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LAS  MUJERES EN LA CIUDAD DE  PALENCIA 1970-1996  

Los habitantes de derecho de la capital han pasado de 56.831  personas,  en 

1970, a 77.863 en el de 1991, de las cuales 40.336 (52%) son mujeres. Un colectivo, 

mayoritario en el conjunto de ciudadanos, que presenta unos caracteres específicos 

en lo que se refiere a sus estructuras, dinámica y, sobre todo, problemas de cara a su 

plena incorporación en la actividad económica y social de la ciudad. La realización de 

un preciso diagnóstico que analice los problemas de forma explícita y desagregada es, 

pues, un trabajo ineludible de cara al planteamiento de cualquier actuación sobre este 

grupo de población 

Introducción 

Para el estudio de la Mujeres en Palencia entre 1970 y 1991 se ha partido de 

las fuentes fundamentales para el análisis de la población: los Censos de 1970, 1981 

y 1991 y el Padrón de 1986. 

En lo que se refiere a los Censos de 1970 y 1981 y el Padrón de 1986 tan sólo 

hemos dispuesto de los datos generales a nivel ciudad, por lo que el análisis de la 

evolución se ha realizado exclusivamente a tal escala. 

En cambio para el Censo del año 1991 hemos tenido acceso al conjunto de los 

datos por secciones censales lo que ha facilitado el conocimiento detallado de la 

población en las agrupaciones que se han estimado oportuno realizar. 

Aún siendo conscientes de la dificultad y el riesgo que entraña cualquier 

intento de agrupación y distribución de la población por debajo del rango de las 

entidades administrativas locales, sin embargo resulta imprescindible realizarlo para 

entender las distintas realidades sociológicas que lo integran. Delimitar, por tanto, el 

espacio urbano en agrupaciones inferiores puede obedecer a distintos criterios, todos 

discutibles según el punto de vista que se adopte. Por ello la división con la que se ha 

trabajado no deja de ser un intento más (ver planos 1 y 2). 

Los criterios adoptados a la hora de distribuir la población en sectores, áreas o 

barrios han sido los siguientes: 

- Separar claramente la ciudad en tres grandes sectores que se corresponden 
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con los límites físicos establecidos: al este del ferrocarril, entre el ferrocarril y el 

río Carrión y al oeste de la ribera fluvial. 

- No obstante existen dos casos en los que no se ha respetado esta 

distribución: la sección 7.10., que se encuentra localizada en el Polígono 

industrial de Nuestra Señora. de los Angeles, en el sector sudoriental de la 

ciudad, que ha sido incorporada al barrio del Campo de la Juventud, aún 

sabiendo la distorsión que introduce la población femenina interna en el 

Hospital Psiquiátrico de San Luis en algunas de las variables manejadas, pero 

que dado el escaso contingente de población (2123 habitantes) era mejor 

asimilada por la numerosa población de este barrio. Por otra parte la sección 

5.1., en la que no es posible desagregar la población residente en la zona de 

huertas de la Avenida Ponce de León y la carretera de Villamuriel de Cerrato 

de la que reside en el área del Instituto Jorge Manrique, Casas Baratas y la 

Avda. de Santiago Amón porque así están organizadas censalmente, lo que 

por otra parte, dado el reducido número de habitantes del área de huertas, 

tampoco introduce graves distorsiones en el análisis. 

- Se han respetado, cuando ha sido posible, las agrupaciones existentes bajo 

la denominación de barrio. Así sucede con los del Ave María, Allende el Río, 

San Juanillo, Pan y Guindas, El Carmen, Santiago-San Telmo y Avenida de 

Madrid. 

- Sin embargo, sufren pequeñas transformaciones el de San Antonio y el del 

Cristo al desagregar del primero y añadir al segundo el pequeño barrio de los 

Tres Pasos. Este cambio se ha realizado por la proximidad y la localización 

geográfica de los Tres Pasos y la identidad morfológica del caserío y social de 

sus habitantes con el barrio del Cristo.  

- En el caso de la ciudad histórica se ha optado por la división del casco a 

partir del eje que constituye la calle Mayor, pero también teniendo en cuenta 

otros factores: así el sector oriental de la ciudad histórica, donde se localiza el 

tradicional arrabal de la Puebla, desde su remodelación que comienza en la 

década de los años cuarenta y termina a finales de los setenta, se caracteriza 

por el asentamiento tradicional de los grupos sociales de clase media y media 

alta. En cambio, el sector oriental del casco histórico, cuya renovación urbana 

es más tardía, ya que comienza en los años sesenta y continua en la 

actualidad, ha sido un área de asentamiento de grupos sociales de clase 
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media baja y de trabajadores, al menos hasta la remodelación practicada a lo 

largo de los años ochenta y continuada en la actualidad que ha traído consigo 

un recambio social ya que la renovación se ha realizado, en parte, con 

sustitución de los antiguos moradores. 

Por tanto, la distribución espacial de la ciudad en sectores y áreas, aplicando 

los criterios señalados, es la que sigue: 

 
CUADRO 1: ORGANIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y SECCIONES 
ELECTORALES POR ZONAS Y BARRIOS 
 

CENTRO-LA PUEBLA 
Distrito Secciones 
 1  1, 2, 3, 4 y 5 
 3  1 y 2 
 5  3 y 6 
 
CENTRO-CATEDRAL  
Distrito Secciones 
 2  1 y 2 
 3  3, 4 y 5 
 4  1, 2, 3, 6 y 9 
 
SAN ANTONIO 
Distrito Secciones 
 4  4, 5, 7 y 8 
 
Mª CRISTINA-SALÓN 
Distrito Secciones 
 5  1 y 2 
ALLENDE EL RÍO 
Distrito Sección 
 2  3 
CRISTO-TRES PASOS 
Distrito Secciones 
 6  3, 4, 5 y 6 
 
AVE MARÍA 
Distrito Secciones 
 6  1, 2, 7 y 8 
 

 SAN JUANILLO 
Distrito Secciones 
 5  4, 5, 7, 8 y 12 
 
PAN Y GUINDAS 
Distrito Secciones 
 5  9, 10, 11 y 13 
 
EL CARMEN 
Distrito Secciones 
 7  1, 2 y 3 
 
CAMPO DE LA JUVENTUD 
Distrito Secciones 
 7  5, 6, 7, 10 (Polígono),
  11, 13, 14, 15 y 16 
 
SANTIAGO-SAN TELMO 
Distrito Secciones 
 7  8, 9 y 17 
 
 
AVDA. DE MADRID 
Distrito Sección 
 7  4 y 12 
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Para analizar la evolución de la población y su composición por sexo en cada 

uno de los sectores y barrios en los que se ha distribuido, se ha contado con las 

rectificaciones padronales de 1986 y de 1991 a 1995, además de los datos 

proporcionados por el censo del año 1991. 

