintos: 

 

 

  

• Pérdida de atractivo para la población en edad activa. 

• Fuga de talento y deslocalización del capital humano. 

• Pérdida de competitividad empresarial. 

Comarcas con escasa actividad económica-productiva: 

• Especialización económica excesiva en sector primario e industria 
agroalimentaria. 

• Recuperación débil del empleo, tras la crisis. 

• Escaso desarrollo del resto de industria y del sector servicios. 

• Mayor precarización del empleo (temporalidad, ocupación en 
categorías elementales…) 

• Especial incidencia del desempleo entre población femenina, jóvenes, 
personas de origen extranjero… 

• Cronificación del desempleo (DLD). 

Comarcas con niveles de desempleo más elevados: 
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PROPUESTAS 

Las estrategias para enfrentarse a los retos señalados, serán también diferentes, pero 

en términos generales se plantea considerar las siguientes propuestas: 

 

Promocionar el desarrollo de la actividad económica-productiva 
de las comarcas con mayor pérdida de empleo, a través del 
impulso de nuevas actividades, especialmente de aquellas con 
valor añadido. 

Facilitar la diversificación productiva en zonas con excesiva 
especialización sectorial. 

Potenciar el desarrollo empresarial a través del apoyo al 
Emprendimiento y la Economía Social. 

Mejorar la conectividad de las comarcas, a través de los medios 
tradicionales (transporte) y del acceso a la Banda Ancha. 

Mejorar la colaboración entre territorios y reducir los elementos 
de competitividad. 

Facilitar recursos para la adaptación del capital humano a las 
demandas de desarrollo económico de la comarca, a través de 
procesos de orientación individualizados, acompañamiento en 
el desarrollo de nuevas actividades, formación y capacitación 
laboral… 

Reforzar los recursos locales de empleo, adaptados 
especialmente a los colectivos con mayor vulnerabilidad frente 
al empleo. 

Incidir en la mejora de las condiciones laborales en las comarcas 
con mayores niveles temporalidad y siniestralidad. 



 85 

4. Desigualdades SOCIALES 

La perspectiva territorial muestra desigualdades comarcales a nivel social 

determinadas fundamentalmente por los distintos grados de incidencia de fenómenos 

globalizados como:  

 

 

Polarización social. Aumento del riesgo de pobreza 
severa. 

Mayor Protección social. Atención Social e 
incremento de utilización de prestaciones como la 
Renta Garantizada. 

Vulnerabilidad social y empleo. Dificultades de 
respuesta-cobertura del sistema de protección por 
desempleo.  

Situaciones de especial vulnerabilidad; discapacidad y 
dependencia. 

Cambios en la estructura social; falta de apoyo social.  
Menor número de hogares por vivienda e incremento 
del número de personas que viven solas, situación 
especialmente vulnerable en el caso de las personas 
mayores. 
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4.1. Foco de Atención 1: Riesgo de Pobreza 

 

Navarra, en cuanto a indicadores de pobreza y en relación con el resto de las 

Comunidades Autónomas, registra tradicionalmente niveles reducidos. Sea cual sea el 

indicador contrastado (tasa de riesgo de pobreza con umbral estatal, tasa de riesgo de 

pobreza con umbral autonómico, AROPE…), se observa una diferencia de 5,3 a 13,5 

puntos por debajo de la media estatal. 

Por otra parte, su evolución durante la crisis ha sido similar a la del resto del Estado, 

con altibajos que finalmente han llevado a una mejora sustancial de la situación tras la 

crisis. De hecho, según el indicador AROPE, durante 2018 y rompiendo la línea de 

crecimiento paulatino anterior, 14.000 personas en Navarra dejaron de sufrir pobreza 

severa. Y, sin embargo, no puede obviarse la existencia de una bolsa de pobreza, que 

aunque no sea numéricamente alarmante, nos pone delante de un grupo de personas 

para las que el enquistamiento en la pobreza se ha convertido en una realidad vital.  

Por otra parte, las cifras sobre pobreza y vulnerabilidad social reflejan una discordancia 

intra-regional importante. A pesar del desfase temporal que “sufren” algunos de los 

indicadores observados, el análisis de los mismos nos permite corroborar la existencia 

de claras desigualdades territoriales en el ámbito social, tal y como puede observarse 

gráficamente en la siguiente representación gráfica sobre la tasa de pobreza en 

Navarra, según comarcas.  
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Mapa 13. Tasa de Riesgo Pobreza por comarcas. Año 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de la renta de la población navarra (Nastat) 
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En términos comarcales, esta realidad muestra diferencias observables. Tres comarcas 

como Ribera (30,5), Ribera Estellesa (29,44) y Ribera Alta (28,43) registran niveles 

significativamente más elevados que la media de Navarra; incluso duplican con creces 

las tasas de riesgo de pobreza de comarcas como Arga: Valles (12,71). Esta situación se 

da, aun cuando en todas las zonas se ha producido un descenso significativo de la tasa 

de riesgo de pobreza. De hecho, en la Ribera Alta se produce un descenso de 8,8 

puntos, aun así las diferencias siguen siendo significativas. 

En buena lógica, las tres comarcas con los niveles de renta por hogar más bajos de 

Navarra son: La Ribera Estellesa, La Ribera y La Ribera Alta. La Ribera Estellesa registra 

una renta 4.901,00€ por debajo de la media de la Comunidad, a pesar del incremento 

en la última década de 1,3%. Pero más llamativo, si cabe, es la situación de la Ribera 

Alta, que a pesar de manifestar un incremento del 7% en su renta media por hogar, 

esta sigue encontrándose 3.481 Euros por debajo de la navarra. 

La tipología de las ocupaciones y la fuerte presencia de inmigración son algunas de las 

cuestiones que afectan tanto los riesgos de pobreza, como a la composición de la renta 

de los hogares. 

Tabla 28. Evolución de la Tasa de riesgo de pobreza por comarca 

 2008 2014 2017 Var. 08-14 Var. 14-17 Var. 08-17 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 21,75 21,37 19,70 -0,4 -1,7 -2,1 

Arga: Valles / Ibarrak 16,61 15,73 12,71 -0,9 -3,0 -3,9 

Bidasoa 22,79 21,03 17,45 -1,8 -3,6 -5,3 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 27,11 23,31 18,10 -3,8 -5,2 -9,0 

Ega: Montejurra / Jurramendi 30,56 25,50 19,96 -5,1 -5,5 -10,6 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 34,87 31,82 29,44 -3,1 -2,4 -5,4 

Larraun-Leitzaldea 19,52 20,51 16,18 1,0 -4,3 -3,3 

Pirineo / Pirinioak 27,85 22,11 17,25 -5,7 -4,9 -10,6 

Prepirineo / Pirinioaurrea 26,61 24,87 21,84 -1,7 -3,0 -4,8 

Ribera 35,14 33,28 30,50 -1,9 -2,8 -4,6 

Ribera Alta / Erribera Garaia 37,25 31,80 28,43 -5,5 -3,4 -8,8 

Sakana 21,77 20,73 17,30 -1,0 -3,4 -4,5 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 25,94 25,05 22,33 -0,9 -2,7 -3,6 

Zona Media / Erdialdea 30,79 26,52 23,07 -4,3 -3,5 -7,7 

Navarra 25,81 24,21 21,71 -1,6 -2,5 -4,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos elaborados por Nastat. 
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Tabla 29. Evolución de la Renta media por hogar y comarca 

 2008 2014 2017 Var. % 08-14 Var. % 14-17 Var. % 08-17 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 39.958 34.303 34.830 -14,2% 1,5% -12,8% 

Arga: Valles / Ibarrak 38.539 36.375 38.330 -5,6% 5,4% -0,5% 

Bidasoa 35.300 31.590 34.127 -10,5% 8,0% -3,3% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 29.960 28.483 33.037 -4,9% 16,0% 10,3% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 28.182 28.659 33.856 1,7% 18,1% 20,1% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 27.833 25.254 28.205 -9,3% 11,7% 1,3% 

Larraun-Leitzaldea 36.229 31.711 33.838 -12,5% 6,7% -6,6% 

Pirineo / Pirinioak 29.816 29.067 32.455 -2,5% 11,7% 8,9% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 31.159 28.595 32.257 -8,2% 12,8% 3,5% 

Ribera 28.956 26.780 28.331 -7,5% 5,8% -2,2% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 27.684 26.482 29.625 -4,3% 11,9% 7,0% 

Sakana 31.342 29.948 32.910 -4,4% 9,9% 5,0% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 32.546 29.216 31.508 -10,2% 7,8% -3,2% 

Zona Media / Erdialdea 28.167 26.495 30.853 -5,9% 16,4% 9,5% 

Navarra 35.052 31.384 33.106 -10,5% 5,5% -5,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos elaborados por Nastat. 

 

4.2. Foco de Atención 2: Protección social (Servicios Sociales y Renta 
Garantizada)  

Si la situación ante la pobreza encuentra diferencias según comarcas, se entiende que 

la demanda de Servicios Sociales también será dispar y la respuesta, 

consecuentemente, tendrá menor o mayor intensidad en cada comarca. De hecho, las 

cifras constatan que el número de personas atendidas por los diferentes programas de 

Atención Primaria es mayor en zonas como Tafalla, Estella y Tudela. La excepción se 

encuentra en el Programa de promoción de la autonomía personal y atención a la 

dependencia que registra mayor tasa de atención en la zona Noroeste. 
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Tabla 30. Tasa de personas atendidas (%) Programas de atención primaria Servicios Sociales 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Programa de acogida y orientación social 

Estella 8,78 9,42 9,51 10,53 12,21 

Noreste 5,64 4,56 4,75 6,91 7,92 

Noroeste 8,16 9,31 9,7 10,65 10,7 

Pamplona 6,23 6,69 7,07 7,82 8,45 

Tafalla 10,1 11,54 11,3 12,27 13,71 

Tudela 9,59 10,14 10,52 10,78 12,07 

Navarra 7,43 7,98 8,28 9,05 9,91 

Programa de promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia 

Estella 1,05 1,07 0,98 0,91 0,94 

Noreste 1,08 1,21 1,28 1,23 1,21 

Noroeste 0,6 0,62 0,6 0,63 0,67 

Pamplona 0,61 0,5 0,43 0,43 0,38 

Tafalla 0,64 0,61 0,58 0,57 0,57 

Tudela 0,61 0,63 0,61 0,58 0,55 

Navarra 0,68 0,62 0,57 0,55 0,53 

Programa de incorporación social en 
atención primaria 

Estella 5,66 6,25 7,25 7,48   

Noreste 5,46 2,48 2,47 4,51   

Noroeste 5,95 6,6 7,1 6,85   

Pamplona 5,53 7,46 5,6 6,04   

Tafalla 10,39 11,36 11,44 10,8   

Tudela 9,25 10,01 9,77 9,42   

Navarra 6,09 6,45 6,83 7,05   

Programa de atención a la infancia y 
familia en atención primaria 

Estella 5,48 5,9 6,3 6,53 7,1 

Noreste 5,86 6,39 5,54 7,6 5,8 

Noroeste 3,34 3,73 4,55 4,64 4,98 

Pamplona 4,48 4,91 5,19 5,09 5,45 

Tafalla 7,55 7,31 6,97 7,07 7,12 

Tudela 6,84 7,85 8,21 8,26 9,05 

Navarra 5,07 5,54 5,82 5,84 6,22 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de la Realidad Social (Dep. Derechos Sociales, 

Gobierno de Navarra) 

Por otra parte, en términos globales se ha producido un incremento de las 

prestaciones no contributivas frente a las contributivas desde inicio de la crisis, 

pasando a suponer de un 28% del total de las prestaciones al 40,6%. El incremento del 

desempleo de larga duración conlleva, inevitablemente, el agotamiento de las 

prestaciones contributivas, en primer lugar, y posteriormente de las no contributivas, 

creando un colectivo de personas en claro riesgo de exclusión social. 

En este contexto, la Renta Garantizada toma mayor protagonismo incluso a pesar de 

que el descenso del paro sea constante. Durante el periodo de julio 2016 a octubre de 

2019, 44.716 personas se han beneficiado en algún momento de esta prestación, lo 

que supone un porcentaje de cobertura en Navarra del 6,9%. Sin embargo, esta 

cobertura no es territorialmente homogénea. Así, mientras que en Arga: Valles24 

                                                           
24

 En la comarca Arga: Valles, el municipio que sin duda influye en esa tasa superior a la media es Sarriguren, 

perteneciente a Egüés. De las 1.376 personas beneficiarias de RG en el periodo, el 75% residen en Sarriguren. 



 91 

(10,4%), Ribera Estellesa (9,4%) y Ribera (9,2%) alcanza a más del 9% de la población, 

en comarcas como Pirineo (0,5%), Bidasoa (2,3%) y Larraun (2,6%), no llega al 3%. 

Mapa 14. Cobertura Renta Garantizada por comarcas. Porcentaje de personas beneficiarias 
de RG en algún momento del periodo 2016-2019/ Población 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos agregados de personas beneficiarias de RG y Padrón Municipal (Nastat) 
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Igualmente, aunque el fenómeno de la feminización de la pobreza es generalizable y se 

observa también a través de su mayor presencia entre las personas que perciben 

prestaciones sociales, en algunas zonas en concreto este grupo de población tiene una 

presencia mayor en la percepción de Renta Garantizada. Concretamente en la 

Subcomarca de Pamplona y Valles, los porcentajes de mujeres que perciben RG 

suponen el 54,4% y el 56,6% respectivamente del total de personas perceptoras. Por el 

contrario, en comarcas como Pirineo (55,6%), Ribera Alta (54%) y Sangüesa (51,9%), 

los hombres son mayoría entre el total de perceptores. Los factores sociales y 

demográficos inciden claramente en esta distribución desigual del perfil de las 

personas beneficiarias de RG en Navarra. 

Tabla 31. Distribución de las personas beneficiarias de RG en algún momento del periodo 

(jul16-oct19) según sexo y comarca 

 Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 45,6% 54,4% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 43,4% 56,6% 100% 

Bidasoa 48,2% 51,8% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 51,9% 48,1% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 48,5% 51,5% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 50,1% 49,9% 100% 

Larraun-Leitzaldea 50,2% 49,8% 100% 

Pirineo / Pirinioak 55,6% 44,4% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 50,5% 49,5% 100% 

Ribera 49,7% 50,3% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 52,0% 48,0% 100% 

Sakana 48,8% 51,2% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 47,8% 52,2% 100% 

Zona Media / Erdialdea 47,8% 52,2% 100% 

Navarra 47,3% 52,7% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIPSS (Sistema de Información de Prestaciones de Servicios 

Sociales) 
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4.3. Foco de Atención 3: Protección frente al Desempleo  
 

Otra tendencia relativamente reciente muestra un incremento de situaciones de 

vulnerabilidad social vinculadas con el empleo, como consecuencia de la pérdida del 

papel integrador que el trabajo ha tenido durante décadas. A pesar de ello, la 

prevalencia más elevada de las situaciones de exclusión sigue estando vinculada con 

las situaciones de desempleo. De ahí la relevancia de los sistemas de protección de 

empleo como estrategia para paliar las consecuencias del desempleo, de la 

temporalidad y de la precariedad. Sin embargo, un modelo de sostenibilidad de los 

ingresos familiares y/o personales que había funcionado relativamente bien en 

momentos de bonanza, se demuestra incapaz de cubrir todas las carencias en 

situaciones de crisis profunda, viéndose “desbordado” por los niveles de demanda 

actuales, mostrando coberturas significativamente inferiores. Concretamente la tasa 

de cobertura por desempleo25 en Navarra se encuentra en el 54,2%, por debajo de la 

estatal (61,8%), cuantificándose 15.425 personas desempleadas sin cobertura. Esto 

significa que, en comparación con el resto de CCAA, la cobertura es de las más bajas, 

junto con Asturias y País Vasco. Aunque justamente esta situación se da en tres 

Comunidades Autónomas con un sistema de rentas mínimas o de garantía sólidos, que 

son habitualmente incompatibles con las prestaciones por desempleo.  

De cualquier manera, una vez más, la cobertura o la desprotección por desempleo, es 

desigual territorialmente. En este caso, teniendo en cuenta el total de las personas 

desempleadas, en zonas como la Ribera (56,7%) la Subcomarca de Pamplona (52,1%) 

las personas desempleadas sin cobertura por desempleo superan el 50%, mientras que 

en comarcas como Pirineo (24,2%) y Bidasoa (30,8%) se dan los porcentajes de 

desprotección más bajos.  

 

 

 

                                                           
25

 La tasa oficial no se calcula sobre el total de las personas desempleadas. No se computan a la población 
desempleada sin experiencia laboral (no han generado derecho de prestación). 
Tasa de cobertura por desempleo (%) =∑ Pob. beneficiaria de prestaciones por desempleo (prestaciones, subsidios, 
RAI, PAE)/ ∑ Desempleo registrado con exp. Laboral. 
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Tabla 32. Cobertura por desempleo según comarca (% personas paradas con y sin cobertura) 

 

% Personas desempleadas 
CON cobertura por 

desempleo 

% Personas desempleadas 
SIN cobertura por 

desempleo 

 2008 2013 2019 2008 2013 2019 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 68,1% 55,5% 47,9% 31,9% 44,5% 52,1% 

Arga: Valles / Ibarrak 73,2% 61,8% 55,7% 26,8% 38,2% 44,3% 

Bidasoa 72,6% 62,3% 69,2% 27,4% 37,7% 30,8% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 62,6% 59,5% 54,1% 37,4% 40,5% 45,9% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 76,0% 57,8% 53,5% 24,0% 42,2% 46,5% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 91,2% 62,4% 50,4% 8,8% 37,6% 49,6% 

Larraun-Leitzaldea 83,1% 65,3% 68,3% 16,9% 34,7% 31,7% 

Pirineo / Pirinioak 62,0% 71,8% 75,8% 38,0% 28,2% 24,2% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 68,9% 59,5% 62,5% 31,1% 40,5% 37,5% 

Ribera 75,7% 55,5% 43,3% 24,3% 44,5% 56,7% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 81,3% 61,1% 52,9% 18,7% 38,9% 47,1% 

Sakana 63,6% 57,6% 55,8% 36,4% 42,4% 44,2% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 69,0% 60,6% 60,8% 31,0% 39,4% 39,2% 

Zona Media / Erdialdea 71,7% 58,4% 51,8% 28,3% 41,6% 48,2% 

Navarra 71,2% 56,9% 49,3% 28,8% 43,1% 50,7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE). Septiembre de cada año. 