En cuanto al Movimiento Natural de la Población únicamente se dispone del 

detalle provincial y el correspondiente a las capitales desde 1970. Por este motivo los 

cálculos relativos a la fecundidad general y específica sólo se han realizado a partir 

del mencionado año. 

Por otra parte, dado que se ha observado un muy probable 

sobredimensionamiento de las tasas de natalidad en la capital, la corrección de las 

mismas se ha realizado en base a los datos proporcionados por el INE sobre los 

movimientos naturales de la población residente en la capital provincial. 

Hay que señalar también que el Padrón de 1986 resulta llamativo en algunos 

aspectos como, por ejemplo, las oscilaciones que registran el número de personas en 

cada grupo de edad, las diferencias entre los datos del INE y los municipales en 

cuanto al monto total de población... lo que induce a sospechar de la menor fiabilidad 

de este registro de población respecto a los Censos. 

Las fuentes utilizadas para el análisis de la estructura por actividad se han 

circunscrito a los datos ofrecidos por los censos de población, con particular interés el 

correspondiente a 1991 que, en soporte informático, ofrece una completísima 

información bien desagregada espacialmente, y, por otra parte, a los datos del INEM 

para la información referida al paro registrado, su estructura y su evolución desde 

1987 a 1996. Otras fuentes de gran interés, como la EPA, sólo han podido ser 

utilizadas a escala del conjunto de la provincia y la región dado que no ofrecen 

información publicada por entidades municipales.  La utilización de fuentes tan 

constrastadas en su forma de elaboración  justifica las disparidades de resultados, 

difícilmente comparables para los diferentes ámbitos espaciales señalados. 

La estructura socioeconómica y profesional de la población palentina ha sido 

referida a los datos censales y particularmente, de nuevo, al último censo de 1991, 

dado que los anteriores no ofrecen el mismo nivel de desagregación. 

A partir del análisis de estas fuentes, se ha elaborado el presente  informe cuya 

 estructura sigue unas pautas comunes a todos los capítulos. Se parte del análisis del 

conjunto de la población de la capital y su contraste con otras de mayor o igual entidad 

(España, Castilla y León, Valladolid capital), utilizadas según la disponibilidad de los 
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datos existentes tanto en los Anuarios Estadísticos de España, como en los de Castilla 

y León (publicados a partir de 1987). A  continuación se realiza  el análisis de la 

evolución a lo largo del período considerado, para concluir con el estudio de detalle de 

la distribución de los valores correspondientes en las áreas delimitadas en el interior 

de la ciudad, donde se explicitan las diferencias de género referidas a cada variable, 

con el objeto de poner de manifiesto, preferentemente,  la situación de las mujeres de 

Palencia, señalando sus principales problemas.  
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Plano 1 
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Plano 2 
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CAPITULO I. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y SU 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Entre 1970 y 1996 la población de derecho de Palencia capital crece en 22.000 

personas, lo que representa un incremento del 38,7 % entre ambas fechas. Pero este 

crecimiento no se produce de manera uniforme, ni temporal ni espacialmente. 
 
: 

 
CUADRO 2: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  DE HECHO, 1.970-1995. CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 

1970  
 

1981  
 
VARIAC.

 
1986  

 
VARIAC. 

 
1991  

 
VARIAC. 

 
 1994* 

 
 1970-1991

 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
VARONES 

 
1297536 

 
1283233 

 
-1,1 

 
1295484 

 
0,95 

 
1274223 

 
-1,64 

 
1277428 

 
-1,8

 
MUJERES 

 
1325660 

 
1293872 

 
-2,4 

 
1304846 

 
0,85 

 
1288756 

 
-1,23 

 
1306146 

 
-2,78

 
TOTAL 

 
2623196 

 
2577105 

 
-1,76 

 
2600330 

 
0,9 

 
2562979 

 
-1,44 

 
2583574 

 
-2

 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  DE DERECHO, 1.970-1995. VALLADOLID CAPITAL 

 
 
 

1970  
 

1981  
 
VARIAC.

 
1986  

 
VARIAC. 

 
1991  

 
VARIAC. 

 
 1994* 

 
 1970-1991

 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
VARONES 

 
114339 

 
162449 

 
42,08 

 
164906 

 
1,51 

 
168888 

 
2,41 

 
163189 

 
47,71 

 
MUJERES 

 
122002 

 
167793 

 
37,53 

 
176288 

 
5,06 

 
177003 

 
0,41 

 
173728 

 
45,08 

 
TOTAL 

 
236341 

 
330242 

 
39,73 

 
341194 

 
3,32 

 
345891 

 
1,38 

 
336917 

 
46,35 

 
  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO , 1970-1995. PALENCIA CAPITAL 

 
 
 

1970  
 

1981  
 
VARIAC.

 
1986  

 
VARIAC. 

 
1991  

 
VARIAC. 