La evolución de la cobertura frente al desempleo también ha sido diferente según 

zonas. Si en el conjunto de Navarra ésta ha disminuido en la última década en 21,9 

puntos porcentuales, lo cual ya es significativo. En comarcas como la Ribera Estellesa 

(40,8), La Ribera (32,5) y La Ribera Alta (28,4), el descenso ha sido considerablemente 

mayor. 
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Tabla 33. Evolución de la cobertura por desempleo según comarcas (variación de la 

cobertura) 

 Var.08-13 Var. 13-19 Var. 08-19 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria -12,7 -7,6 -20,3 

Arga: Valles / Ibarrak -11,4 -6,1 -17,5 

Bidasoa -10,3 6,9 -3,4 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira -3,1 -5,4 -8,5 

Ega: Montejurra / Jurramendi -18,2 -4,3 -22,5 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera -28,8 -12,0 -40,8 

Larraun-Leitzaldea -17,7 2,9 -14,8 

Pirineo / Pirinioak 9,8 4,0 13,8 

Prepirineo / Pirinioaurrea -9,4 3,0 -6,4 

Ribera -20,2 -12,2 -32,5 

Ribera Alta / Erribera Garaia -20,2 -8,2 -28,4 

Sakana -6,0 -1,8 -7,8 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera -8,4 0,1 -8,2 

Zona Media / Erdialdea -13,3 -6,6 -19,9 

Navarra -14,4 -7,6 -21,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE). Septiembre de cada año. 

Por último, en un afán por identificar situaciones de especial vulnerabilidad social 

derivadas de la desprotección por situaciones de desempleo, cabe señalar la zona de la 

Ribera en la que confluyen los porcentajes de cobertura menores tanto entre los 

hombres (48,9%), como entre las mujeres (39,7%). En este último caso, la cobertura 

por desempleo no llega a alcanzar a 4 de cada 10 mujeres desempleadas que viven en 

la Ribera. De igual manera, por debajo del 40% se encuentra el nivel de cobertura de 

las personas entre 25 y 54 años, en la misma zona. Y solo el 62,2% de los y las 

desempleadas con 55 o más años, que viene en la Ribera, reciben prestación por 

desempleo. Sin embargo, los niveles más bajos de cobertura entre los y las jóvenes de 

menos de 25 años, se dan en las comarcas de Montejurra (16,6%) y Sakana (17,2%).  
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Tabla 34. Cobertura por desempleo según sexo y edad según comarca 

 Hombres Mujeres <25 años 25-39 años 40-54 años >=55 años Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 50,5% 46,1% 21,1% 44,5% 43,5% 68,5% 47,9% 

Arga: Valles / Ibarrak 59,3% 53,4% 28,8% 55,7% 52,5% 71,6% 55,7% 

Bidasoa 70,1% 68,5% 55,8% 73,6% 54,1% 87,8% 69,2% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 54,2% 54,1% 38,5% 45,0% 44,0% 79,8% 54,1% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 59,8% 49,4% 16,6% 46,7% 51,8% 76,9% 53,5% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 58,1% 45,7% 24,8% 41,6% 48,1% 83,6% 50,4% 

Larraun-Leitzaldea 74,7% 63,2% 53,8% 56,5% 75,9% 76,7% 68,3% 

Pirineo / Pirinioak 71,0% 80,0% 60,0% 59,1% 65,0% 110,5% 75,8% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 60,2% 64,8% 22,7% 55,3% 65,5% 82,8% 62,5% 

Ribera 48,9% 39,7% 19,9% 38,6% 38,6% 62,2% 43,3% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 58,9% 48,8% 34,7% 48,4% 46,5% 75,8% 52,9% 

Sakana 57,8% 54,4% 17,2% 54,7% 45,0% 82,1% 55,8% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 65,6% 57,2% 27,3% 56,8% 52,9% 83,0% 60,8% 

Zona Media / Erdialdea 54,6% 49,7% 20,8% 44,7% 50,7% 75,3% 51,8% 

Navarra 53,0% 46,8% 22,5% 45,2% 44,8% 70,5% 49,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE). Septiembre 2019. 

 

4.4. Foco de Atención 4: Discapacidad y Dependencia  

 

Profundizando en la identificación de demandas sociales específicas con diferente 

incidencia territorial, resulta interesante analizar la distribución y caracterización de las 

personas con discapacidad en Navarra. Su representatividad sobre el conjunto de la 

población supone el 5,3%. Sin embargo, en comarcas como la Sakana (5,9%), 

Subcomarca de Pamplona (5,7%), Zona Media (5,6%), Sangüesa (5,5%) y Valdizarbe 

(5,5%) este porcentaje es ligeramente superior. En cuanto a la edad de las personas 

con discapacidad, en comarcas como Bidasoa (23,8%), Pirineo (21,5%), Arga: Valles 

(19,9%), Montejurra (19,8%) y Subcomarca de Pamplona (19%), la representatividad 

de las personas con 75 o más años, es superior a la media para Navarra. En todos los 

casos el peso de la población masculina es superior, siendo la comarca de Arga: Valles 

en la que supone el mayor peso, 60,4%. Y, por último, en relación con el país de origen 

de las personas con discapacidad, cabe señalar que el porcentaje de nacidos/as en otro 

país supone un 4,9% en el conjunto de Navarra, mientras que en comarcas como 

Ribera y Prepirineo alcanza el 7,3% y 6,8%, respectivamente. 
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Tabla 35. Población con discapacidad (abs. y %) por comarcas 

   

 Pob. Discapacidad % 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 20.044 5,7% 

Arga: Valles / Ibarrak 579 4,4% 

Bidasoa 1.147 5,1% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 521 5,5% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 1.485 4,7% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 1.360 5,0% 

Larraun-Leitzaldea 410 4,7% 

Pirineo / Pirinioak 172 3,4% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 234 4,2% 

Ribera / Erribera 4.275 4,9% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 1.033 4,0% 

Sakana 1.195 5,9% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 724 5,5% 

Zona Media / Erdialdea 1.459 5,6% 

Navarra 34.638 5,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISPE) y 

Padrón Continuo (INE). Sep. 2019. 

 

Tabla 36. Distribución de las personas con discapacidad según edad (agrupada) y comarca 

 33-44 45-64 65-74 >=75 Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 41,1% 16,8% 23,1% 19,0% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 43,5% 15,9% 20,7% 19,9% 100% 

Bidasoa 34,1% 15,9% 26,2% 23,8% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 35,5% 19,8% 26,1% 18,6% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 41,1% 16,8% 22,2% 19,8% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 41,1% 19,3% 22,0% 17,6% 100% 

Larraun-Leitzaldea 42,9% 16,8% 23,9% 16,3% 100% 

Pirineo / Pirinioak 45,9% 13,4% 19,2% 21,5% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 38,9% 17,9% 26,9% 16,2% 100% 

Ribera / Erribera 44,6% 18,2% 21,5% 15,7% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 41,5% 18,2% 22,8% 17,4% 100% 

Sakana 45,4% 17,2% 20,9% 16,4% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 43,5% 16,6% 21,4% 18,5% 100% 

Zona Media / Erdialdea 42,4% 17,5% 22,9% 17,2% 100% 

Navarra 41,5% 17,1% 22,8% 18,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Sep. 19. 
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El envejecimiento de la población, que parece tener un papel importante en el ámbito 

de la discapacidad, y por tanto en su menor o mayor incidencia por comarcas, toma 

peso especialmente en el análisis de las personas con dependencia en Navarra. Así, en 

un contexto en el que el 2,5% de la población registra algún nivel de dependencia 

reconocida oficialmente, en comarcas como Sangüesa, Arga: Valles, Ribera Estellesa, 

Zona Media y Bidasoa, este porcentaje supera el 3%. Y en la mayoría de estas zonas 

coinciden también los porcentajes más elevados de personas mayores con 

dependencia. Concretamente en Arga: Valles, Ribera Estellesa, Sangüesa, Ribera y 

Zona Media, por encima del 20% de la población con discapacidad tienen 75 o más 

años. En este caso, el peso de la población femenina es significativamente superior y 

supone más del 70% de la población con dependencia en el conjunto de Navarra. 

 

Tabla 37. Tasa de personas con dependencia reconocida (%). Personas con 

dependencia/total de población por comarcas 

 
Total >=75 años 

Hombres 
>=75 años 

Mujeres 
>=75 años 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 2,1% 16,2% 11,5% 19,1% 

Arga: Valles / Ibarrak 3,6% 24,8% 16,2% 31,2% 

Bidasoa 3,2% 20,0% 14,9% 23,8% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 4,0% 21,7% 16,7% 25,5% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 3,2% 19,0% 14,1% 22,4% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 3,6% 23,8% 17,7% 27,8% 

Larraun-Leitzaldea 2,9% 20,2% 15,9% 23,8% 

Pirineo / Pirinioak 3,3% 14,9% 12,6% 16,9% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 2,0% 13,9% 8,4% 17,8% 

Ribera 2,9% 21,3% 15,5% 25,1% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 2,6% 18,5% 12,5% 22,6% 

Sakana 2,5% 17,0% 11,0% 21,3% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 2,7% 18,9% 13,1% 23,5% 

Zona Media / Erdialdea 3,5% 21,2% 14,1% 26,0% 

Navarra 2,5% 18,4% 13,2% 21,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Oct19. 
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4.5. Foco de Atención 5: Cambios estructura social y vivienda; envejecimiento y 
soledad  

 

Por último, a través del análisis de los hogares y la ocupación de las viviendas, vamos a 

observar las especificidades territoriales de aspectos clave como el apoyo social de las 

personas y la tendencia al abandono de viviendas de cada comarca. 

En este sentido, en primer lugar, es necesario señalar que el 27,6% de los hogares en 

Navarra son unipersonales, porcentaje superado con creces en comarcas como el 

Pirineo (44,2%) y Prepirineo (35%), y Valdizarbe, Sangüesa y Montejurra. Más 

llamativo, aún si cabe, es el hecho de que en zonas como Pirineo el 22,6% de los 

hogares unipersonales estén formados por una persona de 65 o más años, y el 9,1% 

por personas de 80 o más años, cuando estos hogares en el conjunto de Navarra 

suponen el 11,3% y el 5%, respectivamente. 

Tabla 38. Porcentaje de hogares unipersonales sobre el total de cada comarca 

 
Hogares unipersonales 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o iguales de 65 

años 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o iguales de 

80 años 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 11,8% 15,4% 27,2% 2,7% 7,7% 10,4% 0,8% 3,5% 4,3% 

Arga: Valles / Ibarrak 16,6% 10,5% 27,1% 4,4% 5,1% 9,6% 1,1% 2,5% 3,6% 

Bidasoa 14,8% 12,6% 27,4% 5,0% 7,1% 12,1% 1,3% 3,4% 4,7% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 16,8% 14,0% 30,8% 5,8% 8,3% 14,1% 2,1% 4,5% 6,6% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 16,0% 14,2% 30,1% 5,9% 8,6% 14,4% 2,0% 5,0% 7,0% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 13,0% 13,1% 26,0% 4,0% 8,0% 11,9% 1,5% 4,5% 6,0% 

Larraun-Leitzaldea 19,2% 11,9% 31,1% 5,7% 5,9% 11,6% 1,5% 2,9% 4,4% 

Pirineo / Pirinioak 26,6% 17,6% 44,2% 11,5% 11,1% 22,6% 3,3% 5,9% 9,1% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 22,2% 12,8% 35,0% 6,8% 6,9% 13,7% 1,9% 3,3% 5,2% 

Ribera / Erribera 12,7% 13,5% 26,2% 3,4% 7,9% 11,2% 1,2% 4,3% 5,5% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 12,3% 13,1% 25,4% 3,7% 8,6% 12,3% 1,5% 5,2% 6,7% 

Sakana 16,0% 12,6% 28,6% 4,5% 7,6% 12,1% 1,5% 4,2% 5,6% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 18,4% 12,9% 31,3% 5,4% 7,5% 12,9% 1,7% 3,9% 5,6% 

Zona Media / Erdialdea 14,7% 13,7% 28,3% 4,8% 8,8% 13,6% 1,6% 5,0% 6,6% 

Navarra 13,2% 14,5% 27,6% 3,6% 7,8% 11,3% 1,1% 3,9% 5,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de población de Navarra (Nastat). 

La evolución del crecimiento de los hogares unipersonales compuestos por personas 

mayores ha sido además un fenómeno muy intenso. Desde 2003 hasta la actualidad 

hay comarcas como Arga: Valles y Larraun que ha vivido un incremento del porcentaje 

de hogares formados por una persona mayor de 65 años, del 117,8% y el 85,2%. Y en 
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el caso de los hogares con una persona mayor de 80 años, el incremento ha sido del 

110,4% en Larraun y del 104,3% en la Subcomarca de Pamplona.  

Tabla 39. Evolución de los hogares unipersonales (tasas de variación) según comarca 

 
Hogares unipersonales 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o 
iguales de 65 años 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o 
iguales de 80 años 

 
Var. 

03-12 
Var. 

12-19 
Var. 

03-19 
Var. 

03-12 
Var. 

12-19 
Var. 

03-19 
Var. 

03-12 
Var. 

12-19 
Var. 

03-19 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 38,6% 7,6% 49,1% 39,3% 27,2% 77,2% 59,1% 28,4% 104,3% 

Arga: Valles / Ibarrak 60,5% 11,4% 78,8% 36,4% 59,6% 117,8% 17,0% 69,9% 98,9% 

Bidasoa 30,2% 6,4% 38,5% 24,6% 14,9% 43,2% 34,0% 14,2% 53,0% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 63,7% 0,8% 65,1% 48,5% 9,2% 62,1% 85,2% 4,0% 92,6% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 17,1% -0,9% 16,1% 4,3% 9,4% 14,0% 21,6% 6,6% 29,6% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 27,5% 6,7% 36,0% 8,2% 5,8% 14,6% 32,9% 5,1% 39,6% 

Larraun-Leitzaldea 55,8% 17,7% 83,4% 35,5% 36,7% 85,2% 52,2% 38,2% 110,4% 

Pirineo / Pirinioak 29,1% 4,8% 35,2% 36,9% 19,9% 64,1% 37,3% 26,5% 73,7% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 52,5% 6,0% 61,7% 34,3% 16,5% 56,6% 44,2% 7,2% 54,5% 

Ribera / Erribera 41,5% 4,2% 47,5% 13,4% 10,9% 25,8% 40,0% 7,6% 50,6% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 19,4% 0,0% 19,5% 13,9% 10,1% 25,5% 48,6% 11,3% 65,4% 

Sakana 37,7% 12,1% 54,4% 32,3% 17,1% 55,0% 62,8% 15,4% 87,9% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 38,0% 9,4% 51,0% 20,0% 13,5% 36,3% 26,9% 4,9% 33,2% 

Zona Media / Erdialdea 26,1% 8,5% 36,8% 14,4% 11,9% 28,0% 29,4% 10,0% 42,3% 

Navarra 36,4% 6,6% 45,3% 26,6% 19,9% 51,8% 46,2% 18,4% 73,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de población de Navarra (Nastat). 

 

Este proceso de incremento de los hogares unipersonales se produce en un contexto 

de baja ratio de hogares por vivienda, que en la actualidad se sitúa en el 1,32 y más en 

zonas como la Subcomarca de Pamplona incluso en el 1,18. Por su parte, Ribera, Ribera 

Alta y Sakana rondan el 1,3. 
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Tabla 40. Ratio del número de hogares respecto al número total de viviendas por comarca. 

Año 2018 

 Nº Viviendas Nº hogares Ratio 2018 Ratio 2012 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 157.380 133.084 1,18 1,20 

Arga: Valles / Ibarrak 7.048 4.879 1,44 1,51 

Bidasoa 12.272 7.975 1,54 1,49 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 5.949 3.549 1,68 1,63 

Ega: Montejurra / Jurramendi 20.582 10.927 1,88 1,79 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 15.118 10.032 1,51 1,51 

Larraun-Leitzaldea 4.903 3.230 1,52 1,56 

Pirineo / Pirinioak 4.303 2.242 1,92 1,77 

Prepirineo / Pirinioaurrea 3.412 2.270 1,50 1,50 

Ribera 43.291 31.767 1,36 1,38 

Ribera Alta / Erribera Garaia 12.898 9.428 1,37 1,33 

Sakana 10.476 7.726 1,36 1,34 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 8.368 5.285 1,58 1,55 

Zona Media / Erdialdea . 14.938 10.322 1,45 1,44 

Navarra 320.938 242.716 1,32 1,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 

Finalmente, otro aspecto claramente diferenciado por comarcas y relacionado con la 

ocupación de las viviendas, es la evolución y la distribución de las viviendas no 

principales en Navarra, que bien pueden estar destinadas a un uso vacacional, 

temporal…, o ser directamente viviendas <vacías>. En este sentido, es muy relevante 

destacar que mientras que en el conjunto de Navarra se produce un leve descenso de 

este tipo de viviendas a favor de las viviendas de ocupación principal. En comarcas 

como Pirineo y Montejurra, las viviendas no principales suponen el 88,5% y el 75,9%, 

después de un crecimiento por encima de 10 puntos porcentuales desde 2011 hasta 

2018. Esta evolución nos señala una tendencia en la población de ambas zonas que 

resulta interesante señalar en el contexto de este informe de análisis territorial.  
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Tabla 41. Tasa de viviendas no principales (sobre el total de viviendas) por comarca 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dif. 11-18 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 20,1% 20,7% 20,6% 20,3% 19,7% 18,9% 18,4% 17,6% -2,6 

Arga: Valles / Ibarrak 48,1% 46,9% 46,6% 44,5% 44,0% 43,7% 43,9% 42,2% -5,9 

Bidasoa 47,1% 47,5% 47,0% 47,8% 48,2% 47,2% 47,6% 47,8% 0,8 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 50,8% 50,8% 52,1% 52,5% 52,7% 53,1% 54,5% 55,2% 4,4 

Ega: Montejurra / Jurramendi 64,1% 66,9% 68,6% 72,5% 73,5% 74,5% 75,2% 75,9% 11,8 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 42,8% 43,0% 43,9% 44,4% 44,9% 44,2% 43,0% 43,1% 0,3 

Larraun-Leitzaldea 43,8% 44,0% 42,8% 43,7% 44,0% 43,7% 42,3% 42,5% -1,3 

Pirineo / Pirinioak 71,7% 74,1% 75,7% 78,2% 81,9% 83,3% 85,2% 88,5% 16,8 

Prepirineo / Pirinioaurrea 48,9% 47,9% 48,7% 48,9% 49,7% 51,2% 51,0% 49,6% 0,7 

Ribera 29,1% 29,1% 29,3% 29,4% 29,6% 29,7% 29,3% 28,9% -0,1 

Ribera Alta / Erribera Garaia 32,8% 33,7% 34,6% 35,5% 36,2% 36,6% 36,9% 36,6% 3,8 

Sakana 31,6% 31,0% 31,6% 32,2% 31,8% 31,6% 31,6% 31,7% 0,1 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 53,1% 54,2% 55,8% 58,0% 58,5% 58,2% 58,5% 57,7% 4,6 

Zona Media / Erdialdea . 41,7% 42,8% 43,2% 43,7% 44,5% 44,7% 44,4% 44,0% 2,3 

Navarra 30,3% 30,8% 30,9% 31,0% 30,9% 30,4% 30,1% 29,5% -0,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 
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Mapa 15.Tasa de Viviendas no principales sobre el total de viviendas por comarcas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 
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4.6. Conclusiones, Retos y Propuestas en materia social  
 

CUESTIONES PARA CONSIDERAR  

En términos generares, los indicadores relacionados con el riesgo de pobreza y las 

desigualdades económicas de Navarra no han sido, ni son, cuantitativamente 

significativos en Navarra en comparación con el conjunto del Estado. Sin embargo, 

estas situaciones en un contexto de rentas como la Navarra, cualitativamente puede 

suponer situaciones de exclusión más intensas. La preocupación, por tanto, no es una 

cuestión de volumen sino de intensidad de esas realidades, cuya tendencia además 

está mostrando una cronificación de las mismas y la profundización en la brecha social 

de la sociedad navarra, que como hemos podido observar, tiene entre otros, un 

importante componente territorial. Así los niveles de pobreza y las rentas medias bajas 

se concentran con mayor intensidad en comarcas como la Ribera, Ribera Estellesa y 

Ribera Alta, favoreciendo la debilidad de la cohesión social del conjunto de Navarra.  

Si bien es cierto que de igual manera la protección social, medida en términos de 

volumen de personas atendidas por los Servicios Sociales y de cobertura por 

percepción de Renta Garantizada, se ve intensificada en estas zonas, por lo que 

también es comprensible prever el riesgo de saturación de este tipo de servicios y 

prestaciones frente a la concentración de demandas sociales en dichos territorios. 

Por otra parte, en este modelo social actual que desvincula empleo de inclusión social, 

en el que la inestabilidad y precariedad laboral son intensas, los sistemas de protección 

por desempleo se han visto <desbordados>, dando <excesivo> protagonismo a las 

rentas de inclusión. Y esto también se refleja en el hecho de que justamente en las 

comarcas nombradas anteriormente el descenso de la cobertura por desempleo haya 

sido mayor incluso que el producido en el conjunto de Navarra, que de por sí ya es 

relevante. 

El análisis de las situaciones de vulnerabilidad social, incorporando la perspectiva 

territorial, nos muestra la intensificación de esta realidad en base a otros factores 

como el sexo, la edad o el país de origen de las personas. Por ejemplo, aquellas 

comarcas en las que se acentúan los procesos de envejecimiento de la población 

(Pirineo, Prepirineo, Sangüesa…), muestran a su vez, una mayor presencia de personas 
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con discapacidad y, sobre todo, de personas con dependencia reconocida, que en 

términos sociales significa una concentración de demandas de determinados servicios, 

prestaciones o de la adaptación de recursos a las necesidades específicas de estos 

colectivos. 

El proceso de envejecimiento se vincula también con la mayor presencia de hogares 

unipersonales compuestos de personas mayores de 65 años, e incluso de 80 años, 

aunque en las consecuencias de este aspecto incide fundamentalmente el factor 

urbano-rural. Y en cierta forma también, con el considerable incremento de viviendas 

no principales en distintas comarcas, especialmente en Pirineo y Montejurra. 

El análisis anterior por tanto nos señala los distintos aspectos que debe considerar 

aquella estrategia que se plantee en el ámbito social con una perspectiva territorial: 

 

Descohesión social territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

Intensificación de situaciones de riego en determinadas 
comarcas. 

Desigual demanda territorial (en intensidad y forma) de 
los sistemas de  protección social y por desempleo 
(servicios y prestaciones). 

Mayor vulnerabilidad social en aquellas comarcas en las 
que se concentran  fenómenos globalizados como: 
feminización de la pobreza, envejecimiento de  la 
población, concentración de población inmigrante… 
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Nueva estructura social en la que se reduce el apoyo social que se refleja claramente 

en: 

 

RETOS DERIVADOS 

De manera resumida y con una perspectiva territorial Navarra, en el ámbito social, se 

enfrentan a retos tan relevantes como:  

 

 

La reducción de los hogares por vivienda 

El incremento de los hogares unipersonales 
(especialmente formados por  personas mayores) 

El aumento de viviendas no principales.  

Reducir la brecha social y la polarización de la sociedad 
Navarra 

Proteger a las personas en las situaciones de pobreza 
severa más intensas y a los colectivos con mayor 
vulnerabilidad social. 

Garantizar servicios sociales especializados en base a las 
demandas específicas. 

Garantizar una cobertura equitativa de los recursos de 
empleo (servicios y prestaciones). 
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PROPUESTAS 

 

 

 

Adaptar los sistemas de protección social al volumen y a 
las características específicas de la demanda de las 
distintas comarcas. 

Incidir en la generación de servicios específicos para los 
colectivos y frente a las situaciones de vulnerabilidad social 
más intensas. 

Reforzar los Servicios Sociales en las zonas en las que exista 
riesgo de saturación. 

Distribuir los servicios y prestaciones de empleo en base al 
volumen y características de la demanda de las distintas 
comarcas. 

Descentralizar la definición de los servicios de empleo.  

Facilitar sistemas de protección social frente a los riesgos 
procedentes de las nuevas formas de estructura de los 
hogares (hogares unipersonales-personas mayores). 

Desarrollar estrategias públicas para reducir el número de 
viviendas vacías (cohousing, etc.) 
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5. Desigualdades COMPETITIVIDAD Y CAPACIDAD DE 
DESARROLLO. 

Navarra, según el último índice de la UE, se sitúa como la cuarta Comunidad española 

en términos de competitividad, sólo detrás de Madrid, País Vasco y Cataluña.  

Aunque la competitividad se ha vinculado históricamente a la capacidad de las 

empresas para situarse en las mejores condiciones en el mercado de productos, desde 

los años ochenta este término se vincula también a los territorios. 

Tanto para Porter, como para Krugman la productividad es el elemento fundamental 

de la competitividad de un país; según el primero, la competitividad no se hereda sino 

se crea y está en función, como primer elemento, de la capacidad de su sector 

industrial para adoptar innovaciones tecnológicas que se traducen en un incremento 

en la productividad, mientras que el segundo argumenta que cuando se rompen las 

barreras al comercio internacional, en un primer momento la localización de las 

actividades económicas tenderá a concentrarse en el territorio central debido a 

consideraciones vinculadas con ventajas absolutas. 

Siguiendo a Porter26 y a su idea de que la productividad no se hereda, sino que se crea, 

veamos los factores que intervienen en la misma, para poder incidir sobre ellos en la 

voluntad de mejorar las condiciones de los territorios. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 PORTER, M. (1991), La ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos Aires. 
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Factores de competitividad 

 

Cada uno de estos elementos, y su expresión en cada una de las comarcas va a 

determinar las posibilidades reales de competitividad de ellas. Lógicamente ubicadas 

bajo el paraguas de la Comunidad y dependientes de las estrategias globales que se 

implementen. 

Dentro de esas estrategias destacamos la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Navarra (S3 Navarra)27 

                                                           
27

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de

_navarra.pdf 

Capital Humano – creatividad, iniciativa, destreza, 
conocimiento, valores y principios 

Recursos naturales.  

Posición geográfica, acceso a la información, clientes y 
mercados 

Tecnología y equipamiento 

Contexto político-administrativo 

Notoriedad, marca e imagen 

Innovación y velocidad del cambio 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
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 Estos ejes pretenden una serie de Objetivos generales en acuerdo con las líneas de la 

Estrategia Europa 2020 y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

para el desarrollo sostenible. 

 Mayor calidad de vida, mediante un sistema de cohesión social, una asistencia 

sanitaria de máxima calidad y un sistema educativo excelente como grandes 

fortalezas de Navarra.  

 Mayor sostenibilidad, respetando y poniendo en valor el entorno natural de 

Navarra, protegiendo los recursos naturales y promoviendo un uso eficiente de 

los mismos con el fin de mantener y mejorar la calidad medioambiental.  

 Mayor prosperidad, basada en el desarrollo del tejido empresarial e industrial, 

integrando y potenciando el talento de las personas, y promoviendo la 

innovación y el emprendimiento con el fin de lograr que Navarra mantenga una 

alta competitividad.  

Navarra 
Sostenible 

Navarra 
Industrial 

Navarra 
Saludable 

Navarra 
Cohesionada 

Navarra 
Competitiva 
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Aún conscientes de las dificultades que entraña este ambicioso proyecto, mayor 

dificultad tiene su despliegue por el conjunto del territorio, pero es un reto necesario 

en aras de una mayor cohesión territorial, social y medioambiental. 

La competitividad territorial supone tener en cuenta los recursos del territorio, 

implicar a los agentes e instituciones, integrar a los sectores de actividad en una lógica 

de innovación y cooperar con otros territorios 

Todas estas capacidades se asocian con cuatro dimensiones de la competitividad 

territorial, que se combinarán de manera específica en cada territorio:  

 

Los ocho componentes que se proponen en los Cuadernos de la innovación resultan 

adecuados para identificar el capital territorial desde esta perspectiva. Éstos son28:  

 Los recursos físicos y su gestión — en particular los recursos naturales (relieve, 

subsuelo, suelo, vegetación y fauna, recursos hidráulicos, atmósfera), los 

equipamientos e infraestructuras, el patrimonio histórico y arquitectónico;  

                                                           
28

 Fuente: La competitividad territorial: Construir una estrategia de desarrollo territorial con base en la 
experiencia de LEADER. Observatorio europeo LEADER/AEIDL, 1999. 

La “competitividad social”:consenso y concertación 

La "competitividad mediambiental": valorización del 
territorio 

La "competitividad económica": Valorizar el carácter 
específico de los productos y servicios locales  

La localización en el contexto global: garantizar la 
viabilidad en un contexto de globalización 
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 La cultura y la identidad del territorio — los valores comúnmente compartidos 

por los agentes del territorio, sus intereses, su mentalidad, sus formas de 

reconocimiento, etc.;  

 Los recursos humanos — los hombres y las mujeres que viven en el territorio, 

los que acuden a vivir y los que se van, las características demográficas de la 

población y su estructuración social;  

 Los conocimientos técnicos implícitos/explícitos y las competencias, así como 

el control de las tecnologías y la capacidad de Investigación y Desarrollo;  

 Las instituciones y administraciones locales, las reglas de juego políticas, los 

colectivos, y, más en general, lo que se llama hoy la “gobernanza” del territorio; 

en este componente se incluyen también los recursos financieros (de las 

instituciones, de las empresas y las personas, etc.) y su gestión (ahorro, crédito, 

etc.), en la medida en que la gobernanza de un territorio es inseparable del 

compromiso formal que los agentes locales están dispuestos a asumir juntos 

(financiaciones públicas y privadas, etc.);  

 Las actividades y empresas, su mayor o menor concentración geográfica y su 

estructuración (tamaño de las empresas, sectores, etc.);  

 Los mercados y las relaciones externas, en particular, su integración en los 

distintos mercados, redes de intercambio, de promoción, etc.;  

 La imagen y la percepción del territorio, tanto interna como externa.  
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Estrategia Territorial Navarra y competitividad 

Para un análisis de los desequilibrios territoriales en materia de competitividad, nos 

centramos en los datos extraídos del seguimiento anual 2015 de la ETN29. Son los datos 

más recientes y nada indica que se hayan producido cambios significativos que los 

modifiquen sustancialmente. 

El mapa de competitividad sintetiza el efecto de tres indicadores territoriales: 

desempleo, empleos en I+D, productividad (PIB por persona ocupada), consumo y 

eficiencia energética.  

La productividad fue aumentando de forma continuada durante el período de la crisis 

llegando a estar por encima de la de España y Europa. Con el fin de la crisis se va 

observando una bajada por el incremento de los empleos a mayor ritmo que el propio 

crecimiento de la economía. 

Su evolución por territorios ha sido desigual, se ha incrementado en el eje del Ebro, el 

área metropolitana de Pamplona y las ciudades intermedias occidentales, dándose un 

retroceso en la mitad norte y la Ribera al sur de Tudela. Este retroceso se da en zonas 

donde la crisis también ha conllevado u descenso del PIB, pero la población ocupada 

ha disminuido proporcionalmente menos. 

Por otro lado, las zonas de menor productividad siguen incidiendo en las zonas con 

menor grado de industrialización y menor cantidad de empleos. 

Con respecto al empleo en I+D Navarra presenta un nivel mayor que la media 

española y europea. En todo caso el I+D se concentra en determinadas zonas como 

Pamplona, sede de las universidades y de la mayoría de los centros tecnológicos, San 

Adrián y los Arcos por la presencia de dos centros tecnológicos (uno por municipio) y 

Tudela por su actividad industrial 

La evolución del empleo ha sido analizada con anterioridad con datos más recientes, 

pero en grandes rasgos podemos ver como el desempleo se cebó especialmente en las 

áreas más industrializadas de Navarra que son, a su vez, las que antes salen de la crisis 

                                                           
29

 http://siun.navarra.es/documentosPDF/ETN/104302/Resumen%20Ejecutivo%202015.pdf 

http://siun.navarra.es/documentosPDF/ETN/104302/Resumen%20Ejecutivo%202015.pdf
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y empiezan a generar empleo. Son las zonas más deprimidas demográficamente las 

menos afectadas por la escasez de personas en edad de trabajar. 

Tabla 42. Gasto en I+D en Empresas (miles de euros) y Personal en I+D (en equivalencia a 

jornada completa) desagregado por zonas. 

 GASTOS I+D % SOBRE GASTO I+D PERSONAL EN I+D  % SOBRE PERSONAL I+D 

Empresas Gastos internos 238.778   2.620   

  Zona Norte 7.477 3,1 110,0 4,2 

  Pamplona 194.832 81,6 2.019,3 77,1 

  Zona Media 8.740 3,7 121,7 4,6 

  Zona Sur 27.730 11,6 368,7 14,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (microdatos de la Estadística sobre actividades de I+D 
cedidos por el INE). 

La dependencia energética es común para el conjunto de la comunidad, con una alta 

dependencia alta la falta de reservas, a pesar del importante desarrollo de las energías 

renovables estas no suponen más allá del 20% del total del consumo. 

En términos generales y valorando las tres primeras variables podemos diferenciar en 

Navarra distintos niveles de competitividad. En grandes rasgos las comarcas con mejor 

competitividad se nutren de un potente sector industrial y servicios de alto valor 

añadido, asimismo se encuentran en los grandes ejes de comunicación, tienen una 

estructura demográfica más equilibrada y se centran más en las actividades de 

sectores primarios. 

Así por un lado tenemos la Comarca de Pamplona, el Eje del Ebro, la Navarra Atlántica 

y el flujo de comunicación Pamplona-Ebro como comarcas con mayor fortaleza, y por 

otro, la Navarra Media, el eje oriental colindante con Aragón y el Pirineo, con mayor 

vulnerabilidad.  

Otro elemento transcendental es el relacionado con la denominada Banda Ancha. Tal y 

como se recoge en el propio Plan Director de Banda Ancha de Navarra30, su papel 

como una tecnología de transformación es similar al impacto que la electricidad ha 

tenido sobre la productividad, el crecimiento y la innovación en los dos últimos siglos, 

con el potencial de redefinir cómo funcionan las economías.  

                                                           
30

 Plan Director de Banda Ancha de Navarra (2013-2021), 
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1643/diagrama-PBA 
 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/1643/diagrama-PBA
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Este Plan Director pretende ofrecer "las mismas oportunidades" en este ámbito a 

cualquier persona o empresa, independientemente de su ubicación geográfica, 

"especialmente en aquellas zonas rurales en las que el mercado no las proporciona con 

una calidad suficiente y a un coste asequible". 

Hay que tener en cuenta que los datos analizados hacen referencia a 2018 (últimos 

datos oficiales de lo ejecutado) y que a lo largo del presente año se ha ido 

incrementando la cobertura. De esta forma, los municipios para los que el Ministerio (a 

través de la convocatoria PEBA 2018) ha concedido subvención a los operadores para 

desplegar fibra, tendrán acceso a más de 100Mbps en el primer trimestre de 2020 

mientras que las concesiones de la convocatoria PEBA 2019 se instalarán durante 2020 

y principios del 2021.  

Sea como fuere, más allá de los valores actuales hay que señalar, en relación con el 

objeto de estudio (las desigualdades territoriales) que a pesar del significativo y 

continuo avance en la materia es evidente que todavía existen diferencias territoriales 

notables que es necesario seguir reduciendo. 
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Mapa 16. Cobertura de redes fijas>=30 Mps calidad NGA31 por comarcas. Año 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de cobertura de banda ancha a nivel de 
Entidad Singular de Población (junio 2018). Secretaría de Estado para el avance digital (Ministerio de 
Economía y Empresa). Nota: La unidad de medida de referencia son los municipios independientemente 
de su tamaño. 
 

                                                           
31

 Proporcionada por las redes fijas capaces de soportar la prestación de servicios de banda ancha a velocidades de 

30Mbps o superiores, tal como se entiende en la normativa de ayudas de Estado. 
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6. BREVES CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS sobre 
las desigualdades territoriales en Navarra 

Aunque en lo específico de cada capítulo hemos planteado retos y algunas propuestas 

vamos a intentar realizar en este apartado un resumen de los elementos que 

consideramos de mayor transcendencia. 

Como hemos mencionado con respecto a la despoblación, más allá de las diferencias 

objetivas entre territorios, respecto al clima, a la accesibilidad, a la productividad de 

sus tierras, etc., casi todas las desigualdades son causa del efecto de diversas variables, 

donde la variable de las decisiones políticas y/o económicas no es la menor. 

En el mapa de la despoblación, por poner un ejemplo, se visualiza con claridad la 

distribución de los ejes de comunicación que vertebran el conjunto de la Comunidad. 

En esa mirada se percibe con nitidez como la despoblación amenaza en mayor medida 

a las zonas que quedan fuera de las grandes vías de comunicación. Si bien estas suelen 

responder a criterios geográficos y económicos, mayor accesibilidad y velocidad en la 

conexión con centros económicos, no es menos cierto que también existen criterios de 

oportunidad política que en determinados momentos favorecen unas soluciones u 

otras. 

En muchas ocasiones se toman decisiones sobre lógicas excluyentes, o se hace una 

cosa o se hace la otra, sin pensar en la posibilidad de la complementariedad de 

políticas y la posibilidad de que determinadas decisiones no contradicen otras, sino 

que las refuerzan. 

En este Informe nos hemos centrado en tres desigualdades de calado social: 

despoblación, empleo y políticas sociales, pero en la construcción de la desigualdad 

entran más vertientes sobre las que hay que estar atentos para evitar y/o corregir sus 

efectos32. Y hemos realizado una breve reflexión sobre los aspectos de la 

competitividad territorial. 

                                                           
32

 Equipo redactor del proyecto “España a través de los mapas”. 
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En el conjunto de las variables observamos como la cohesión territorial no sólo no está 

garantizada, sino que en algunos aspectos aparecen situaciones de vulnerabilidad para 

algunos territorios que debieran exigir políticas específicas y sectoriales para evitar una 

mayor fragmentación de oportunidades. 