 
 1995* 

 
 1970-1991

 
 
 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
VARONES 

 
 27172 

 
34207 

 
 25,89

 
36355 

 
 6,27

 
37527 

 
 3,22 

 
38355 

 
 38,1

 
MUJERES 

 
29659 

 
37509 

 
  26,46

 
39047 

 
 4,1

 
40336 

 
 3,3 

 
41512 

 
 35,99

 
TOTAL 

 
56831 

 
71716 

 
 26,19

 
75402 

 
 5,13

 
77863 

 
 3,26 

 
79867 

 
 37

 
* Población de derecho. rectificación padronal 
Fuente: Censos de Población           

 

Temporalmente porque el incremento principal se registra entre 1970 y 1981, 

con un 26 %, para irse ralentizando progresivamente (véase cuadro 2) hasta 1995 en 
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que sólo crece en un 2,57 respecto al censo de 1991. 

Si comparamos este proceso con el experimentado, no por la Comunidad 

Autónoma, que registra pérdidas continuadas de población, sino con la ciudad de 

Valladolid, puede observarse que, salvo en el primer período (1970-1981),  en que se 

produce una diferencia de 13 puntos en el crecimiento favorable a la capital de la 

Comunidad, en todos los siguientes el porcentaje de variación intercensal es favorable 

a la ciudad de Palencia en casi cuatro puntos. Así, mientras que Valladolid capital 

crece entre 1981 y 1991 un 4,73 %, la ciudad de Palencia lo hace en un 8,57 %, 

siendo mayor la diferencia en el crecimiento final si tenemos en cuenta las 

rectificaciones padronales de 1995. 

Gráfico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, si examinamos las tasas de crecimiento medio anual 

intercensal, los resultados confirman las afirmaciones realizadas con anterioridad y 

reducen sustancialmente las diferencias en los ritmos de crecimiento anual, sobre todo 

si establecemos comparación entre los índices de crecimiento para todo el período. 
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CUADRO 3: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL INTERCENSAL 
1970-1991 
 
CIUDADES 

 
1970-1981 

 
1981-1986 

 
1986-1991 

 
1970-1991 

 
PALENCIA 

 
    2,31 

 
  1,00 

 
    0,64 

 
   1,56 

 
VALLADOLID 

 
    3,31 

 
  0,65 

 
    0,27 

 
   1,88 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración Propia 

. 

Si analizamos la evolución de la población  por sexo puede verse como las 

mujeres protagonizan el crecimiento en dos de los tres períodos intercensales, y los 

varones únicamente crecen por encima de la población femenina entre 1981 y 1986. 

Este hecho se refleja claramente en la composición por sexo de la población 

inmigrante  en 1991, de forma que de  un total de 39.822 personas nacidas fuera del 

municipio, 21.629 eran mujeres o lo que es igual el 54,31 % sobre dicha cifra. Este 

dato confirma una tendencia que se mantiene en el tiempo,  ya que en 1970, anterior 

dato disponible, sobre un total de 31.722 inmigrantes, las mujeres representaban el 

55,5 %, es decir 17.606.  

Igual sucede si tomamos los datos relativos a los cambios de residencia 

intercensales en los que la mujer vuelve a situarse por delante en todos los recuentos. 

 
CUADRO 4: POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL DECENIO ANTERIOR AL CENSO 

CORRESPONDIENTE. PALENCIA CAPITAL1970-1991. 
 
 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
Varones 

 
 5404 

 
 46,4 

 
 6042 

 
 46,9 

 
 5503 

 
 48,5 

 
 5434 

 
 47,7 

 
Mujeres 

 
 6233 

 
 53,6 

 
 6838 

 
 53,1 

 
 5847 

 
 51,5 

 
 5951 

 
 52,3 

 
TOTAL 

 
11637 

 
100 

 
12880 

 
100 

 
11350 

 
100 

 
11385 

 
100 

 
Fuente: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración Propia. 

 

Basta una simple mirada a los cuadros correspondientes a la población 

inmigrante en 1991, tanto la tabla general como la de los procedentes de otros 
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municipios de la provincia de Palencia, para darnos cuenta del predominio de la mujer 

inmigrante en todos y cada uno de los barrios, excepción hecha del barrio de Allende 

el Río por el peso de la población masculina residente en el Centro Asistencial de San 

Juan de Dios. (véase plano 3) 

En relación con el hecho migratorio cabe resaltar que sólo los barrios de 

Centro-La Puebla, Allende el Río, Ave María, Campo de la Juventud y la Avenida de 

Madrid se encuentran por encima de la media. En tanto que, si tomamos a la 

población de mujeres, además, también supera la media el barrio de Centro-Catedral. 

Pero, si la referencia la tomamos respecto a la población nacida en los 

municipios rurales de la provincia palentina la situación cambia notablemente (Ver 

plano 4). 

 
CUADRO 5: POBLACIÓN INMIGRANTE SOBRE EL TOTAL DE CADA BARRIO. 1991 

 
Inmigrantes todas 
procedencias. En % 

 
Procedentes municipios 
rurales de Palencia. En % 

 
Barrio 

 
Varones 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Varones 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Centro-La Puebla 

 
48,7 

 
55,1 

 
52,1 

 
22,3 

 
26,9 

 
24,7 

 
Centro-Catedral 

 
48,9 

 
54,5 

 
49,7 

 
26,5 

 
30,8 

 
28,8 

 
S.Antonio 

 
45,7 

 
49,9 

 
47,8 

 
26,9 

 
30,4 

 
28,7 

 
MºCristina-Salón 

 
45,6 

 
50,9 

 
48,3 

 
19,9 

 
24,4 

 
22,2 

 
Allende-El Río 

 
81,4 

 
67,1 

 
77 

 
19,7 

 
33,1 

 
23,9 

 
Cristo-Tres Pasos 

 
43 

 
49,9 

 
46,5 

 
29,9 

 
34,3 

 
32,1 

 
Ave Mª 

 
50,95 

 
55,6 

 
53,2 

 
28,9 

 
32,7 

 
30,8 

 
S.Juanillo 

 
47,2 

 
52,1 

 
49,6 

 
24,5 

 
28,2 

 
26,4 

 
Pan y Guindas 

 
45,4 

 
48,6 

 
47 

 
25,6 

 
27,6 

 
26,6 

 
El Carmen 

 
46,4 

 
50 

 
48,3 

 
26,8 

 
30 

 
28,5 

 
Campo de la Juventud 

 
48 

 
57,6 

 
53,2 

 
25,8 

 
28,6 

 
27,3 

 
Santiago-S.Telmo 

 
46,5 

 
52,3 

 
49,5 

 
28,8 

 
33,6 

 
31,2 

 
Avda.. Madrid 

 
49,1 

 
53,8 

 
51,6 

 
25,2 

 
26,9 

 
26,1 

 
Total ciudad 

 
48,5 

 
53,6 

 
51,1 

 
26,6 

 
29,4 

 
27,6 

 
Fuente: INE, Censo de Población 1991. Elaboración propia. 
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  Así, los barrios que superan la media municipal son, con más de tres puntos, 