En términos generales suelen sumarse diferentes consideraciones negativas sobre 

algunas zonas determinadas y, a su vez, las fortalezas acaban recayendo sobre los 

mismos espacios de ventaja. Si bien es cierto que prácticamente todos se 

interrelacionan y son afectos, vamos a intentar plasmar algunos de los que se 

consideran más críticos, bien porque afectan a procesos de pérdida, bien porque 

dificultan la capacidad de manejar mejores oportunidades. 

A grandes rasgos estas serían las lógicas de desigualdad más pertinentes de cara a 

visualizar situaciones de ventaja o desventaja 

 

•Envejecimiento de la población 

•Masculinización 

•Emigración Juvenil 

•Inmigración desigual por territorios y origen 

•Disfunción en el mantenimiento de la generación soporte 

Estructura demográfica desvertebrada 

•Desempleo crónico 

•Desempleo de larga duración 

•Desigualdad de género 

•Desigualdad de origen 

 

Empleo y desempleo vinculado a diferentes estructuras 
productivas 

•Polarización social 

•Incremento de la utilización de la Renta Garantizada 

•Descenso de la cobertura por desempleo 

•Situaciones de vulnerabilidad: discapacidad y dependencia 

•Incremento de personas que viven solas 

Desigualdades sociales 

•Movilidad 

•I+D, innovación 

•Conocimiento y tecnología 

•Recursos TICs 

Desigualdades competitivas 
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Modificar las realidades en ocasiones es extremadamente complejo dado que gran 

parte de ellas vienen vinculadas al devenir histórico, es decir, no surgen 

espontáneamente, sino que se construyen y refuerzan en tradiciones, modelos sociales 

y económicos y lógicas exógenas de difícil corrección en lo local. 

Sin embargo, existen instrumentos y herramientas de planificación que pueden 

intentar modificar la línea de evolución territorial acompasando nuevos proyectos y 

vehicular iniciativas de impulso sobre las zonas. En base a lo comentado más arriba 

describimos algunas intervenciones que nos parecen de gran interés para empezar a 

trabajar sobre proyectos concretos. 

1. Proyectos de emprendimiento innovador para jóvenes 

Conseguir mantener y/o “recuperar” jóvenes para las comarcas más deprimidas 

demográficamente implica construir modelos de atracción y motivación del talento. 

Entendiendo el emprendimiento desde una visión de liderazgo sobre tres ejes: 

 Emprendimiento en la generación de nuevos negocios; creación de proyectos 

empresariales de nuevo cuño con efectos reales sobre el territorio. 

 Emprendimiento intraempresarial: capacidad de liderar innovaciones en 

productos, sistemas y organización dentro de las empresas. 

 Emprendimiento social: capacidad de activar nuevos valores y modelos de vida 

y acción social en los entornos cercanos. 

Estos proyectos deben vincularse estrechamente al territorio sin perder la perspectiva 

de la globalización que ya es compañera de viaje insoslayable. De lo local a lo global en 

lo que se ha ido definiendo como glocalización es el paso necesario para innovar con 

proyectos que impacten de forma positiva en el territorio. 

2. Creación de espacios de innovación rural 

Se trata de construir espacios colaborativos que permitan desarrollar proyectos de 

innovación social y empresarial vinculados al territorio. La experiencia de iniciativas 

como “El Hueco” de Soria o de “Alma Natura”; cada uno con sus peculiaridades, son 

modelos importables para generar nuevos marcos de generación de recursos 

simbólicos y económicos en las zonas rurales. 
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Ambos funcionan con el modelo coworking, bien con carácter permanente o bien a 

partir de generación de espacios de encuentro efímeros y creativos. 

El coworking se presenta como una fórmula innovadora de trabajo, capaz de contribuir 

a la dinamización económica de las zonas rurales, con sus diferentes modalidades y 

fórmulas de gestión. A su vez, propicia el conocimiento, el contacto y crea relaciones 

entre los miembros de la comunidad coworking de estos territorios. Los objetivos, en 

grades rasgos de estos espacios son: 

 Creación de ecosistemas de innovación social. 

 Promover el coworking como nueva manera de trabajar que posibilita la 

generación de nuevas oportunidades ocupacionales y económicas para las 

personas en el ámbito rural. 

 Interconectar y vincular profesionales de diferentes sectores de actividad del 

ámbito rural. 

 Ofrecer a profesionales de los espacios de coworking y a los propios espacios, 

visibilidad y herramientas para tejer en red y crear sinergias entre ellos. 

 Fomentar la actividad económica en los territorios rurales, a través del 

desarrollo de proyectos compartidos entre diferentes profesionales de estos 

ámbitos. 

3. Generación de servicios de atención a la dependencia en entornos rurales 

Es momento de dar un salto de calidad en la atención a la dependencia. El incremento 

de la esperanza de vida supone un reto para los sistemas de protección social. Pero, 

por otro lado, la mejora en la salud colectiva permite plantearse el mantenimiento de 

las personas en sus entornos de vida. 

Esto, en todo caso, exige apuntalar el modelo de prestación de servicios frente al 

modelo, mayoritario en este momento, de prestaciones económicas. 

Es más que evidente que los recursos puestos a disposición por parte de las entidades 

locales en el Servicio de Asistencia a Domicilio (SAD) no llegan a cubrir todas las 

necesidades y expectativas. Proponemos acercarnos a modelos nórdicos con la 

creación de empresas de proximidad capaces de dar este servicio desde la cercanía y la 

confianza. 
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Este modelo debe incorporar varios ejes de valor  

 Mejora de la calidad en la atención, diferenciando el tratamiento terapéutico 

del cuidado y mantenimiento del hogar a partir de tareas domésticas de apoyo. 

 Profesionalización del sector permitiendo una mejora de las condiciones de 

vida y laborales de las personas dedicadas al cuidado 

 Construir un nuevo nicho de empleo que permita dos cuestiones: incrementar 

el empleo femenino a partir de mercantilización de las tareas de cuidados y 

favorecer el acceso de la mujer a nuevas oportunidades de empleo sobre la 

posibilidad de liberarse de los cuidados familiares. 

4. Co-living colaborativo 

Uno de los grandes retos respecto a las debilidades demográficas es el proceso de 

emancipación de los jóvenes. Hoy por hoy su permanencia en el hogar familiar se 

alarga en demasía con el efecto que tiene sobre su transición a la vida adulta y la 

posibilidad de articular una familia en breve plazo. 

El precio de la vivienda en es un elemento determinante. Se debería estudiar la 

posibilidad de establecer Co-Living en zonas demográficamente vulnerables, en 

colaboración con las entidades locales. Tendría un doble efecto rejuvenecer las zonas y 

dar una oportunidad de emancipación juvenil con precios asequibles. 

Dado el carácter que suelen tener estas experiencias que conjugan coliving con 

coworking estaríamos a la vez procurando espacios de innovación en zonas más 

vulnerables. 

5. Desarrollo de programas de incorporación socio laboral de inmigrantes de base 

local 

La realidad de la inmigración es poliédrica, aunque hay cierta tendencia a visualizarla 

como un todo homogéneo, tiene las mismas aristas que la sociedad en su conjunto. 

Diferentes experiencias personales y colectivas, distintas culturas y visiones del 

mundo, creencias, idiomas, etnias, conforman un conjunto de diversidad muy 

importante. A su vez la recepción de la población de acogida no es la misma para todas 

las personas, algunas son más cercanas por cultura y lengua, otras se alejan 
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claramente de los parámetros mayoritarios en nuestra sociedad. Pero todas ellas 

configuran un nuevo modelo social donde la diferencia y la mixtura acabarán por 

determinar nuevos modelos de vida. 

Sin embargo, siguen siendo evidentes las dificultades de integración social y laboral. 

Proponemos el establecimiento de modelos de construcción de programas de 

integración diversificados en función de los ámbitos territoriales más cercanos y 

adaptados a las diferentes realidades migratorias. A fin de cuentas, las realidades se 

vicien directamente en los espacios locales. 

6. Igualdad de oportunidades por razón de género 

Este sigue siendo uno de los grandes retos sociales, frente al discurso más o menos 

normalizado y mayoritario en referencia a la exigencia ética de garantizar la igualdad 

de oportunidades por razón de género siguen alzándose evidencias de discriminación. 

La brecha salarial, el techo de cristal, la minusvaloración de los trabajos <feminizados>, 

permanecen de forma persistente. Lo que, unido al hecho, todavía recurrente, del 

desigual reparto de las tareas domésticas y del cuidado de familiares hace que 

permanezcan en el tiempo situaciones de clara desigualdad. 

La dignificación y profesionalización de la atención a las personas, el desarrollo de 

servicios de proximidad y una fuerte cultura de igualdad son bases mínimas para seguir 

avanzado y evitar la cronificación de una situación indeseable. 

Mención aparte merece la necesidad de trabajar con insistencia en modificar 

situaciones de clara discriminación que se dan en determinados colectivos en base a 

culturas y prejuicios que deben ser combatidos de forma intensa.  

7. Descentralizar los servicios de empleo 

El acercamiento de los Servicios de Empleo supone un ejercicio en favor de la igualdad 

de oportunidades. Hoy por hoy la centralización de estos en las cabeceras de Comarca, 

y nos referimos a los servicios en su conjunto, dificulta el acceso de muchas personas 

al menú de oportunidades que se despliegan con las políticas activas. 

En gran medida una parte importante de la población del medio rural queda a 

expensas de sus posibilidades individuales de movilidad para acceder a las acciones.  
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8. Reforzar los Servicios Sociales en lugares de saturación de demanda 

El modelo de Servicios Sociales participa de una cierta estandarización, sin embargo, 

las realidades de las zonas son diversas, los procesos de envejecimiento, de 

dependencia, en muchos casos asociados a eso último, las tasas de inmigración o las 

situaciones de paro estructural, incorporan nuevas exigencias y necesidades de 

activación. 

Analizar en cada caso las exigencias sociales y los retos particulares debería dar lugar a 

recomposiciones técnicas adaptadas a cada caso concreto. 

9. Potenciar programas de acompañamiento para personas mayores 

El incremento de personas solas de edad avanzada se convierte en una brecha de 

solidaridad intergeneracional de cierta magnitud. La evolución demográfica nos apunta 

que esta situación muy probablemente se acentúe. 

Establecer programas de acompañamiento y cuidado de estas personas, más allá de las 

tareas sanitarias, podría ser una salida laboral para colectivos con grandes dificultades 

de acceso al mercado de trabajo. 

10. Elaborar estrategias de especialización inteligente en las diferentes Comarcas 

“Ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina” (Seneca). 

Más allá de propuestas más o menos imaginativas es preciso generar estrategias que 

permitan priorizar las acciones y los enfoques. Esta fue el objetivo del Desarrollo de la 

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3) y en esa línea se han 

enmarcado las estrategias de la Ribera de Navarra y la Sakana. Sería de gran utilidad 

extender este modelo de construcción de alternativas de futuro al resto de las 

comarcas.  

11. Análisis de los flujos de movilidad hacia los centros de servicios e 

intracomarcales 

Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, la movilidad se convierte en un 

factor de desigualdad de más y mayores consecuencias de las previstas. 
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Analizar los flujos de comunicación tanto desde la periferia hacia el centro, como entre 

la propia periferia nos permitiría adoptar medidas que faciliten la movilidad entre 

territorios y aumente las oportunidades de los ciudadanos. En ese proceso de análisis 

habría que ser capaces de articular los mejores mecanismos para esa movilidad desde 

dos parámetros: la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad. 

12. Smart Villages 

El acercamiento de las nuevas tecnologías a los ámbitos rurales es un reto crucial en el 

despliegue de la igualdad de oportunidades en los entornos rurales, tanto en términos 

de generación de empleo como de mayor resiliencia por parte de estos territorios. 

13. Potenciar la creación de polos de atracción del talento vinculados a las 

potencialidades de los territorios 

Tanto desde la perspectiva de la implantación de centros tecnológicos, como de 

enseñanzas regladas y no regladas, es fundamental vincularlo a las oportunidades del 

territorio. Si este no se da, la potencialidad de estas queda disminuida. 

Navarra, y en concreto sus zonas rurales, tiene elementos de atracción de talento que 

deben ser puestos en valor con una estrategia clara de aprovechamiento de los 

recursos, de las estructuras productivas y de las tradiciones existentes.  

En todo caso, es más que probable que la recuperación y /o mantenimiento de 

territorios vulnerables pase por la aplicación de diferentes medidas donde la creación 

de un espacio social atractivo es fundamental. Situaciones como la de Allo, con una 

gran empresa de gran tradición y, que, sin embargo, ha ido perdiendo población 

paulatinamente o la de Los Arcos donde la implementación de un Centro Tecnológico 

no ha tenido el efecto demográfico deseado son ejemplares de la dificultad de 

construir espacios atractivos para la permanencia de la gente. A ello hay que sumar los 

datos generales que nos hablan de la pérdida de población también en ciudades 

intermedias y con servicios de calidad. 

Todo ello nos habla de que es el tejido social, cierto es que sumado a otros elementos, 

la clave de la permanencia de los territorios.  
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7. Anexos 

7.1. Anexo DESIGUALDADES TERRITORIALES Y DEMOGRÁFICAS 

 

Tabla 43. Distribución territorial de la población según comarcas (Abs.) 

  2002 2008 2013 2017 2018 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 289.590 323.789 343.226 348.337 352.119 

Arga: Valles / Ibarrak 9.896 11.284 12.817 13.237 13.246 

Bidasoa 21.870 22.548 22.679 22.355 22.289 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 9.888 10.045 9.839 9.555 9.460 

Ega: Montejurra / Jurramendi 31.172 32.658 32.503 31.688 31.507 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 26.486 27.636 27.455 26.826 26.992 

Larraun-Leitzaldea 8.178 8.628 8.725 8.569 8.637 

Pirineo / Pirinioak 6.427 5.916 5.632 5.204 5.129 

Prepirineo / Pirinioaurrea 4.691 5.345 5.743 5.539 5.548 

Ribera / Erribera 79.141 86.273 88.344 87.136 87.714 

Ribera Alta / Erribera Garaia 24.522 25.539 26.001 25.567 25.560 

Sakana 19.677 20.447 20.809 20.185 20.195 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 12.454 13.301 13.560 12.967 13.085 

Zona Media / Erdialdea 25.636 26.968 27.144 26.069 26.073 

Navarra 569.628 620.377 644.477 643.234 647.554 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 

 

Gráfico 6. Índice de sobre-envejecimiento y densidad de población según comarca (excluida 
densidad comarca de Pamplona) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo). Cálculo: Población mayor de 85 y más 

años entre la población de 65 y más años. 
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Tabla 44. Población mayor de 64 años (% sobre el total de población) según comarcas 

 2002 2018 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 12,4 17,1 14,8 15,7 20,1 18,0 

Arga: Valles / Ibarrak 16,5 21,8 19,0 15,7 18,0 16,8 

Bidasoa 17,3 23,7 20,4 20,2 23,5 21,8 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 21,1 27,7 24,3 23,8 29,3 26,5 

Ega: Montejurra / Jurramendi 20,9 27,8 24,3 22,5 27,2 24,9 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 19,5 25,7 22,6 19,6 24,7 22,2 

Larraun-Leitzaldea 18,4 21,3 19,7 21,8 22,7 22,2 

Pirineo / Pirinioak 25,9 32,4 28,9 29,9 36,0 32,6 

Prepirineo / Pirinioaurrea 21,7 28,9 25,1 18,2 23,5 20,7 

Ribera / Erribera 16,5 22,6 19,5 17,2 21,8 19,5 

Ribera Alta / Erribera Garaia 17,5 24,0 20,7 17,2 22,2 19,7 

Sakana 16,9 21,9 19,3 18,5 23,2 20,8 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 19,5 25,9 22,6 19,9 23,0 21,4 

Zona Media / Erdialdea 18,9 25,9 22,4 20,2 25,4 22,7 

Navarra 15,4 20,7 18,0 17,4 21,7 19,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Nastat (Padrón Continuo) 
Cálculo: Población mayor de 64 años entre la población total. 
 

 

Tabla 45. Porcentaje de población a más de 5´en coche de un núcleo de vertebración33 

(ordenado de mayor a menor) según comarcas. Año 2016 

 
Porcentaje de población a más de 5´en 
coche de un núcleo de vertebración 

Pirineo / Pirinioak 61,4% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 55,6% 

Larraun-Leitzaldea 54,3% 

Bidasoa 47,0% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 42,5% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 41,5% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 38,3% 

Arga: Valles / Ibarrak 37,8% 

Ribera / Erribera 36,0% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 34,2% 

Zona Media / Erdialdea 25,8% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 23,7% 

Sakana 17,8% 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 2,4% 

Navarra 19,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Lursarea y Nastat. Año 2016. 

 

                                                           
33

 Se determinaron los núcleos de vertebración con criterio de expertos, basándose en el nivel de servicio que un 
núcleo da o debe dar al territorio circundante o del que es cabecera de su área “funcional” como capacidad para 
gestionar dicho territorio. 
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Tabla 46. Perfil de las variaciones residenciales según comarca de destino. Año 2018 

 
Total 

Sexo Edad Nacionalidad 

Total 

 
Hombre Mujer 

Menor de 
16 años 

De 16 a 64 
años 

De 65 ó 
más años 

Española Extranjera 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 100 48,6 51,4 18,3 76,4 5,2 59,4 40,6            22.606    

Arga: Valles / Ibarrak 100 51,5 48,5 21,0 74,5 4,5 77,2 22,8                 859    

Bidasoa 100 49,7 50,3 18,7 75,6 5,7 51,6 48,4                 738    

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 100 48,1 51,9 21,6 71,1 7,3 73,2 26,8                 422    

Ega: Montejurra / Jurramendi 100 48,5 51,5 19,0 75,3 5,7 60,5 39,5              1.618    

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 100 53,1 46,9 24,6 71,4 4,0 44,7 55,3              1.361    

Larraun-Leitzaldea 100 48,0 52,0 22,3 73,7 4,0 65,3 34,7                 323    

Pirineo / Pirinioak 100 56,6 43,4 13,2 75,5 11,3 83,0 17,0                 159    

Prepirineo / Pirinioaurrea 100 51,2 48,8 22,0 70,6 7,4 64,8 35,2                 418    

Ribera / Erribera 100 53,5 46,5 19,7 75,7 4,6 38,5 61,5              5.181    

Ribera Alta / Erribera Garaia 100 56,4 43,6 21,5 74,6 3,9 40,1 59,9              1.187    

Sakana 100 50,8 49,2 20,8 73,7 5,5 54,8 45,2                 708    

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 100 49,3 50,7 25,1 70,6 4,3 57,5 42,5                 793    

Zona Media / Erdialdea 100 51,1 48,9 21,9 72,2 5,8 49,8 50,2              1.232    

Otra CCAA 100 49,7 50,3 12,8 79,1 8,1 72,3 27,7              7.699    

Otro país 100 55,2 44,8 14,9 80,4 4,7 31,6 68,4              3.772    

Total 100 50,3 49,7 18,0 76,5 5,6 56,4 43,6            49.076    

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales, datos facilitados por Nastat. 
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7.2. Anexo DESIGUALDADES LABORALES 

 

Tabla 47. Tasa de empleo, actividad y paro según comarcas 

 Tasa de empleo Tasa de actividad Tasa de paro 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 56,55 62,76 9,89 

Arga: Valles / Ibarrak 58,69 63,05 6,92 

Bidasoa 53,69 57,08 5,95 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 49,08 53,07 7,52 

Ega: Montejurra / Jurramendi 47,15 52,34 9,92 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 46,28 53,45 13,42 

Larraun-Leitzaldea 52,96 56,38 6,05 

Pirineo / Pirinioak 46,32 49,53 6,48 

Prepirineo / Pirinioaurrea 50,41 57,91 12,95 

Ribera 48,49 55,05 11,91 

Ribera Alta / Erribera Garaia 50,34 56,22 10,45 

Sakana 50,35 56,57 10,99 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 53,03 57,73 8,14 

Zona Media / Erdialdea 49,54 54,54 9,17 

Navarra 53,17 59,09 10,03 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 

 

Tabla 48. Tasa de paro y variación (2018, 2015 y 2013) según comarcas 

 2018 2015 2013 Var. 15-18 Var. 13-18 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 9,89 14,02 17,96 -4,1 -8,1 

Arga: Valles / Ibarrak 6,92 9,73 12,94 -2,8 -6,0 

Bidasoa 5,95 10,08 13,02 -4,1 -7,1 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 7,52 11,26 14,6 -3,7 -7,1 

Ega: Montejurra / Jurramendi 9,92 13,88 17,5 -4,0 -7,6 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 13,42 14,59 18,97 -1,2 -5,6 

Larraun-Leitzaldea 6,05 10,89 12,93 -4,8 -6,9 

Pirineo / Pirinioak 6,48 7,14 10,84 -0,7 -4,4 

Prepirineo / Pirinioaurrea 12,95 16,02 21,89 -3,1 -8,9 

Ribera 11,91 15,31 20,03 -3,4 -8,1 

Ribera Alta / Erribera Garaia 10,45 12,88 17,61 -2,4 -7,2 

Sakana 10,99 17,03 21,78 -6,0 -10,8 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 8,14 11,93 16,5 -3,8 -8,4 

Zona Media / Erdialdea 9,17 13,57 18,03 -4,4 -8,9 

Navarra 10,03 13,83 17,93 -3,8 -7,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística municipal de población activa (Nastat) 
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Tabla 49. Principales características socio-demográficas de las personas desempleadas según comarcas (oct 19) 

 

Arga: 

Subcomarca 

de 

Pamplona  

Iruñerria 

Arga: 

Valles 

Ibarrak 

Bidasoa 

Comarca 

de 

Sangüesa  

Zangozeira 

Ega: 

Montejurra  

Jurramendi 

Ega: Ribera 

Estellesa  

Lizarraldeko 

Erribera 

Larraun 

-Leitzaldea 

Pirineo 

Pirinioak 

Prepirineo 

Pirinioaurrea 
Ribera 

Ribera 

Alta 

Erribera 

Garaia 

Sakana 

Valdizarbe 

Novenera 

Izarbeibar-

Nobenera 

Zona 

Media 

Erdialdea 

Navarra 

% respecto al total 56,2% 1,3% 1,8% 1,1% 5,0% 4,5% 0,6% 0,2% 0,8% 16,5% 3,7% 2,7% 1,7% 3,8% 100% 

Se
xo

 Hombres 40,8% 40,6% 44,6% 44,0% 41,0% 44,0% 47,1% 54,1% 49,1% 40,1% 42,2% 38,4% 43,7% 43,7% 41,2% 

Mujeres 59,2% 59,4% 55,4% 56,0% 59,0% 56,0% 52,9% 45,9% 50,9% 59,9% 57,8% 61,6% 56,3% 56,3% 58,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ed
ad

 

<25 9,4% 9,0% 9,5% 7,9% 10,5% 10,2% 5,8% 6,8% 11,5% 9,0% 11,8% 10,0% 8,0% 10,6% 9,5% 

25-34 18,7% 17,5% 16,3% 22,7% 18,7% 22,8% 19,4% 16,2% 18,2% 18,0% 21,2% 16,6% 18,3% 22,2% 18,9% 

35-44 24,0% 21,9% 23,1% 24,3% 23,7% 26,9% 21,5% 25,7% 23,4% 23,0% 24,3% 20,8% 21,9% 21,9% 23,7% 

45-54 23,7% 23,4% 22,6% 20,5% 19,8% 20,5% 20,9% 24,3% 24,9% 23,8% 19,3% 23,1% 23,3% 20,1% 23,0% 

>=55 24,1% 28,2% 28,5% 24,6% 27,3% 19,6% 32,5% 27,0% 21,9% 26,2% 23,3% 29,5% 28,5% 25,1% 24,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N
ac

io
n

al
id

ad
 

Española 82,0% 91,5% 88,4% 91,5% 84,9% 70,3% 90,6% 93,2% 81,4% 72,1% 71,1% 87,7% 86,5% 79,9% 80,1% 

Extranjera 18,0% 8,5% 11,6% 8,5% 15,1% 29,7% 9,4% 6,8% 18,6% 27,9% 28,9% 12,3% 13,5% 20,1% 19,9% 

Comunitaria 7,4% 1,9% 5,9% 4,1% 3,7% 7,6% 5,2% 2,7% 6,3% 5,5% 4,9% 3,5% 3,7% 6,0% 6,4% 

Extracomunitaria 10,6% 6,6% 5,7% 4,4% 11,3% 22,1% 4,2% 4,1% 12,3% 22,4% 24,0% 8,7% 9,8% 14,2% 13,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE. 

 

 

 



 130 

Tabla 50. Nivel formativo alcanzado de las personas desempleadas según comarcas (oct 19) 

 

Arga: 

Subcomarca 

de 

Pamplona  

Iruñerria 

Arga: 

Valles 

Ibarrak 

Bidasoa 

Comarca 

de 

Sangüesa  

Zangozeira 

Ega: 

Montejurra  

Jurramendi 

Ega: Ribera 

Estellesa  

Lizarraldeko 

Erribera 

Larraun 

Leitzaldea 

Pirineo 

Pirinioak 

Prepirineo 

Pirinioaurrea 
Ribera 

Ribera 

Alta 

Erribera 

Garaia 

Sakana 

Valdizarbe 

Novenera 

Izarbeibar-

Nobenera 

Zona 

Media 

Erdialdea 

Navarra 

N
iv

el
 f

o
rm

at
iv

o
 a

lc
an

za
d

o
 

Hasta primera 

etapa de 

secundaria 

66,1% 57,9% 60,8% 71,6% 68,3% 84,5% 50,8% 51,4% 63,2% 81,2% 83,8% 64,9% 68,3% 77,7% 70,4% 

Segunda etapa 

de Educación 

Secundaria 

15,1% 18,7% 18,3% 10,9% 14,7% 7,7% 18,3% 16,2% 17,1% 8,6% 7,0% 15,8% 13,3% 9,8% 13,2% 

Enseñanzas 

técnico-

profesionales de 

grado superior 

6,8% 9,7% 10,4% 8,7% 7,8% 3,8% 12,0% 16,2% 9,7% 5,1% 4,4% 8,0% 8,9% 6,5% 6,6% 

Estudios 

universitarios 

(incluidos 

estudios oficiales 

de 

especialización 

profesional) 

12,0% 13,6% 10,6% 8,7% 9,2% 4,0% 18,8% 16,2% 10,0% 5,1% 4,8% 11,3% 9,4% 6,0% 9,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE. 
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Tabla 51. Personas desempleadas con discapacidad según sistema de información y comarca. 
Absolutos y Diferencias. 

 

Personas 
desempleadas con 

discapacidad (SISPE) 

Personas 
desempleadas con 

discapacidad (SIPSS) 
Dif. Abs. Dif. % 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 761 1060 299 -28,2% 

Arga: Valles / Ibarrak 14 27 13 -48,1% 

Bidasoa 15 23 8 -34,8% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 15 18 3 -16,7% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 53 71 18 -25,4% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 26 38 12 -31,6% 

Larraun-Leitzaldea 3 10 7 -70,0% 

Pirineo / Pirinioak 1 1 0 0,0% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 13 17 4 -23,5% 

Ribera / Erribera 175 249 74 -29,7% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 25 39 14 -35,9% 

Sakana 36 46 10 -21,7% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 26 36 10 -27,8% 

Zona Media / Erdialdea 32 49 17 -34,7% 

Navarra 1.195 1.684 489 -29,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS), Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISPE). Octubre 2019. 

 

Tabla 52. Tasa de variación (2008-2019) del DLD y del total del desempleo según comarcas 

 DLD Paro registrado 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 70,3% 14,5% 

Arga: Valles / Ibarrak 37,8% 9,3% 

Bidasoa 18,2% -0,7% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira -21,1% -10,7% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 25,8% 16,2% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 185,5% 55,9% 

Larraun-Leitzaldea 33,3% -4,0% 

Pirineo / Pirinioak 22,2% 1,4% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 14,1% -2,2% 

Ribera 98,0% 19,6% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 118,1% 26,0% 

Sakana 72,8% 17,5% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 86,5% 26,8% 

Zona Media / Erdialdea 60,5% 12,9% 

Navarra 71,2% 16,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo (SISPE). Octubre de cada año. 
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Tabla 53. Principales características socio-demográficas de las personas desempleadas de larga duración según comarcas 

 

Arga: 
Subcomar

ca de 
Pamplona 
Iruñerria 

Arga: 
Valles  

Ibarrak 
Bidasoa 

Comarca 
de 

Sangüesa  
Zangozeira 

Ega: 
Montejurra 
Jurramendi 

Ega: Ribera 
Estellesa 

Lizarraldeko 
Erribera 

Larraun 
Leitzaldea 

Pirineo 
Pirinioak 

Prepirineo 
Pirinioaurrea 

Ribera 

Ribera 
Alta  

Erribera 
Garaia 

Sakana 

Valdizarbe-
Novenera 
Izarbeibar-
Nobenera 

Zona 
Media  

Erdialdea 
Navarra 

Se
xo

 Hombres 36,3% 30,4% 43,2% 31,7% 33,3% 29,5% 42,2% 54,5% 45,7% 27,9% 29,8% 30,4% 38,5% 37,1% 34,3% 

Mujeres 63,7% 69,6% 56,8% 68,3% 66,7% 70,5% 57,8% 45,5% 54,3% 72,1% 70,2% 69,6% 61,5% 62,9% 65,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ed
ad

 

<25 4,8% 4,4% 2,5% 3,0% 4,3% 5,7% 1,6% 0,0% 6,2% 4,7% 5,0% 6,1% 3,4% 5,4% 4,8% 

25-34 10,9% 8,9% 10,5% 9,9% 11,8% 16,7% 7,8% 4,5% 12,3% 10,2% 12,2% 8,2% 13,4% 11,3% 11,1% 

35-44 19,6% 20,0% 17,3% 18,8% 17,8% 22,8% 12,5% 22,7% 17,3% 18,1% 19,9% 16,8% 15,6% 17,6% 19,2% 

45-54 25,7% 21,5% 21,6% 24,8% 21,7% 22,8% 14,1% 18,2% 27,2% 23,8% 21,3% 21,1% 21,2% 21,8% 24,4% 

>=55 39,0% 45,2% 48,1% 43,6% 44,4% 32,1% 64,1% 54,5% 37,0% 43,2% 41,7% 47,9% 46,4% 43,9% 40,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N
ac

io
n

al
id

ad
 Española 82,5% 94,8% 90,1% 96,0% 89,9% 70,7% 96,9% 95,5% 84,0% 76,5% 77,9% 88,2% 90,5% 85,8% 82,1% 

Extranjera 17,5% 5,2% 9,9% 4,0% 10,1% 29,3% 3,1% 4,5% 16,0% 23,5% 22,1% 11,8% 9,5% 14,2% 17,9% 

Comunitaria 9,5% 1,5% 3,1% 2,0% 2,8% 6,8% 1,6% 4,5% 6,2% 5,3% 3,6% 5,7% 4,5% 5,9% 7,6% 

Extracomuni 8,0% 3,7% 6,8% 2,0% 7,3% 22,6% 1,6% 0,0% 9,9% 18,1% 18,5% 6,1% 5,0% 8,2% 10,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N
iv

el
 f

o
rm

at
iv

o
 

al
ca

n
za

d
o

 

1ª 
secundaria 

72,0% 65,9% 63,6% 73,3% 74,4% 89,2% 59,4% 54,5% 71,6% 83,0% 88,1% 75,0% 74,3% 84,1% 75,4% 

2ª  
Secundaria 

13,4% 17,0% 22,8% 8,9% 12,8% 6,5% 18,8% 4,5% 17,3% 8,8% 5,0% 13,6% 13,4% 7,1% 12,0% 

G S Técnico 5,2% 8,1% 6,8% 11,9% 6,7% 2,3% 4,7% 13,6% 4,9% 4,0% 2,5% 5,0% 6,1% 4,0% 4,9% 

Universitario  9,5% 8,9% 6,8% 5,9% 6,1% 1,9% 17,2% 27,3% 6,2% 4,2% 4,4% 6,4% 6,1% 4,8% 7,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Octubre 2019. 
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Tabla 54. Principales características laborales de las personas desempleadas de larga duración según comarcas 

  

Arga: 
Subcomar

ca de 
Pamplona  
Iruñerria 

Arga: 
Valles / 
Ibarrak 

Bidasoa 
Comarca de 

Sangüesa 
Zangozeira 

Ega: 
Montejurra 
Jurramendi 

Ega: 
Ribera 

Estellesa  
Lizarralde

ko 
Erribera 

Larraun-
Leitzaldea 

Pirineo 
Pirinioak 

Prepirineo 
Pirinioaurrea 

Ribera 

Ribera 
Alta / 

Erribera 
Garaia 

Sakana 

Valdizarbe 
-Novenera 

/ 
Izarbeibar 
-Nobenera 

Zona 
Media / 

Erdialdea 
Navarra 

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
p

ro
ce

d
en

ci
a

 

S primario 2,3% 1,5% 4,3% 10,9% 4,7% 15,6% 1,6% 4,5% 7,4% 10,1% 12,2% 3,2% 6,1% 8,2% 5,0% 

Ind 
manufac 

9,6% 11,1% 17,9% 13,9% 18,7% 19,2% 15,6% 4,5% 16,0% 17,7% 22,1% 20,0% 13,4% 20,1% 13,0% 

Resto Ind 0,8% 0,7% 0,0% 2,0% 1,0% 0,2% 0,0% 4,5% 1,2% 0,8% 1,7% 1,8% 1,1% 0,6% 0,8% 

Construcci
ón 

6,2% 5,9% 4,3% 7,9% 5,1% 2,1% 14,1% 4,5% 6,2% 4,3% 1,9% 4,6% 8,9% 2,8% 5,4% 

Servicios A  23,6% 19,3% 33,3% 22,8% 19,5% 14,3% 18,8% 36,4% 16,0% 18,5% 10,2% 20,7% 20,1% 15,6% 21,4% 

Servicios B  3,4% 3,0% 3,7% 2,0% 1,4% 2,3% 6,3% 0,0% 1,2% 2,1% 0,6% 3,6% 3,4% 2,5% 2,9% 

Servicios C  20,2% 25,9% 8,0% 16,8% 17,0% 12,9% 10,9% 13,6% 24,7% 12,9% 19,1% 15,7% 12,3% 13,6% 17,9% 

Servicios 
D  

15,4% 19,3% 11,7% 14,9% 17,8% 12,7% 23,4% 27,3% 14,8% 13,5% 14,6% 17,5% 20,7% 23,2% 15,5% 

Servicios E   4,8% 8,9% 8,0% 1,0% 4,3% 1,9% 1,6% 4,5% 1,2% 3,5% 3,6% 2,5% 6,1% 2,3% 4,3% 

Hogares 4,6% 2,2% 3,7% 2,0% 3,0% 3,2% 3,1% 0,0% 3,7% 3,5% 2,2% 2,5% 0,6% 2,8% 3,9% 

Sin 
empleo  

9,3% 2,2% 4,9% 5,9% 7,5% 15,6% 4,7% 0,0% 7,4% 13,1% 11,9% 7,9% 7,3% 8,2% 9,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

O
cu

p
ac

ió
n

 (
p

ri
m

er
a 

d
em

an
d

ad
a)

 

Dirección 0,8% 0,7% 1,9% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 0,7% 0,6% 0,3% 0,7% 

Ocp 
técnicas  

13,5% 14,8% 14,2% 8,9% 12,2% 5,1% 21,9% 40,9% 14,8% 8,4% 8,8% 10,4% 11,2% 7,9% 11,9% 

P 
Administr
a 

9,5% 8,9% 8,6% 9,9% 5,3% 3,4% 14,1% 4,5% 3,7% 6,2% 5,2% 7,1% 10,6% 9,1% 8,3% 

Trab Serv 22,2% 17,8% 26,5% 14,9% 17,8% 12,7% 21,9% 13,6% 13,6% 20,3% 11,3% 23,6% 18,4% 16,1% 20,6% 

Cualif 
(agr/gan) 

0,6% 2,2% 3,1% 1,0% 1,2% 0,2% 0,0% 0,0% 2,5% 0,8% 0,8% 0,4% 0,6% 0,8% 0,7% 

Cualifi 7,4% 8,1% 8,6% 5,9% 7,1% 4,2% 9,4% 9,1% 13,6% 7,1% 4,7% 5,4% 7,3% 5,1% 7,0% 
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Arga: 
Subcomar

ca de 
Pamplona  
Iruñerria 

Arga: 
Valles / 
Ibarrak 

Bidasoa 
Comarca de 

Sangüesa 
Zangozeira 

Ega: 
Montejurra 
Jurramendi 

Ega: 
Ribera 

Estellesa  
Lizarralde

ko 
Erribera 

Larraun-
Leitzaldea 

Pirineo 
Pirinioak 

Prepirineo 
Pirinioaurrea 

Ribera 

Ribera 
Alta / 

Erribera 
Garaia 

Sakana 

Valdizarbe 
-Novenera 

/ 
Izarbeibar 
-Nobenera 

Zona 
Media / 

Erdialdea 
Navarra 

Operador
es 

3,7% 3,7% 1,9% 4,0% 5,1% 5,7% 3,1% 0,0% 1,2% 6,6% 6,4% 3,2% 5,6% 6,2% 4,5% 

Elemental
es 

42,3% 43,7% 35,2% 55,4% 51,1% 68,6% 29,7% 31,8% 50,6% 50,1% 61,9% 49,3% 45,8% 54,4% 46,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ti
em

p
o

 e
n

 e
l d

es
em

p
le

o
 (

m
es

e
s)

 <=6 meses 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

>6 <=12 
meses 

1,7% 2,2% 2,5% 3,0% 1,8% 3,2% 1,6% 0,0% 1,2% 2,0% 2,8% 3,2% 0,6% 3,1% 2,0% 

>1 <=2 
años 

34,5% 37,8% 35,8% 32,7% 40,0% 38,0% 35,9% 50,0% 43,2% 36,7% 40,3% 31,8% 33,5% 37,7% 35,6% 

>2 <=3 
años 

16,4% 14,8% 19,1% 16,8% 17,2% 19,0% 20,3% 13,6% 13,6% 19,0% 16,6% 18,6% 17,3% 18,1% 17,1% 

>3 <=4 
años 

10,0% 8,9% 6,8% 13,9% 8,5% 11,4% 7,8% 22,7% 12,3% 10,2% 14,1% 8,6% 11,7% 7,4% 10,1% 

>4 años 37,3% 36,3% 35,8% 33,7% 32,5% 28,5% 34,4% 13,6% 29,6% 32,1% 26,2% 37,9% 36,9% 33,7% 35,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Octubre de cada año. 
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Tabla 55. Distribución de la afiliación según municipio de residencia (comarcas) y sección de actividad 

 

Sector 
primario 

Industria 
manufacturera 

Resto 
Industria 

Construcción 

Servicios 
A 

Comercio 
y 

hostelería 

Servicios B 
Transporte, 

Almacenamiento 
y 

Comunicaciones 

Servicios C 
Servicios a 
empresas, 

Banca, Activ 
profesionales 

Servicios D 
AAPP, 

Educación, 
Sanidad, Serv 

Sociales, 
Residenciales 

Servicios E Actv 
artísticas, 

entretenimiento, 
deportivas, 

asociaciones, 
resto serv. 