los de Cristo-Tres Pasos, Santiago-San Telmo y Ave María, y  con poco más de la 

media, los de Centro-Catedral, San Antonio y El Carmen, lo que viene a coincidir en 

términos generales con el asentamiento de la primera emigración de los años 1950 y 

1960. En tanto que las siguientes incorporaciones son de procedencia territorial más 

diversificada como se puede verificar en la siguiente tabla. 

 

 
CUADRO 6: POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL DECENIO ANTERIOR AL CENSO 
CORRESPONDIENTE SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA. PALENCIA CAPITAL.1970-
1991 
 
 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
Prov. Palenc. 

 
 7317 

 
 62,9 

 
 5845 

 
 45,5 

 
 4319 

 
 38,1 

 
 4765 

 
 41,9 

 
Otros Territor. 

 
 4320 

 
 37,1 

 
 7026 

 
 54,5 

 
 7031 

 
 61,9 

 
 6620 

 
 58,1 

 
TOTAL 

 
11637 

 
100 

 
12880 

 
100 

 
11350 

 
100 

 
11385 

 
100 

 
Fuente: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración Propia. 

 

Por lo que respecta al crecimiento demográfico (ver planos 5, 6 y 7 ),  tampoco 

ha sido homogéneo espacialmente, como es lógico. Con los datos disponibles para 

examinar la distribución espacial de la población pueden establecerse algunas 

conclusiones de cómo ha ido evolucionando, aunque con la prudencia necesaria 

teniendo en cuenta que el último recuento, el de 1995, corresponde a una rectificación 

del padrón. (Para una información más detallada de la evolución, véase Anexo 1) 

Entre 1970 y 1995 todas las áreas urbanas excepto los barrios del Carmen y El 

Cristo-Tres Pasos,  ven aumentar sus contingentes poblacionales. No obstante el 

índice de crecimiento resulta claramente proporcional al grado de consolidación del 

área. 

 
CUADRO 7: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES Y BARRIOS. 1970-1995 
 
 

 
1970 

 
1986 

 
 1991 

 
1995 

 
CENTRO-LA PUEBLA 

 
 8716 

 
11650 

 
 11264 

 
 11145 

 
CENTRO-CATEDRAL 

 
11819 

 
12882 

 
 12443 

 
 12592 
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SAN ANTONIO  3470  4426   4094   4072 
 
Mª CRISTINA-SALÓN 

 
 1826 

 
 2270 

 
  2486 

 
  2460 

 
ALLENDE EL RÍO 

 
 1052 

 
   998 

 
  1567 

 
  1397 

 
CRISTO-TRES PASOS 

 
 5300 

 
 4624 

 
  3801 

 
  3844 

 
AVE MARÍA 

 
 3215 

 
 4236 

 
  4736 

 
  5169 

 
SAN JUANILLO 

 
 4666 

 
 5606 

 
  7307 

 
  8461 

 
PAN Y GUINDAS 

 
       0 

 
 4268 

 
  6733 

 
  6669 

 
EL CARMEN 

 
 5413 

 
 3259 

 
  4175 

 
  4243 

 
CAMPO DE LA JUVENTUD 

 
 6658 

 
12048 

 
 11794 

 
 11532 

 
SANTIAGO-SAN TELMO 

 
 3511 

 
 5005 

 
  4690 

 
  4808 

 
AVDA.. DE MADRID 

 
 1187 

 
 3848 

 
  2773 

 
  3475 

 
TOTAL CIUDAD 

 
56833 

 
75120 

 
 77863 

 
 79867 

 
Fuentes: Censo de 1991, Padrones de 1970 y 1986 y Rectificación padronal a 1 de enero de 1995. Elaboración 
propia 

 

Así, por encima de la media urbana, crecen los barrios de Pan y Guindas, que 

no existía en 1970, la Avenida de Madrid,  San Juanillo,  Ave María y Campo de la 

Juventud  en cuyos ámbitos se generan procesos de expansión residencial. 

Por debajo del índice de crecimiento de la ciudad se encuentran las áreas de 

Santiago-San Telmo,  cuyo crecimiento se detuvo a finales de los años 1970 y que 

deberá esperar a la ocupación de las viviendas generadas en el  Plan Parcial Parque 

Europa para cobrar un nuevo impulso; María Cristina-Salón que, no obstante, ve 

incrementar su población con la ocupación residencial de la nueva Avenida de 

Santiago Amón; el barrio de San Antonio,  que va rellenando los solares libres,  

contempla un primer proceso de remodelación del viejo caserío y asiste en la 

actualidad a la ocupación residencial de las antiguas instalaciones de la Electrólisis del 

Cobre; y las áreas de Centro-La Puebla y Centro-Catedral que durante este período 

concluyen prácticamente el proceso de sustitución del caserío histórico por las nuevas 

edificaciones que incrementan la densidad de ocupación. El caso de Allende el Río es 

distinto,  ya que la ocupación residencial se encuentra limitada legalmente por los 

Planes Generales de Ordenación Urbana y su población esta condicionada por el 

cambiante número de internos del Centro Asistencial de San Juan de Dios y su 

consideración como población transeúnte (en 1970 se consideraban transeúntes a  

702 internos) o población de derecho según los distintos recuentos de población.  
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Los barrios del Cristo-Tres Pasos y el Carmen ven disminuir sus poblaciones 

por tratarse de áreas en las que la expansión residencial concluyó en los años sesenta 

y se asiste a una progresiva reducción del tamaño de los núcleos familiares, por la 

lógica independencia de los hijos,  y, consecuentemente, al envejecimiento de los 

residentes apenas detenido por pequeñas promociones urbanísticas (Parque del Otero 

y Urbanización Sopeñalba) 

 

Esta evolución de la población palentina refleja, en parte, la influencia de  unos 

comportamientos demográficos muy similares a los de otras áreas urbanas regionales. 
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Plano 3 
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Plano 4 
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Plano 5 
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Plano 6 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 22 

 

Plano 7 
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CAPITULO II. CAMBIOS EN LOS COMPORTAMIENTOS 

DEMOGRÁFICOS 

El comportamiento demográfico frente a la natalidad ha seguido, en la ciudad 

de Palencia, un camino paralelo al registrado en el conjunto del Estado y, en 

particular, al experimentado en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

Si tomamos como fuente el Movimiento Natural de las Capitales de Provincia, 

entre 1970 y 1991 la natalidad en Palencia capital pasa de una tasa de 33,85 por mil a 

otra de 9,46 por mil. Este descenso no se produce ni continuada ni gradualmente entre 

ambas fechas (ver Anexo 2). Así entre 1970 y 1976 se experimenta un ascenso de 

casi seis puntos, alcanzándose en esta última fecha el máximo histórico de la 

natalidad en la ciudad de Palencia, con un 39,66 por mil. Es a partir de 1976, cuando 

realmente se produce un descenso continuado, alterado por pequeños altibajos, hasta 

el año 1990 en que se registra una tasa de 18,35 por mil. Pero en sólo un año, de 

1990 a 1991, la tasa se reduce prácticamente a la mitad quedando en el 9,46 por mil 

habitantes. 

Sin embargo el problema que presenta dicha fuente es que no diferencia los 

nacimientos según el lugar de residencia de la madre, lo que lleva a considerar como 

natalidad propia la que no es más que accidental. La corrección de esta fuente se 

hace precisa ya que de lo contrario en 1970 los municipios rurales de la provincia de 

Palencia habrían registrado una natalidad del 2,23 por mil y en 1981 del 0,81 por mil, 

lo que resulta del todo irreal.  

Parece razonable, pues, remitirnos a la fuente de los movimientos naturales de 

la población residente que, aún presentando el inconveniente de  partir de una 

declaración individual,  no contrastada,  y de que en los años setenta las madres 

solteras eran excluidas de dicho recuento, ofrece resultados más identificables con la 

realidad. Según esta fuente, el máximo histórico del período en lo que se refiere a la 

evolución de la natalidad se alcanza en 1979 con un 20,12 por mil. A esta tasa se 

llega desde el 16,35 por mil en 1970 y constituye el punto de partida para un descenso 

continuado hasta 8,67 nacimientos por mil habitantes que tiene lugar en 1993. 
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CUADRO 8. MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACION RESIDENTE 
PALENCIA CAPITAL 1970-1993  

     Años 
 
Nacimiento
s 

 
Defuncio
nes 

 
Crecimient
vegetativo

 
     Años

 
TBN 

 
TBM 

 
TCV 

 
1970 

 
946 

 
580 

 
366 

 
1970 

 
16,35 

 
10,02 

 
6,33 

 
1971 

 
1020 

 
554 

 
466 

 
1971 

 
17,31 

 
9,4 

 
7,91 

 
1972 

 
984 

 
511 

 
473 

 
1972 

 
16,4 

 
8,51 

 
7,89 

 
1973 

 
1021 

 
643 

 
378 

 
1973 

 
16,71 

 
10,52 

 
6,19 

 
1974 

 
1061 

 
659 

 
402 

 
1974 

 
17,06 

 
10,59 

 
6,47 

 
1975 

 
1172 

 
656 

 
516 

 
1975 

 
18,51 

 
10,36 

 
8,15 

 
1976 

 
1223 

 
651 

 
572 

 
1976 

 
18,97 

 
10,1 

 
8,87 

 
1977 

 
1259 

 
708 

 
551 

 
1977 

 
19,32 

 
10,86 

 
8,46 

 
1978 

 
1285 

 
689 

 
596 

 
1978 

 
20,01 

 
10,73 

 
9,28 

 
1979 

 
1312 

 
649 

 
663 

 
1979 

 
20,12 

 
9,95 

 
10,17 

 
1980 

 
1185 

 
656 

 
529 

 
1980 

 
18,01 

 
9,97 

 
8,04 

 
1981 

 
1137 

 
664 

 
473 

 
1981 

 
17,09 

 
9,98 

 
7,11 

 
1982 

 
1076 

 
653 

 
423 

 
1982 

 
15,99 

 
9,71 

 
6,28 

 
1983 

 
1029 

 
635 

 
394 

 
1983 

 
14,07 

 
8,68 

 
5,39 

 
1984 

 
1042 

 
631 

 
411 

 
1984 

 
14,05 

 
8,51 

 
5,54 

 
1985 

 
947 

 
687 

 
260 

 
1985 

 
12,65 

 
9,17 

 
3,48 

 
1986 

 
905 

 
672 

 
233 

 
1986 

 
11,97 

 
8,89 

 
3,08 

 
1987 

 
902 

 
662 

 
240 

 
1987 

 
11,82 

 
8,67 

 
3,15 

 
1988 

 
736 

 
667 

 
69 

 
1988 

 
9,55 

 
8,65 

 
0,9 
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1989 757 666 91 1989 9,73 8,56 1,17 

 
1990 

 
765 

 
719 

 
46 

 
1990 

 
9,74 

 
9,16 

 
0,58 

 
1991 

 
736 

 
712 

 
24 

 
1991 

 
9,46 

 
9,15 

 
0,31 

 
1992 

 
704 

 
749 

 
-45 

 
1992 

 
9,06 

 
9,63 

 
-0,57 

 
1993 

 
674 

 
771 

 
-97 

 
1993 

 
8,67 

 
9,91 

 
-1,24 

 
Datos por mil habitantes 
Fuente: Movimiento Natural de la Población Española. Población  Residente. 
Elaboración Propia. 
Tasas        

 

Con esta última fuente la evolución se diferencia de la seguida por la provincia 

de Palencia en varios aspectos:  

1. La natalidad provincial  ya es muy baja a comienzos de la década de los 

setenta (14,55 por mil) como consecuencia de la emigración de población 

joven experimentada por los núcleos rurales y de la que las mujeres son 

protagonistas en mayor medida. 