Actividades 
Hogares 

No consta Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 0,6% 17,9% 1,1% 5,6% 19,7% 6,1% 14,9% 24,1% 4,9% 4,6% 0,4% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 5,2% 23,1% 2,8% 6,0% 17,9% 6,4% 10,8% 20,6% 5,2% 1,6% 0,5% 100% 

Bidasoa 6,9% 20,5% 1,1% 8,6% 28,3% 6,6% 5,8% 14,9% 4,3% 2,3% 0,8% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 6,0% 33,6% 1,6% 4,3% 15,6% 3,5% 11,4% 17,3% 3,5% 2,3% 0,9% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 7,6% 23,8% 1,6% 6,6% 19,1% 4,3% 9,7% 19,6% 3,5% 3,2% 1,1% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 12,1% 39,7% 0,9% 4,1% 14,0% 2,9% 8,0% 11,9% 2,4% 1,8% 2,3% 100% 

Larraun-Leitzaldea 8,2% 26,8% 1,2% 6,8% 18,4% 7,0% 7,6% 15,2% 4,5% 3,0% 1,2% 100% 

Pirineo / Pirinioak 13,6% 14,7% 1,6% 7,1% 27,2% 5,1% 6,5% 18,3% 4,2% 1,4% 0,3% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 7,4% 21,6% 1,3% 7,1% 18,5% 5,4% 12,1% 19,5% 4,1% 2,2% 0,9% 100% 

Ribera 7,3% 24,2% 1,2% 6,8% 22,1% 3,9% 11,7% 15,5% 3,6% 2,0% 1,8% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 13,2% 43,5% 0,7% 3,5% 11,7% 3,8% 7,8% 9,7% 3,1% 1,4% 1,7% 100% 

Sakana 2,6% 36,3% 1,5% 5,9% 18,3% 4,8% 7,6% 16,5% 3,5% 2,1% 0,8% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 9,1% 24,4% 1,5% 8,0% 17,2% 4,6% 9,2% 17,1% 3,4% 3,0% 2,5% 100% 

Zona Media / Erdialdea 10,0% 29,3% 1,4% 6,2% 17,5% 3,8% 8,9% 15,5% 4,0% 2,3% 1,0% 100% 

Navarra 4,2% 23,3% 1,2% 5,9% 19,1% 5,4% 12,5% 20,1% 4,2% 3,3% 0,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de afiliación Tesorería General Seguridad Social (IIIT19) 
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Tabla 56. Actividad y ocupación de la contratación por comarcas (datos acumulados ene-oct 19). Según municipio del centro de trabajo 

  

Arga: 

Subcomarca 

Pamplona 

Iruñerria 

Arga: 

Valles 

Ibarrak 

Bidasoa 

Comarca 

de 

Sangüesa  

Zangozeira 

Ega: 

Montejurra  

Jurramendi 

Ega: Ribera 

Estellesa 

Lizarraldeko 

Erribera 

Larraun 

Leitzaldea 

Pirineo  

Pirinioak 

Prepirineo  

Pirinioaurrea 
Ribera 

Ribera 

Alta 

Erribera 

Garaia 

Sakana 

Valdizarbe-

Novenera  

Izarbeibar-

Nobenera 

Zona 

Media  

Erdialdea 

Navarra 

A
ct

iv
id

ad
 

S. primario 0,3% 1,7% 1,4% 5,6% 8,7% 13,3% 2,5% 3,0% 1,7% 13,4% 23,9% 1,4% 22,7% 14,4% 5,4% 

Ind. Agro 

alimentaria 
7,0% 6,6% 3,1% 17,5% 2,8% 56,0% 11,2% 1,7% 0,8% 10,6% 30,9% 6,1% 6,3% 11,0% 12,5% 

I.manufacture 15,4% 49,7% 10,1% 25,1% 23,2% 11,4% 24,5% 1,1% 54,5% 9,6% 17,2% 35,0% 19,3% 14,0% 16,3% 

Resto Industria 0,7% 4,6% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 1,1% 0,5% 0,3% 0,4% 0,5% 2,4% 0,6% 0,5% 0,7% 

Construcción 2,7% 1,8% 1,9% 3,8% 2,2% 0,7% 2,5% 2,1% 1,1% 5,1% 2,1% 3,1% 2,5% 4,9% 2,8% 

Servicios A  21,6% 18,7% 53,2% 18,9% 21,4% 6,4% 24,4% 55,4% 5,3% 26,3% 8,7% 20,1% 22,2% 23,2% 21,0% 

Servicios B  7,7% 3,0% 2,7% 1,5% 1,7% 0,7% 1,4% 1,6% 23,1% 2,0% 3,0% 1,3% 1,1% 5,2% 5,5% 

Servicios C  15,0% 2,2% 2,4% 3,1% 6,0% 1,1% 3,7% 5,5% 0,9% 6,2% 2,0% 1,9% 3,7% 6,8% 10,1% 

Servicios D  21,5% 6,6% 19,8% 19,3% 28,2% 8,8% 19,5% 22,2% 8,6% 21,7% 8,6% 21,1% 18,5% 15,9% 19,4% 

Servicios E   6,4% 3,9% 4,5% 4,0% 4,4% 1,1% 7,7% 5,9% 3,0% 4,1% 2,7% 6,6% 2,1% 3,3% 5,1% 

Hogares 1,7% 1,2% 0,7% 0,9% 0,9% 0,3% 1,5% 1,1% 0,7% 0,6% 0,4% 1,0% 1,0% 0,7% 1,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

O
cu

p
ac

ió
n

 

Dirección  0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 

Ocp. técnicas  18,8% 10,3% 15,2% 12,1% 17,8% 9,0% 21,7% 20,5% 8,0% 13,8% 7,9% 19,2% 11,4% 15,5% 16,3% 

P. administra  5,6% 2,1% 4,2% 3,2% 4,1% 2,0% 2,8% 4,5% 1,4% 5,4% 2,9% 4,9% 4,9% 3,8% 4,8% 

Trab. servicios  24,9% 13,3% 53,3% 22,1% 25,7% 7,0% 22,2% 52,1% 6,6% 27,2% 6,5% 21,2% 18,5% 25,0% 23,1% 

Cualif (agr/ga) 0,1% 0,5% 0,3% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,7% 0,8% 0,6% 1,0% 0,2% 1,4% 0,6% 0,3% 

Trabaj cualif   4,0% 4,1% 4,6% 5,7% 3,6% 3,3% 3,9% 2,2% 1,8% 10,3% 9,1% 6,7% 4,4% 9,8% 5,2% 

Operadores/as  6,2% 7,0% 4,2% 4,3% 6,1% 13,7% 10,1% 1,8% 3,4% 5,7% 8,6% 9,6% 5,6% 4,9% 6,8% 

O elementales 40,3% 62,5% 18,0% 52,0% 42,1% 64,6% 38,8% 18,2% 77,9% 36,9% 63,8% 38,0% 53,8% 40,3% 43,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de contratación del SEPE 
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Tabla 57. Características de la contratación por comarcas (datos acumulados ene-oct 19). Según municipio del centro de trabajo 

  

Arga: 

Subcomarca 

Pamplona 

Iruñerria 

Arga: 

Valles 

Ibarrak 

Bidasoa 

Comarca 

de 

Sangüesa  

Zangozeira 

Ega: 

Montejurra  

Jurramendi 

Ega: Ribera 

Estellesa 

Lizarraldeko 

Erribera 

Larraun 

Leitzaldea 

Pirineo  

Pirinioak 

Prepirineo  

Pirinioaurrea 
Ribera 

Ribera 

Alta 

Erribera 

Garaia 

Sakana 

Valdizarbe-

Novenera  

Izarbeibar-

Nobenera 

Zona 

Media  

Erdialdea 

Navarra 

% respecto al total 56,1% 1,8% 2,4% 1,4% 4,4% 8,2% 0,7% 0,4% 1,0% 11,9% 4,6% 2,1% 1,3% 3,7% 100% 

M
o

d
al

id
ad

 Indefinido 6,6% 10,5% 7,6% 4,2% 4,7% 4,0% 10,8% 10,1% 3,8% 7,5% 7,8% 8,2% 4,3% 4,7% 6,4% 

Temporal 93,4% 89,5% 92,4% 95,8% 95,3% 96,0% 89,2% 89,9% 96,2% 92,5% 92,2% 91,8% 95,7% 95,3% 93,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

D
u

ra
ci

ó
n

 

<= 7días 40,1% 28,3% 44,2% 36,7% 44,0% 53,3% 31,8% 27,3% 47,9% 31,8% 12,5% 31,8% 36,0% 29,9% 38,3% 

7 hasta 1 mes 13,4% 10,9% 7,0% 17,3% 11,9% 5,1% 22,0% 10,0% 23,9% 6,4% 6,2% 11,7% 8,0% 9,0% 11,2% 

1-3 meses 7,8% 13,1% 8,9% 7,1% 5,4% 4,0% 9,3% 13,3% 5,3% 8,0% 5,6% 11,5% 7,7% 6,2% 7,5% 

3-6 meses 5,0% 10,8% 6,6% 4,6% 4,2% 2,2% 6,0% 10,2% 6,2% 5,8% 4,4% 7,3% 4,8% 5,3% 5,0% 

6-12 meses 1,9% 10,2% 2,3% 1,4% 1,2% 0,7% 1,4% 3,9% 0,9% 1,4% 1,0% 2,5% 1,4% 2,3% 1,8% 

> 1 año 0,4% 1,7% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,2% 0,4% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 

Indeterminado 24,8% 14,3% 23,0% 28,3% 28,3% 30,5% 18,4% 24,3% 11,9% 38,8% 62,4% 26,7% 37,5% 42,2% 29,3% 

Total 93,4% 89,5% 92,4% 95,8% 95,3% 96,0% 89,2% 89,9% 96,2% 92,5% 92,2% 91,8% 95,7% 95,3% 93,6% 

Ti
p

o
 d

e 
jo

rn
ad

a Completa 64,3% 73,2% 62,6% 77,4% 75,3% 90,1% 70,2% 60,4% 90,8% 75,5% 87,0% 78,5% 79,0% 79,1% 70,9% 

Tiempo parcial 35,4% 26,5% 35,8% 22,5% 24,3% 9,1% 29,6% 36,7% 8,6% 23,9% 10,7% 21,4% 20,6% 20,8% 28,6% 

Fijos 

Discontinuos 
0,3% 0,2% 1,5% 0,2% 0,4% 0,8% 0,1% 2,9% 0,6% 0,6% 2,3% 0,1% 0,4% 0,2% 0,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

ET
T Empresas 

ordinarias 
70,0% 83,0% 92,3% 72,0% 77,4% 42,7% 76,2% 98,1% 33,6% 84,0% 72,7% 76,8% 80,3% 81,2% 71,1% 

Empresas de 

trabajo 

temporal 

30,0% 17,0% 7,7% 28,0% 22,6% 57,3% 23,8% 1,9% 66,4% 16,0% 27,3% 23,2% 19,7% 18,8% 28,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de contratación del SEPE 
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Tabla 58. Características de las personas contratadas por comarcas (datos acumulados ene-oct 19). Según municipio de la persona. 

  

Arga: 

Subcomarca 

de 

Pamplona 

Iruñerria 

Arga: 

Valles  

Ibarrak 

Bidasoa 

Comarca 

de 

Sangüesa 

Zangozeira 

Ega: 

Montejurra  

Jurramendi 

Ega: Ribera 

Estellesa  

Lizarraldeko 

Erribera 

Larraun-

Leitzaldea 

Pirineo  

Pirinioak 

Prepirineo  

Pirinioaurrea 
Ribera 

Ribera 

Alta  

Erribera 

Garaia 

Sakana 

Valdizarbe

-Novenera  

Izarbeibar

-Nobenera 

Zona 

Media 

Erdialdea 

Navarra 

% respecto al total 54,2% 1,5% 3,0% 1,4% 4,4% 4,5% 0,9% 0,5% 0,8% 15,5% 4,7% 2,9% 1,8% 4,2% 100% 

Se
xo

 Hombres 48,3% 47,9% 47,4% 54,1% 52,7% 56,4% 50,7% 46,0% 53,1% 56,3% 57,6% 48,9% 55,0% 52,7% 50,9% 

Mujeres 51,7% 52,1% 52,6% 45,9% 47,3% 43,6% 49,3% 54,0% 46,9% 43,7% 42,4% 51,1% 45,0% 47,3% 49,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ed
ad

 

<25 22,9% 24,8% 31,0% 29,2% 25,5% 21,5% 24,1% 32,3% 22,5% 21,5% 22,9% 22,5% 24,6% 24,0% 23,2% 

25-34 27,9% 25,1% 23,7% 23,8% 25,6% 25,4% 24,2% 23,2% 22,8% 23,9% 24,1% 25,1% 23,7% 24,8% 26,3% 

35-44 23,8% 21,9% 20,4% 21,0% 21,2% 23,5% 22,0% 19,4% 24,8% 25,0% 25,2% 22,5% 23,3% 22,6% 23,6% 

45-54 18,0% 20,0% 16,6% 16,4% 18,3% 19,4% 20,7% 15,9% 21,0% 20,8% 18,9% 21,0% 18,7% 19,2% 18,7% 

>=55 7,5% 8,2% 8,3% 9,6% 9,4% 10,1% 9,0% 9,2% 9,0% 8,8% 8,9% 8,8% 9,7% 9,4% 8,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N
ac

io
n

al
id

ad
 

Española 84,6% 92,0% 86,5% 88,2% 85,7% 74,8% 88,1% 93,1% 82,6% 73,5% 68,4% 88,0% 86,0% 80,0% 82,0% 

Extranjera 15,4% 8,0% 13,5% 11,8% 14,3% 25,2% 11,9% 6,9% 17,4% 26,5% 31,6% 12,0% 14,0% 20,0% 18,0% 

Comunitaria 5,3% 3,6% 8,1% 5,5% 4,2% 9,3% 6,6% 3,4% 9,4% 7,1% 6,2% 5,1% 3,5% 7,2% 5,9% 

Extracomunitaria 10,0% 4,4% 5,4% 6,3% 10,0% 15,9% 5,3% 3,4% 8,0% 19,4% 25,4% 7,0% 10,6% 12,8% 12,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N
iv

el
 f

o
rm

at
iv

o
 

Hasta 1ª etapa 

de secundaria 
45,8% 44,2% 50,9% 55,9% 53,4% 68,8% 44,5% 55,6% 48,8% 70,0% 74,0% 49,9% 56,3% 61,6% 53,5% 

2ª  etapa de 

Secundaria 
28,6% 30,8% 30,9% 23,9% 26,0% 18,8% 28,1% 25,1% 29,6% 16,2% 15,0% 28,3% 24,4% 20,9% 25,1% 

Grado superior 5,2% 6,5% 4,9% 5,7% 5,2% 3,6% 9,9% 3,5% 5,4% 3,8% 3,2% 8,0% 4,3% 4,8% 4,9% 

Universitarios  20,4% 18,5% 13,3% 14,5% 15,4% 8,8% 17,5% 15,8% 16,2% 9,9% 7,8% 13,9% 14,9% 12,6% 16,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de contratación del 
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7.3. Anexo DESIGUALDADES SOCIALES 

 

Tabla 59. Renta anual neta media por persona, unidad de consumo y hogar; tasas de riesgo de pobreza; índices de Gini y distribución S80/S20 por 

comarcas. Año 2017 

  RENTA MEDIA POR PERSONA 
RENTA MEDIA POR UNIDAD DE 

CONSUMO 
RENTA MEDIA POR 

HOGAR 
TASA DE RIESGO DE 

POBREZA 
INDICE DE GINI Distribución S80/S20 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 13.050 13.315 12.801 19.568 20.013 19.150 34.830 19,70 18,25 21,06 27,68 27,13 28,17 5,91 5,55 6,09 

Arga: Valles / Ibarrak 14.168 14.782 13.488 21.548 22.155 20.876 38.330 12,71 11,37 14,19 24,80 24,04 25,58 4,33 4,15 4,50 

Bidasoa 12.595 13.034 12.132 19.138 19.659 18.590 34.127 17,45 15,98 18,99 25,78 25,35 26,17 4,49 4,39 4,58 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 13.375 14.074 12.613 19.581 20.368 18.723 33.037 18,10 15,25 21,21 26,14 25,18 27,06 4,84 4,50 5,04 

Ega: Montejurra / Jurramendi 12.438 12.847 12.016 18.857 19.300 18.401 33.856 19,96 18,44 21,53 26,82 26,32 27,30 5,04 4,89 5,18 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 10.847 11.022 10.666 16.051 16.274 15.820 28.205 29,44 28,64 30,28 29,75 29,92 29,55 7,07 7,27 6,87 

Larraun-Leitzaldea 13.282 13.963 12.529 19.794 20.440 19.079 33.838 16,18 14,99 17,50 25,54 24,95 26,13 4,50 4,32 4,72 

Pirineo / Pirinioak 14.521 15.355 13.507 20.727 21.543 19.734 32.455 17,25 14,10 21,08 26,22 24,94 27,64 4,79 4,37 5,31 

Prepirineo / Pirinioaurrea 13.160 14.078 12.090 19.224 20.066 18.242 32.257 21,84 20,21 23,75 27,86 27,72 27,85 5,78 5,88 5,57 

Ribera 10.756 10.951 10.561 16.039 16.306 15.771 28.331 30,50 29,26 31,75 30,34 30,13 30,52 7,05 7,04 7,05 

Ribera Alta / Erribera Garaia 10.900 11.117 10.673 16.407 16.685 16.118 29.625 28,43 27,17 29,74 28,80 28,57 29,03 6,00 5,86 5,91 

Sakana 12.926 13.509 12.309 19.204 19.846 18.524 32.910 17,30 15,54 19,17 25,36 24,72 25,92 4,65 4,51 4,75 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 12.563 13.069 12.012 18.499 18.960 17.997 31.508 22,33 21,19 23,57 27,97 27,64 28,26 5,57 5,52 5,62 

Zona Media / Erdialdea 12.138 12.560 11.698 17.911 18.418 17.381 30.853 23,07 21,30 24,93 27,36 26,80 27,88 5,40 5,20 5,60 

Navarra 12.520 12.827 12.217 18.734 19.155 18.319 33.106 21,71 20,30 23,10 28,13 27,67 28,54 5,88 5,69 6,05 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos elaborados por Nastat.  
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Tabla 60. Evolución de la Tasa del Índice de Gini por comarca 

 2008 2014 2017 Var. 08-14 Var. 14-17 Var. 08-17 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 30,72 32,21 27,68 1,5 -4,5 -3,0 

Arga: Valles / Ibarrak 27,07 28,99 24,80 1,9 -4,2 -2,3 

Bidasoa 27,54 29,93 25,78 2,4 -4,1 -1,8 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 29,88 31,43 26,14 1,6 -5,3 -3,7 

Ega: Montejurra / Jurramendi 32,43 32,73 26,82 0,3 -5,9 -5,6 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 32,32 33,30 29,75 1,0 -3,5 -2,6 

Larraun-Leitzaldea 27,87 29,78 25,54 1,9 -4,2 -2,3 

Pirineo / Pirinioak 31,39 31,46 26,22 0,1 -5,2 -5,2 

Prepirineo / Pirinioaurrea 30,73 32,58 27,86 1,8 -4,7 -2,9 

Ribera 33,30 34,40 30,34 1,1 -4,1 -3,0 

Ribera Alta / Erribera Garaia 32,65 32,25 28,80 -0,4 -3,4 -3,9 

Sakana 29,18 29,64 25,36 0,5 -4,3 -3,8 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 30,20 32,03 27,97 1,8 -4,1 -2,2 

Zona Media / Erdialdea 31,43 31,57 27,36 0,1 -4,2 -4,1 

Navarra 31,49 32,64 28,13 1,2 -4,5 -3,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos elaborados por Nastat. 

 

Tabla 61. Evolución de la distribución S80/S20 por comarca 

 2008 2014 2017 Var. 08-14 Var. 14-17 Var. 08-17 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 5,69 6,68 5,91 1,0 -0,8 0,2 

Arga: Valles / Ibarrak 4,33 5,23 4,33 0,9 -0,9 0,0 

Bidasoa 4,59 5,70 4,49 1,1 -1,2 -0,1 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 5,52 6,78 4,84 1,3 -1,9 -0,7 

Ega: Montejurra / Jurramendi 6,79 6,89 5,04 0,1 -1,8 -1,7 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 6,68 7,37 7,07 0,7 -0,3 0,4 

Larraun-Leitzaldea 4,59 5,75 4,50 1,2 -1,3 -0,1 

Pirineo / Pirinioak 5,85 5,96 4,79 0,1 -1,2 -1,1 

Prepirineo / Pirinioaurrea 5,87 7,01 5,78 1,1 -1,2 -0,1 

Ribera 6,92 7,55 7,05 0,6 -0,5 0,1 

Ribera Alta / Erribera Garaia 6,71 6,33 6,00 -0,4 -0,3 -0,7 

Sakana 5,19 5,58 4,65 0,4 -0,9 -0,5 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 5,48 6,49 5,57 1,0 -0,9 0,1 

Zona Media / Erdialdea 6,26 6,33 5,40 0,1 -0,9 -0,9 

Navarra 6,06 6,69 5,88 0,6 -0,8 -0,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos elaborados por Nastat. 
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Tabla 62. Financiación de los Servicios Sociales de Base (en euros por habitante) 

 Programas básicos de Atención Primaria Ayudas de Emergencia Social Ayudas para el Empleo Social Protegido 

Estella 1,7 0,1 0,6 

Noreste 0,9 0 0,1 

Noroeste 1,2 0,1 0,3 

Pamplona 5,2 0,8 2,5 

Tafalla 0,8 0,1 0,3 

Tudela 1,4 0,2 0,7 

Navarra (media) 1,9 0,2 0,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de la Realidad Social (Dep. Derechos Sociales, 

Gobierno de Navarra) 

 

Tabla 63. Cobertura de la RG (%) sobre el total de población por comarca 

 
Personas beneficiarias de RG en algún 

momento del periodo (jul16-oct19) 
Población 2018 

% Benef 
RG/Población total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 23.519 352.119 6,7% 

Arga: Valles / Ibarrak 1.376 13.246 10,4% 

Bidasoa 519 22.289 2,3% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 414 9.460 4,4% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 2.007 31.507 6,4% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 2.541 26.992 9,4% 

Larraun-Leitzaldea 221 8.637 2,6% 

Pirineo / Pirinioak 27 5.129 0,5% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 279 5.548 5,0% 

Ribera 8.097 87.714 9,2% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 2.213 25.560 8,7% 

Sakana 907 20.195 4,5% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 830 13.085 6,3% 

Zona Media / Erdialdea 1.766 26.073 6,8% 

Navarra 44.716 647.554 6,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIPSS (Sistema de Información de Prestaciones de Servicios 
Sociales) y Padrón Municipal (Nastat) 
Nota: Aunque la implantación formal de la RG es a partir de noviembre de 2016, se han tenido en cuenta los casos 
en los que había pagos de RG anteriores (desde julio). 
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Tabla 64. Distribución de las personas beneficiarias de RG en algún momento del periodo (jul16-oct19) según edad actual y comarca 

 0-3 4-10 11-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >=75 Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 6,8% 13,6% 8,8% 11,8% 13,1% 18,4% 15,6% 9,3% 2,1% 0,5% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 5,7% 15,8% 11,0% 13,7% 9,2% 21,4% 14,7% 6,8% 1,6% 0,1% 100% 

Bidasoa 6,4% 16,4% 9,4% 11,0% 10,0% 17,5% 16,8% 11,0% 1,5% 0,0% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 6,3% 12,6% 9,9% 12,6% 12,3% 16,7% 15,0% 12,1% 2,4% 0,2% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 6,9% 15,3% 9,3% 12,8% 12,2% 15,7% 14,7% 10,8% 1,4% 0,9% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 8,9% 17,6% 10,9% 12,5% 12,0% 17,1% 12,9% 6,7% 0,9% 0,5% 100% 

Larraun-Leitzaldea 10,0% 13,6% 8,1% 11,3% 14,5% 16,7% 11,8% 12,2% 0,9% 0,9% 100% 

Pirineo / Pirinioak 3,7% 11,1% 3,7% 7,4% 11,1% 11,1% 18,5% 25,9% 3,7% 3,7% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 3,9% 17,6% 9,3% 10,0% 10,8% 19,0% 15,4% 10,0% 3,6% 0,4% 100% 

Ribera 9,0% 17,7% 11,3% 11,3% 10,6% 16,9% 14,0% 7,4% 1,3% 0,5% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 9,0% 16,8% 10,6% 11,9% 12,8% 17,7% 13,1% 6,6% 1,3% 0,2% 100% 

Sakana 6,8% 16,5% 11,6% 10,4% 12,2% 15,2% 15,5% 9,8% 1,5% 0,3% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 9,0% 15,3% 11,1% 10,1% 12,5% 14,8% 15,9% 9,3% 1,3% 0,6% 100% 

Zona Media / Erdialdea 7,3% 16,5% 9,7% 13,3% 11,3% 16,7% 14,2% 8,8% 1,6% 0,6% 100% 

Navarra 7,4% 15,1% 9,7% 11,9% 12,3% 17,8% 14,9% 8,7% 1,8% 0,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SIPSS (Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales) 
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Tabla 65. Distribución de las personas con discapacidad según sexo y comarca 

 Hombres Mujeres Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 52,6% 47,4% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 60,4% 39,6% 100% 

Bidasoa 56,5% 43,5% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 58,0% 42,0% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 58,5% 41,5% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 53,1% 46,9% 100% 

Larraun-Leitzaldea 59,5% 40,5% 100% 

Pirineo / Pirinioak 59,9% 40,1% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 59,8% 40,2% 100% 

Ribera / Erribera 55,0% 45,0% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 55,9% 44,1% 100% 

Sakana 59,8% 40,2% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 59,0% 41,0% 100% 

Zona Media / Erdialdea 58,2% 41,8% 100% 

Navarra 54,4% 45,6% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Sep. 19. 
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Tabla 66. Distribución de las personas con discapacidad según edad y comarca 

 0-3 4-10 11-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >=85 >=75 Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 0,4% 1,8% 1,7% 3,4% 4,6% 8,9% 14,4% 17,0% 17,6% 17,3% 13,0% 30,3% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 0,5% 1,6% 2,8% 5,5% 5,0% 9,3% 15,5% 22,1% 13,3% 12,4% 11,9% 24,4% 100% 

Bidasoa 0,6% 2,0% 1,0% 2,6% 4,2% 8,5% 16,3% 16,7% 18,8% 16,0% 13,1% 29,1% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 0,2% 1,2% 1,0% 2,3% 2,5% 6,7% 11,3% 19,8% 18,8% 18,6% 17,7% 36,3% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 0,1% 1,7% 1,9% 2,8% 3,4% 8,4% 13,8% 19,2% 18,3% 17,2% 13,3% 30,5% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 0,7% 1,4% 0,9% 3,0% 4,2% 7,9% 12,8% 20,6% 19,9% 18,3% 10,4% 28,8% 100% 

Larraun-Leitzaldea 0,2% 1,2% 1,7% 1,0% 3,9% 9,0% 12,9% 14,6% 24,9% 18,3% 12,2% 30,5% 100% 

Pirineo / Pirinioak 0,0% 1,7% 2,3% 7,0% 3,5% 6,4% 8,7% 15,7% 19,2% 20,9% 14,5% 35,5% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 1,3% 2,1% 2,1% 3,0% 3,0% 11,1% 17,9% 16,7% 15,8% 14,1% 12,8% 26,9% 100% 

Ribera / Erribera 0,5% 1,4% 1,4% 3,6% 5,3% 8,5% 15,0% 20,6% 18,4% 16,0% 9,4% 25,4% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 0,3% 1,4% 1,9% 3,6% 4,1% 10,6% 15,1% 17,7% 17,8% 16,9% 10,6% 27,6% 100% 

Sakana 0,3% 1,9% 2,3% 3,0% 4,0% 6,7% 13,5% 20,2% 19,2% 18,4% 10,5% 28,9% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 0,3% 1,5% 2,3% 3,9% 3,5% 9,9% 13,1% 22,0% 15,5% 16,7% 11,3% 28,0% 100% 

Zona Media / Erdialdea 0,1% 1,7% 1,3% 2,5% 4,7% 8,1% 14,8% 19,4% 19,5% 16,8% 11,2% 28,0% 100% 

Navarra 0,4% 1,7% 1,7% 3,3% 4,5% 8,7% 14,4% 18,1% 18,0% 17,1% 12,2% 29,3% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales (SIPSS). Sep. 19. 
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Tabla 67. Distribución de las personas con discapacidad según país de nacimiento y comarca 

 España Extranjero Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 94,7% 5,3% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 97,2% 2,8% 100% 

Bidasoa 98,7% 1,3% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 97,1% 2,9% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 96,8% 3,2% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 95,7% 4,3% 100% 

Larraun-Leitzaldea 98,5% 1,5% 100% 

Pirineo / Pirinioak 97,7% 2,3% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 93,2% 6,8% 100% 

Ribera / Erribera 92,7% 7,3% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 95,6% 4,4% 100% 

Sakana 96,6% 3,4% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 96,5% 3,5% 100% 

Zona Media / Erdialdea 96,8% 3,2% 100% 

Navarra 95,1% 4,9% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Sep. 19. 

 

Tabla 68. Personas con dependencia reconocida según grado. Abs. y % en cada comarca 

 Absolutos % (horiz.) 

 
Moderada Severa 

Gran 
dependencia 

Total Moderada Severa 
Gran 

dependencia 
Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 3.031 2.772 1.476 7.279 41,6% 38,1% 20,3% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 213 156 104 473 45,0% 33,0% 22,0% 100% 

Bidasoa 282 287 139 708 39,8% 40,5% 19,6% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 154 150 76 380 40,5% 39,5% 20,0% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 391 416 216 1.023 38,2% 40,7% 21,1% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 380 393 200 973 39,1% 40,4% 20,6% 100% 

Larraun-Leitzaldea 90 103 56 249 36,1% 41,4% 22,5% 100% 

Pirineo / Pirinioak 55 78 38 171 32,2% 45,6% 22,2% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 52 39 20 111 46,8% 35,1% 18,0% 100% 

Ribera 1.159 926 430 2.515 46,1% 36,8% 17,1% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 267 252 142 661 40,4% 38,1% 21,5% 100% 

Sakana 214 195 102 511 41,9% 38,2% 20,0% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 161 107 82 350 46,0% 30,6% 23,4% 100% 

Zona Media / Erdialdea 358 357 187 902 39,7% 39,6% 20,7% 100% 

Navarra 6.807 6.231 3.268 16.306 41,7% 38,2% 20,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Oct19. 

 

 

 



 146 

Tabla 69. Personas con dependencia reconocida según grado. Abs. y % en cada comarca 

 Absolutos % (horiz.) 

 
Moderada Severa 

Gran 
dependencia 

Total Moderada Severa 
Gran 

dependencia 
Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 3.031 2.772 1.476 7.279 41,6% 38,1% 20,3% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 213 156 104 473 45,0% 33,0% 22,0% 100% 

Bidasoa 282 287 139 708 39,8% 40,5% 19,6% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 154 150 76 380 40,5% 39,5% 20,0% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 391 416 216 1.023 38,2% 40,7% 21,1% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 380 393 200 973 39,1% 40,4% 20,6% 100% 

Larraun-Leitzaldea 90 103 56 249 36,1% 41,4% 22,5% 100% 

Pirineo / Pirinioak 55 78 38 171 32,2% 45,6% 22,2% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 52 39 20 111 46,8% 35,1% 18,0% 100% 

Ribera 1.159 926 430 2.515 46,1% 36,8% 17,1% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 267 252 142 661 40,4% 38,1% 21,5% 100% 

Sakana 214 195 102 511 41,9% 38,2% 20,0% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 161 107 82 350 46,0% 30,6% 23,4% 100% 

Zona Media / Erdialdea 358 357 187 902 39,7% 39,6% 20,7% 100% 

Navarra 6.807 6.231 3.268 16.306 41,7% 38,2% 20,0% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Oct19. 

 

Tabla 70. Distribución de las personas con dependencia reconocida según sexo y comarca 

 Hombres Mujeres Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 36,6% 63,4% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 34,5% 65,5% 100% 

Bidasoa 38,8% 61,2% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 36,8% 63,2% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 37,1% 62,9% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 34,3% 65,7% 100% 

Larraun-Leitzaldea 40,6% 59,4% 100% 

Pirineo / Pirinioak 42,7% 57,3% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 31,5% 68,5% 100% 

Ribera 35,3% 64,7% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 32,7% 67,3% 100% 

Sakana 34,2% 65,8% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 33,4% 66,6% 100% 

Zona Media / Erdialdea 33,3% 66,7% 100% 

Navarra 35,9% 64,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Oct19. 
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Tabla 71. Distribución de las personas con dependencia reconocida según edad y comarca 

 0-3 4-10 11-15 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 >=85 Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 1,0% 2,4% 1,6% 2,4% 2,8% 3,3% 5,2% 5,5% 8,9% 22,2% 44,7% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 1,3% 2,7% 2,3% 4,0% 2,7% 4,4% 8,0% 8,9% 8,5% 15,2% 41,9% 100% 

Bidasoa 0,7% 1,6% 0,6% 1,6% 1,3% 2,7% 5,8% 6,6% 11,0% 22,0% 46,2% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 0,3% 1,1% 0,3% 0,8% 0,8% 1,1% 4,2% 4,2% 6,8% 20,3% 60,3% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 0,3% 1,2% 1,0% 0,9% 1,6% 2,7% 4,0% 3,8% 7,0% 22,3% 55,2% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 0,6% 0,9% 0,2% 1,3% 1,8% 1,6% 1,3% 5,7% 9,1% 25,2% 52,1% 100% 

Larraun-Leitzaldea 0,4% 0,4% 0,8% 0,8% 0,8% 2,0% 4,0% 4,0% 10,8% 26,1% 49,8% 100% 

Pirineo / Pirinioak 0,0% 1,8% 0,6% 2,3% 1,8% 0,6% 1,8% 2,3% 7,0% 21,6% 60,2% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 2,7% 1,8% 0,9% 0,9% 1,8% 1,8% 3,6% 6,3% 5,4% 22,5% 52,3% 100% 

Ribera 0,8% 1,5% 1,0% 1,9% 1,8% 2,3% 3,1% 4,8% 7,7% 24,5% 50,6% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 1,4% 1,4% 1,4% 2,0% 1,7% 2,3% 3,5% 3,3% 7,6% 24,7% 51,0% 100% 

Sakana 0,6% 2,0% 1,4% 2,9% 2,5% 2,3% 2,7% 5,5% 7,0% 24,3% 48,7% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 0,6% 1,4% 0,6% 1,7% 0,6% 3,1% 1,7% 6,3% 5,7% 24,3% 54,0% 100% 

Zona Media / Erdialdea 0,2% 1,1% 1,1% 0,9% 2,5% 1,9% 2,4% 6,4% 8,6% 23,5% 51,2% 100% 

Navarra 0,8% 1,9% 1,3% 2,0% 2,3% 2,8% 4,2% 5,3% 8,4% 22,8% 48,3% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales (SIPSS). Oct19. 
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Tabla 72. Distribución de las personas con dependencia reconocida de 75 y más años según 

sexo y comarca. Abs. y % 

 Absolutos % respecto al total 
de personas 

dependientes 

% (horiz.) 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 1.334 3.533 4.867 66,9% 27,4% 72,6% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 75 195 270 57,1% 27,8% 72,2% 100% 

Bidasoa 156 327 483 68,2% 32,3% 67,7% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 100 206 306 80,5% 32,7% 67,3% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 240 553 793 77,5% 30,3% 69,7% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 222 530 752 77,3% 29,5% 70,5% 100% 

Larraun-Leitzaldea 68 121 189 75,9% 36,0% 64,0% 100% 

Pirineo / Pirinioak 55 85 140 81,9% 39,3% 60,7% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 21 62 83 74,8% 25,3% 74,7% 100% 

Ribera 540 1.347 1.887 75,0% 28,6% 71,4% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 135 365 500 75,6% 27,0% 73,0% 100% 

Sakana 100 273 373 73,0% 26,8% 73,2% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 84 190 274 78,3% 30,7% 69,3% 100% 

Zona Media / Erdialdea 181 493 674 74,7% 26,9% 73,1% 100% 

Navarra 3.311 8.280 11.591 71,1% 28,6% 71,4% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema de Información de Prestaciones de Servicios Sociales 

(SIPSS). Oct19. 
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Tabla 73. Hogares unipersonales según comarcas 

 
Hogares unipersonales 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o iguales de 

65 años 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o iguales de 

80 años 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 15.709 20.549 36.258 3.628 10.187 13.815 1.108 4.648 5.756 

Arga: Valles / Ibarrak 811 512 1.323 217 249 466 52 123 175 

Bidasoa 1.181 1.003 2.184 395 570 965 107 271 378 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 597 496 1.093 206 295 501 74 161 235 

Ega: Montejurra / Jurramendi 1.743 1.548 3.291 640 938 1.578 216 545 761 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 1.301 1.311 2.612 397 798 1.195 151 448 599 

Larraun-Leitzaldea 621 384 1.005 185 191 376 48 93 141 

Pirineo / Pirinioak 596 395 991 258 249 507 73 132 205 

Prepirineo / Pirinioaurrea 504 290 794 154 156 310 43 76 119 

Ribera / Erribera 4.039 4.295 8.334 1.069 2.499 3.568 388 1.371 1.759 

Ribera Alta / Erribera Garaia 1.159 1.236 2.395 348 814 1.162 138 492 630 

Sakana 1.236 973 2.209 346 590 936 113 321 434 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 975 680 1.655 286 394 680 90 207 297 

Zona Media / Erdialdea 1.515 1.411 2.926 495 912 1.407 164 515 679 

Navarra 31.987 35.083 67.070 8.624 18.842 27.466 2.765 9.403 12.168 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de población de Navarra (Nastat). 