2. El descenso de la natalidad provincial es gradual y continuado en el tiempo, 

mientras que en la capital registra una tendencia al alza entre 1970 y 1979. 

3. La magnitud del descenso es de poco más de siete puntos en el conjunto 

provincial, mientras que en la capital es de once puntos. 

4. En el momento actual, como en el punto de partida en 1970, la diferencia 

que separa la tasa de natalidad provincial de la de la capital se sitúa en torno a 

los dos puntos. 

Comparando este proceso con el seguido por la Comunidad de Castilla y León 

(ver Anexo 2) y la ciudad de Valladolid, pueden observarse notorias diferencias: 
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CUADRO 9: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE NATALIDAD 1970-1991* 

 
 

 
1970 

 
1981 

 
1986 

 
1991 

 
PALENCIA CAPITAL 

 
33,85 

 
34,12 

 
23,62 

 
9,46 

 
PALENCIA CAPITAL. Población Residente. (1) 

 
16,35 

 
17,09 

 
11,97 

 
9,46 

 
PALENCIA PROVINCIA 

 
14,55 

 
13,9 

 
9,9 

 
7,65 

 
VALLADOLID CAPITAL 

 
32,01 

 
18,63 

 
9,62 

 
8,14 

 
VALLADOLID CAPITAL. Población Residente (2) 

 
21,40 

 
14,65  

 
9,62 

 
8,14 

 
CASTILLA Y LEON 

 
14,67 

 
10,43 

 
8,68 

 
7,85 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población Española. INE 
(1) Corrección realizada por E. Delgado en 1997. Tesis Doctoral. 
(2) Corrección realizada por J.L. Pastor en 1992 
* Datos por mil habitantes 

 
 

1. La evolución de la natalidad en el conjunto de la Comunidad Autónoma es 

pareja a la experimentada por la provincia de Palencia. 

2.En cuanto a la diferencia entre las ciudades de Valladolid y Palencia,  

utilizando las mismas fuentes de natalidad entre población residente, puede 

considerarse que la natalidad en la ciudad de Palencia resulta superior a la 

registrada en Valladolid capital en todos los años censales excepto en el de 

1970, lo que permite concluir que la población urbana de Palencia se beneficia 

más tardíamente de la corriente inmigratoria y del consiguiente 

rejuvenecimiento demográfico, y también se incorpora con algún retraso a la 

corriente neomalthusiana propia del comportamiento de la población española 

durante las dos últimas décadas. 

Esta situación puede constatarse si examinamos las tasas de fecundidad entre 

mujeres de 15 a 49 años. 
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CUADRO 10 :EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD GENERAL. 1970-1991 
 
 

 
1970 

 
1981 

 
1986 

 
1991 

 
PALENCIA CAPITAL 

 
136,79 

 
98,65 

 
49,47 

 
37,18 

 
PALENCIA CAPITAL. Población 
Residente 

 
 66,09 

 
65,13 

 
49,47 

 
37,18 

 
CASTILLA Y LEON 

 
 67 

 
54 

 
43,21 

 
34,93 

 
ESPAÑA 

 
80,45 

 
59,84 

 
- 

 
40,81 

 
Fuente: MNP. INE. 
Elaboración Propia 
Datos por mil 

 

Aún teniendo en cuenta la desviación introducida por el registro indiferenciado 

de los nacimientos habidos de madres residentes en los municipios rurales de la 

provincia y los propios de la ciudad de Palencia, el descenso de la fecundidad es muy 

acusado y sigue, en los últimos años, una trayectoria similar a la del conjunto de la 

Comunidad e, incluso,  más acentuada que la del conjunto de la población española, 

lo que permite hablar de una homogeneización de los comportamientos, al respecto, 

de las parejas en general y de las mujeres en particular con independencia de su 

origen rural o urbano. 

Por otra parte, si analizamos la evolución de la fecundidad específica por edad 

veremos como dicha reducción no sólo afecta al conjunto sino a todos y cada uno de 

los grupos de edad. Aunque se parte de un incremento de la fecundidad específica 

entre 1975 y 1981, el proceso que sigue a continuación es el de un descenso rápido 

entre 1981 y la actualidad. Esta reducción de la fecundidad específica se produce en 

dos fases bien definidas: entre 1981 y 1986 la reducción es prácticamente del 50 %, 

mientras que entre 1986 y 1991 disminuye en casi un 25%. 
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CUADRO 11: NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. 1975 
 
Edad de la madre 

 
Nacimientos Totales 

 
Tasa Específica de 
Fecundidad 

 
Nacimientos 
femeninos 

 
 15-19 

 
53 

 
18,59 

 
23 

 
 20-24 

 
285 

 
109,99 

 
145 

 
 25-29 

 
437 

 
215,91 

 
225 

 
 30-34 

 
242 

 
133,84 

 
123 

 
 35-39 

 
100 

 
67,88 

 
49 

 
 40-44 

 
51 

 
24,07 

 
28 

 
 45-49 

 
3 

 
1,38 

 
2 

 
 Total 

 
1172 

 
77,93 

 
595 

 
 Tasa Bruta de Reproducción 1,38    

 

 
 CUADRO 12: NACIMIENTOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE. PALENCIA 1991  

EDAD DE  
 

NACIMIENTOS 
 

T.ESP. 
FECUND. 