 

Tabla 74. Porcentaje de hogares unipersonales (personas >=65 años) sobre el total de 

hogares según comarcas 

 2003 2012 2019 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 7,5% 8,6% 10,4% 

Arga: Valles / Ibarrak 6,5% 6,5% 9,6% 

Bidasoa 9,5% 10,5% 12,1% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 10,1% 12,7% 14,1% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 12,5% 12,8% 14,4% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 11,3% 11,4% 11,9% 

Larraun-Leitzaldea 8,3% 9,0% 11,6% 

Pirineo / Pirinioak 13,3% 17,9% 22,6% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 11,6% 11,9% 13,7% 

Ribera / Erribera 10,5% 10,3% 11,2% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 10,6% 11,0% 12,3% 

Sakana 8,8% 10,3% 12,1% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 11,3% 11,3% 12,9% 

Zona Media / Erdialdea 11,9% 12,3% 13,6% 

Navarra 9,0% 9,8% 11,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de población de Navarra (Nastat). 
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Tabla 75. Distribución de los hogares unipersonales por sexo según comarcas 

 
Hogares unipersonales 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o iguales de 

65 años 

Hogares unipersonales de 
personas mayores o iguales de 

80 años 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 43,3% 56,7% 100% 26,3% 73,7% 100% 19,2% 80,8% 100% 

Arga: Valles / Ibarrak 61,3% 38,7% 100% 46,6% 53,4% 100% 29,7% 70,3% 100% 

Bidasoa 54,1% 45,9% 100% 40,9% 59,1% 100% 28,3% 71,7% 100% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 54,6% 45,4% 100% 41,1% 58,9% 100% 31,5% 68,5% 100% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 53,0% 47,0% 100% 40,6% 59,4% 100% 28,4% 71,6% 100% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 49,8% 50,2% 100% 33,2% 66,8% 100% 25,2% 74,8% 100% 

Larraun-Leitzaldea 61,8% 38,2% 100% 49,2% 50,8% 100% 34,0% 66,0% 100% 

Pirineo / Pirinioak 60,1% 39,9% 100% 50,9% 49,1% 100% 35,6% 64,4% 100% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 63,5% 36,5% 100% 49,7% 50,3% 100% 36,1% 63,9% 100% 

Ribera / Erribera 48,5% 51,5% 100% 30,0% 70,0% 100% 22,1% 77,9% 100% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 48,4% 51,6% 100% 29,9% 70,1% 100% 21,9% 78,1% 100% 

Sakana 56,0% 44,0% 100% 37,0% 63,0% 100% 26,0% 74,0% 100% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 58,9% 41,1% 100% 42,1% 57,9% 100% 30,3% 69,7% 100% 

Zona Media / Erdialdea 51,8% 48,2% 100% 35,2% 64,8% 100% 24,2% 75,8% 100% 

Navarra 47,7% 52,3% 100% 31,4% 68,6% 100% 22,7% 77,3% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de población de Navarra (Nastat). 

 

Tabla 76. Nº de viviendas en Navarra según comarcas 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 149.164 151.106 152.850 154.120 154.744 155.337 156.282 157.380 

Arga: Valles / Ibarrak 6.783 6.834 6.887 6.934 6.967 6.989 7.020 7.048 

Bidasoa 11.877 11.974 12.045 12.105 12.152 12.201 12.250 12.272 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 5.879 5.895 5.899 5.913 5.917 5.928 5.937 5.949 

Ega: Montejurra / Jurramendi 20.056 20.199 20.276 20.352 20.428 20.465 20.505 20.582 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 14.926 14.986 15.018 15.041 15.069 15.077 15.078 15.118 

Larraun-Leitzaldea 4.726 4.755 4.776 4.828 4.843 4.865 4.890 4.903 

Pirineo / Pirinioak 4.148 4.181 4.200 4.237 4.261 4.275 4.290 4.303 

Prepirineo / Pirinioaurrea 3.337 3.353 3.370 3.377 3.384 3.396 3.407 3.412 

Ribera 42.691 42.874 43.025 43.104 43.130 43.184 43.233 43.291 

Ribera Alta / Erribera Garaia 12.742 12.777 12.804 12.825 12.853 12.875 12.887 12.898 

Sakana 10.312 10.359 10.395 10.417 10.429 10.446 10.461 10.476 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 8.156 8.230 8.258 8.283 8.304 8.311 8.334 8.368 

Zona Media / Erdialdea . 14.568 14.724 14.781 14.812 14.851 14.876 14.900 14.938 

Navarra 309.365 312.247 314.584 316.348 317.332 318.225 319.474 320.938 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 
(1) 

Censo de Población y Viviendas 2001 

 

 

 



 151 

Tabla 77. Tasas de variación interanual del nº de viviendas según comarcas 

  12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 1,30 1,15 0,83 0,40 0,38 0,61 0,70 

Arga: Valles / Ibarrak 0,75 0,78 0,68 0,48 0,32 0,44 0,40 

Bidasoa 0,82 0,59 0,50 0,39 0,40 0,40 0,18 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 0,27 0,07 0,24 0,07 0,19 0,15 0,20 

Ega: Montejurra / Jurramendi 0,71 0,38 0,37 0,37 0,18 0,20 0,38 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 0,40 0,21 0,15 0,19 0,05 0,01 0,27 

Larraun-Leitzaldea 0,61 0,44 1,09 0,31 0,45 0,51 0,27 

Pirineo / Pirinioak 0,80 0,45 0,88 0,57 0,33 0,35 0,30 

Prepirineo / Pirinioaurrea 0,48 0,51 0,21 0,21 0,35 0,32 0,15 

Ribera 0,43 0,35 0,18 0,06 0,13 0,11 0,13 

Ribera Alta / Erribera Garaia 0,27 0,21 0,16 0,22 0,17 0,09 0,09 

Sakana 0,46 0,35 0,21 0,12 0,16 0,14 0,14 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 0,91 0,34 0,30 0,25 0,08 0,28 0,41 

Zona Media / Erdialdea . 1,07 0,39 0,21 0,26 0,17 0,16 0,26 

Navarra 0,93 0,75 0,56 0,31 0,28 0,39 0,46 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 

 

Tabla 78. Nº de viviendas principales en Navarra según comarcas 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 124.149 125.199 126.736 128.122 129.252 130.616 132.002 133.882 

Arga: Valles / Ibarrak 4.580 4.651 4.699 4.800 4.839 4.864 4.879 4.958 

Bidasoa 8.076 8.117 8.194 8.191 8.202 8.288 8.301 8.301 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 3.898 3.908 3.879 3.877 3.874 3.871 3.843 3.833 

Ega: Montejurra / Jurramendi 12.221 12.102 12.023 11.797 11.771 11.725 11.702 11.702 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 10.455 10.480 10.433 10.416 10.403 10.455 10.544 10.565 

Larraun-Leitzaldea 3.286 3.303 3.345 3.359 3.364 3.386 3.437 3.441 

Pirineo / Pirinioak 2.416 2.401 2.390 2.377 2.342 2.332 2.317 2.283 

Prepirineo / Pirinioaurrea 2.241 2.267 2.266 2.268 2.261 2.246 2.256 2.280 

Ribera 33.079 33.211 33.281 33.306 33.287 33.288 33.432 33.580 

Ribera Alta / Erribera Garaia 9.597 9.555 9.510 9.466 9.440 9.426 9.414 9.441 

Sakana 7.835 7.905 7.897 7.882 7.910 7.938 7.951 7.955 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 5.327 5.336 5.300 5.243 5.240 5.253 5.257 5.306 

Zona Media / Erdialdea . 10.279 10.310 10.324 10.308 10.276 10.280 10.317 10.373 

Navarra 237.439 238.745 240.277 241.412 242.461 243.968 245.652 247.900 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 
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Tabla 79. Tasas de variación interanual del nº de viviendas principales por comarcas 

  12/11 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 0,85 1,23 1,09 0,88 1,06 1,06 1,42 

Arga: Valles / Ibarrak 1,55 1,03 2,15 0,81 0,52 0,31 1,62 

Bidasoa 0,51 0,95 -0,04 0,13 1,05 0,16 0,00 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 0,26 -0,74 -0,05 -0,08 -0,08 -0,72 -0,26 

Ega: Montejurra / Jurramendi -0,97 -0,65 -1,88 -0,22 -0,39 -0,20 0,00 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 0,24 -0,45 -0,16 -0,12 0,50 0,85 0,20 

Larraun-Leitzaldea 0,52 1,27 0,42 0,15 0,65 1,51 0,12 

Pirineo / Pirinioak -0,62 -0,46 -0,54 -1,47 -0,43 -0,64 -1,47 

Prepirineo / Pirinioaurrea 1,16 -0,04 0,09 -0,31 -0,66 0,45 1,06 

Ribera 0,40 0,21 0,08 -0,06 0,00 0,43 0,44 

Ribera Alta / Erribera Garaia -0,44 -0,47 -0,46 -0,27 -0,15 -0,13 0,29 

Sakana 0,89 -0,10 -0,19 0,36 0,35 0,16 0,05 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 0,17 -0,67 -1,08 -0,06 0,25 0,08 0,93 

Zona Media / Erdialdea . 0,30 0,14 -0,15 -0,31 0,04 0,36 0,54 

Navarra 0,55 0,64 0,47 0,43 0,62 0,69 0,92 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Parque de viviendas (Nastat) 

7.4. Anexo DESIGUALDADES COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

 

Tabla 80. Cobertura banda ancha según comarcas (media según entidad singular de 

población). Año 2018. 

 

Cobertura 
redes fijas ≥ 

2Mbps 

Cobertura redes 
fijas ≥ 10Mbps 

Cobertura 
redes fijas 
≥ 30Mbps 

Cobertura 
redes fijas ≥ 

30Mbps 
calidad NGA 

Cobertura 
redes fijas ≥ 

100Mbps 

Cobertura 
3G HSPA 

Cobertura 
4G LTE 

Arga: Subcomarca de Pamplona / Iruñerria 100,0% 92,9% 89,8% 85,0% 42,8% 99,9% 99,5% 

Arga: Valles / Ibarrak 82,5% 62,4% 58,4% 50,8% 6,2% 98,4% 86,3% 

Bidasoa 82,2% 48,9% 36,1% 31,2% 0,0% 99,0% 98,1% 

Comarca de Sangüesa / Zangozeira 88,2% 82,1% 80,6% 77,3% 3,3% 99,4% 85,7% 

Ega: Montejurra / Jurramendi 98,2% 77,6% 71,5% 63,6% 3,8% 99,8% 94,8% 

Ega: Ribera Estellesa / Lizarraldeko Erribera 100,0% 93,9% 93,9% 81,8% 36,7% 99,8% 99,9% 

Larraun-Leitzaldea 77,5% 55,2% 45,5% 37,3% 1,7% 98,7% 97,9% 

Pirineo / Pirinioak 83,7% 26,1% 15,3% 0,0% 0,0% 92,2% 53,9% 

Prepirineo / Pirinioaurrea 65,3% 48,0% 46,2% 39,4% 0,0% 87,5% 67,4% 

Ribera / Erribera 100,0% 99,7% 99,7% 95,0% 61,6% 99,8% 100,0% 

Ribera Alta / Erribera Garaia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7% 99,8% 100,0% 

Sakana 89,8% 79,3% 76,9% 70,7% 31,1% 97,2% 98,2% 

Valdizarbe-Novenera / Izarbeibar-Nobenera 99,9% 90,4% 78,6% 40,9% 0,0% 100,0% 96,7% 

Zona Media / Erdialdea 85,5% 68,2% 65,6% 52,6% 7,9% 97,5% 81,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos agregados de cobertura de banda ancha a nivel de 
Entidad Singular de Población (junio 2018). Secretaría de Estado para el avance digital (Ministerio de 
Economía y Empresa). 
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7.8. Mapa Local: Distribución municipal según comarcas y subcomarcas 

Arga: Subcomarca de Pamplona Comarca de Sangüesa Ega: Ribera Estellesa Ribera 

Ansoáin <> Antsoain Aibar <> Oibar Andosilla Ablitas 

Aranguren Cáseda Aras Arguedas 

Burlada <> Burlata Castillonuevo Cárcar Barillas 

Cizur Eslava Lazagurría Buñuel 

Noáin (Valle de Elorz) <> Noain (Elortzibar) Ezprogui Lerín Cabanillas 

Galar 
Gallipienzo <> 

Galipentzu 
Lodosa Cascante 

Huarte <> Uharte Javier Mendavia Castejón 

Pamplona <> Iruña Leache <> Leatxe San Adrián Cintruénigo 

Tiebas-Muruarte de Reta Lerga Sartaguda Corella 

Villava <> Atarrabia Liédena Sesma Cortes 

Barañáin <> Barañain Lumbier Viana Fitero 

Berrioplano <> Berriobeiti Petilla de Aragón Larraun Fontellas 

Berriozar Romanzado Araitz Fustiñana 

Beriáin Sada Arano Monteagudo 

Orkoien Sangüesa <> Zangoza Areso Murchante 

Zizur Mayor <> Zizur Nagusia Yesa Basaburua Ribaforada 

Arga: Valles Ega: Montejurra Betelu Tudela 

Anue Abáigar Goizueta Tulebras 

Atez <> Atetz Abárzuza <> Abartzuza Imotz Valtierra 

Belascoáin Aberin Larraun Ribera Alta 

Ciriza <> Ziritza Aguilar de Codés Leitza Azagra 

Echarri <> Etxarri Allín <> Allin Lekunberri Cadreita 

Etxauri Allo Pirineo Falces 

Valle de Egüés <> Eguesibar Améscoa Baja Auritz/Burguete Funes 

Esteribar Ancín <> Antzin Burgui <> Burgi Marcilla 

Ezcabarte 
Aranarache <> 

Aranaratxe 
Erro Milagro 

Goñi Los Arcos Ezcároz <> Ezkaroze Peralta <> Azkoien 

Iza <> Itza Arellano 
Esparza de Salazar <> Espartza 

Zaraitzu 
Villafranca 

Juslapeña Armañanzas Gallués <> Galoze Sakana 

Lantz Arróniz Garaioa Altsasu/Alsasua 

Odieta Ayegui <> Aiegi Garde Arakil 

Oláibar Azuelo Garralda Arbizu 

Cendea de Olza <> Oltza Zendea Barbarin Güesa <> Gorza Arruazu 

Valle de Ollo/Ollaran Bargota Isaba <> Izaba Bakaiku 

Ultzama El Busto Izalzu <> Itzaltzu Ziordia 

Bidaurreta Cabredo Jaurrieta Etxarri Aranatz 

Zabalza <> Zabaltza Desojo Navascués <> Nabaskoze Ergoiena 

Bidasoa Dicastillo Ochagavía <> Otsagabia Uharte Arakil 

Arantza  Espronceda  Orbaizeta Irañeta 

Baztan   Estella-<> Lizarra  Orbara  Iturmendi  
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Bertizarana Etayo  Oronz <> Orontze Lakuntza  

Donamaria (sigue →) Eulate (sigue →) Roncal <> Erronkari (sigue →) Olazti/Olazagutía (sigue) 

Etxalar  Genevilla  Orreaga/Roncesvalles Urdiain 

Elgorriaga  Guesálaz <> Gesalatz Sarriés <> Sartze  Irurtzun 

Eratsun Igúzquiza Urzainqui <> Urzainki Valdizarbe 

Ezkurra Lana Uztárroz <> Uztarroze Adiós 

Ituren Lapoblación Luzaide/Valcarlos Añorbe 

Beintza-Labaien Larraona Vidángoz <> Bidankoze Artajona 

Lesaka Legaria Hiriberri/Villanueva de Aezkoa Artazu 

Oiz Lezáun Prepirineo Berbinzana 

Saldias Luquin Aoiz <> Agoitz Biurrun-Olcoz 

Doneztebe/Santesteban Marañón Arce <> Artzi Cirauqui <> Zirauki 

Sunbilla Mendaza Ibargoiti Enériz <> Eneritz 

Urdazubi/Urdax Metauten Izagaondoa Guirguillano 

Urroz Mirafuentes Lizoain-Arriasgoiti Larraga 

Bera Morentin Lónguida <> Longida Legarda 

Igantzi Mués Monreal <> Elo Mañeru 

Zubieta Murieta Oroz-Betelu <> Orotz Betelu Mendigorría 

Zugarramurdi Nazar Unciti Miranda de Arga 

 Oco Urraúl Alto Muruzábal 

 Olejua Urraúl Bajo Obanos 

 Oteiza Urroz-Villa Puente la Reina <> Gares 

 Piedramillera  Tirapu 

 Salinas de Oro <> Jaitz  Úcar 

 Sansol  Uterga 

 Sorlada  Zona Media 

 Torralba del Río  Barásoain 

 Torres del Río  Beire 

 Villamayor de Monjardín  Caparroso 

 Villatuerta  Carcastillo 

 Valle de Yerri <> Deierri  Garínoain 

 Zúñiga  Leoz <> Leotz 

   Mélida 

   Murillo el Cuende 

   Murillo el Fruto 

   Olite <> Erriberri 

   Olóriz <> Oloritz 

   Orísoain 

   Pitillas 

   Pueyo 

   San Martín de Unx 

   Santacara 

   Tafalla 

   Ujué <> Uxue 

   Unzué <> Untzue 

 