 
NACIMIENTOS  

 
LA MADRE  

 
TOTALES 

 
 

 
FEMENINOS 

 
 15 a 19 

 
26,00  

 
8,28  

 
11,00  

 
 20 a 24 

 
118,00  

 
41,14  

 
58,00  

 
 25 a 29 

 
268,00  

 
90,81  

 
134,00  

 
 30 a 34 

 
239,00  

 
73,85  

 
120,00  

 
 35 a 39 

 
69,00  

 
24,45  

 
30,00  

 
 40 a 44 

 
15,00  

 
5,89  

 
5,00  

 
 45 a 49 

 
0,00  

 
0,00  

 
0,00  

 
TOTAL 

 
736,00  

 
37,18  

 
358,00  

 
TBR  

 
0,63 

 
  

1986  
EDAD DE 

 
NACIMIENTOS  

 
T.ESP. 

FECUND. 

 
NACIMIENTOS 

 
LA MADRE 

 
TOTALES 

 
 

 
FEMENINOS 

 
 15 a 19 

 
40,00  

 
13,93  

 
23,00  

 
 20 a 24 

 
162,00  

 
53,48  

 
88,00  

 
 25 a 29 

 
348,00  

 
114,66  

 
151,00  

 
 30 a 34 

 
246,00  

 
87,45  

 
110,00  

 
 35 a 39 

 
89,00  

 
35,60  

 
53,00  

 
 40 a 44 

 
20,00  

 
8,48  

 
7,00  
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 45 a 49 0,00  0,00  0,00  
 
TOTAL 

 
905,00  

 
49,47  

 
432,00  

 
TBR 

 
0,83 

 
  

1981  
EDAD DE 

 
NACIMIENTOS  

 
T.ESP. 

FECUND. 

 
NACIMIENTOS 

 
LA MADRE 

 
TOTALES 

 
 

 
FEMENINOS 

 
 15  a 19 

 
67,00  

 
22,60  

 
18,00  

 
 20 a 24 

 
488,00  

 
157,31  

 
166,00  

 
 25 a 29 

 
585,00  

 
209,60  

 
200,00  

 
 30 a 34 

 
362,00  

 
148,36  

 
128,00  

 
 35 a 39 

 
170,00  

 
76,81  

 
61,00  

 
 40 a 44 

 
45,00  

 
24,98  

 
12,00  

 
 45 a 49 

 
2,00  

 
0,93  

 
1,00  

 
TOTAL 

 
1722,00  

 
98,65  

 
587,00  

 
TBR 

 
1,18 

 
  

Fuente: INE, Movimiento Natural de la Población. Elaboración propia. 
 

 

Ahora bien, si examinamos los índices de reducción de la fecundidad por 

edades puede comprobarse que la misma afecta fundamentalmente a los grupos de 

edad de 20 a 24 y de 40 a 44, lo que tiene que ver con el acortamiento del período 

fecundo. Llama la atención también la reducción, muy por encima de la media del 

período 1986-1991, de la fecundidad en edades tempranas, pero no así la pérdida del 

100 % en el grupo de edad superior de 45 a 49, dado el insignificante número de hijos 

de partida en el año 1981. 

 
CUADRO 13: ÍNDICE DE REDUCCIÓN DE LA FECUNDIDAD POR EDADES 

 
GRUPOS EDAD 

 
  1981-1986 

 
 1986-1991 

 
 1981-1991 

 
15-19 

 
    38,36 

 
   40,55    

 
   63,36 

 
20-24 

 
    66 

 
   23,07 

 
   73,84 

 
25-29 

 
    45,29 

 
   20,8 

 
   56,67 

 
30-34 

 
    41,05 

 
   15,55 

 
   50,22 
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35-39 

 
    53,65 

 
   31,32 

 
   68,16 

 
40-44 

 
    70,73 

 
   30,54 

 
   76,42 

 
45-49 

 
   100  

 
    0  

 
  100 

 
TOTAL 

 
    49,85 

 
   24,84 

 
   62,31 

 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE.  
Elaboración Propia 

 

Este hecho parece, en principio, ajeno a la edad media al ser madres ya que 

con los datos en la mano dicha edad oscila entre los 29,25 años en 1975 a los 28,89 

en 1981 y los 29,19 en 1991, variaciones tan leves que no permiten fundamentar 

causalmente el retroceso de la fecundidad. 

Del mismo modo no es posible asociar el declive de la natalidad al descenso 

del número de matrimonios cuya tasa (ver Anexo 2), efectivamente, se ha reducido a 

menos de la mitad entre 1970 (12,26 por mil) y 1991 (5,49 por mil), ya que, como se 

ha señalado anteriormente, las tasas para 1970 pueden estar sobredimensionadas por 

el registro de bodas entre residentes no capitalinos. Este hecho parece comprobable 

si examinamos el incremento porcentual de la población casada entre 1970 y 1991 

que aumenta en cinco puntos, paralelamente al descenso de las tasas bruta y 

específica de soltería que descienden en seis puntos para el conjunto de la población 

y en cuatro puntos entre la población femenina de 15 a 49 años. (Ver tabla de 

Población según estado civil y sexo por barrios y para el conjunto de la ciudad en 

1991, en Anexo 2). 

 
CUADRO 14: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CASADA. PALENCIA CAPITAL 1970-1991 

 
 

 
1970 

 
 % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
VARONES 

 
11753 

 
43,25 

 
16058 

 
46,94 

 
16995 

 
46,74 

 
17729 

 
47,24 

 
MUJERES 

 
11397 

 
38,42 

 
16154 

 
43,06 

 
17135 

 
43,88 

 
17905 

 
44,38 
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TOTAL 23150 40,73 32212 44,91 34130 45,26 35634 45,76 

 
Fuentes: Censos y padrones de población. INE. Elaboración propia. 

 

 
CUADRO 15: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SOLTERA. PALENCIA 
CAPITAL 1970-1991 
 
 

 
1970 

 
 % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
VARONES 

 
14700 

 
54,09 

 
17217 

 
50,33 

 
18336 

 
50,43 

 
18610 

 
49,59 

 
MUJERES 

 
15559 

 
52,45 

 
17754 

 
47,33 

 
18120 

 
46,4 

 
18098 

 
44,86 

 
TOTAL 

 
30259 

 
53,24 

 
34971 

 
48,76 

 
36456 

 
48,34 

 
36708 

 
47,11 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 

 
CUADRO 16: POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL POR SEXOS. AMBOS SEXOS. 
PALENCIA 1991  
BARRIO 

 
SOLTEROS

 
CASADOS

 
VIUDOS

 
SEP-DIV. 

 
TOTAL

 
 
    

 
 

 
CENTRO-LA PUEBLA 

 
5402  

 
5067  

 
705  

 
90  

 
11264 

 
CENTRO-CATEDRAL 

 
5816  

 
5476  

 
1038  

 
113  

 
12443 

 
SAN ANTONIO 

 
1869  

 
1969  

 
226  

 
30  

 
4094  

 
MªCRISTINA-SALÓN 

 
1226  

 
1127  

 
112  

 
21  

 
2486  

 
ALLENDE EL RÍO 

 
996  

 
367  

 
191  

 
13  

 
1567  

 
CRISTO-TRES PASOS 

 
1663  

 
1804  

 
303  

 
31  

 
3801  

 
AVE MARÍA 

 
2026  

 
2444  

 
239  

 
27  

 
4736  

 
SAN JUANILLO 

 
3291  

 
3594  

 
363  

 
59  

 
7307  

 
PAN Y GUINDAS 

 
3329  

 
3115  

 
230  

 
59  

 
6733  

 
EL CARMEN 

 
1793  

 
1992  

 
350  

 
40  

 
4175  

 
CAMPO DE LA JUVENTUD 

 
5741  

 
5331  

 
629  

 
93  

 
11794 

 
SANTIAGO-SAN TELMO 

 
2203  

 
2171  

 
278  

 
38  

 
4690  

 
AVDA. MADRID 

 
1353  

 
1177  

 
216  

 
27  

 
2773  

 
TOTAL PALENCIA 

 
36708  

 
35634  

 
4880  

 
641  

 
77863  

PORCENTAJE  
BARRIO 

 
SOLTEROS

 
CASADOS

 
VIUDOS

 
SEP-DIV. 

 
TOTAL

 
 
    

 
 

 
CENTRO-LA PUEBLA 

 
14,72  

 
14,22  

 
14,45  

 
14,04  

 
14,47 

 
CENTRO-CATEDRAL 

 
15,84  

 
15,37  

 
21,27  

 
17,63  

 
15,98 

 
SAN ANTONIO 

 
5,09  

 
5,53  

 
4,63  

 
4,68  

 
5,26  
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MªCRISTINA-SALÓN 3,34  3,16  2,30  3,28  3,19  
 
ALLENDE EL RÍO 

 
2,71  

 
1,03  

 
3,91  

 
2,03  

 
2,01  

 
CRISTO-TRES PASOS 

 
4,53  

 
5,06  

 
6,21  

 
4,84  

 
4,88  

 
AVE MARÍA 

 
5,52  

 
6,86  

 
4,90  

 
4,21  

 
6,08  

 
SAN JUANILLO 

 
8,97  

 
10,09  

 
7,44  

 
9,20  

 
9,38  

 
PAN Y GUINDAS 

 
9,07  

 
8,74  

 
4,71  

 
9,20  

 
8,65  

 
EL CARMEN 

 
4,88  

 
5,59  

 
7,17  

 
6,24  

 
5,36  

 
CAMPO DE LA JUVENTUD 

 
15,64  

 
14,96  

 
12,89  

 
14,51  

 
15,15 

 
SANTIAGO-SAN TELMO 

 
6,00  

 
6,09  

 
5,70  

 
5,93  

 
6,02  

 
AVDA. MADRID 

 
3,69  

 
3,30  

 
4,43  

 
4,21  

 
3,56  

 
TOTAL PALENCIA 

 
100  

 
100  

 
100  

 
100  

 
100  

Fuente: INE, Censo de Población. Elaboración propia

 

La progresiva reducción de la natalidad ha traído como consecuencia la 

incapacidad de la población actual para reponerse en la siguiente generación ya que 

la Tasa bruta de Reproducción se ha reducido de 1,384 en 1975, a 1,177 hijas por 

mujer en 1981(con los datos del MNP),  0,826 en 1986, hasta llegar, en 1991, a 0,632 

hijas por mujer lo que, aunque  no impide, al menos no garantiza o dificulta 

extraordinariamente la reposición de la población actual, como puede verse en la tabla 

siguiente. Así, la capacidad reproductora de la población femenina, tras el ascenso 

que experimenta de 1970 a 1981, debido con seguridad al escaso peso de las 

generaciones nacidas en el período de 1936 a 1945, sufre un retroceso de 16 puntos 

entre 1986 y 1991. 

 

 
CUADRO 17: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE POTENCIALIDAD DE LA POBLACIÓN 
FEMENINA 1970-1991 
 
POBLACIÓN FEMENINA DE 
20-34/35-49 

 
1970 

 
1975 

 
 1981 

 
 1986 

 
 1991 

 
PALENCIA CAPITAL 

 
87,77 

 
111,41 

 
135,31 

 
135,6 

 
119,12 

 
ESPAÑA 

 
98,23 

 
   - 

 
117,51 

 
   - 

 
126,84 

 
Fuente: Censos y Padrones de Población. INE. Anuarios El País. Elaboración propia. 
 

 

Sin embargo, el dato global de la fecundidad oculta las diferencias que se 
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producen si examinamos detalladamente (véase plano 8 por secciones censales) el 

número de hijos habidos entre mujeres de más de 15 años. Así, mientras la media 

para Palencia capital se sitúa en 1,796 hijos, en barrios como los del Centro-La 

Puebla, Centro-Catedral y Mª Cristina-Salón el número promedio de hijos está por 

debajo. Otros, como San Antonio, Pan y Guindas y Avda. de Madrid, presentan un 

promedio ligeramente superior a dicha media. Pero, algunos, como los de el Cristo-

Tres Pasos y Allende el Río, superan claramente los dos hijos por mujer, situación que 

se reproduce aisladamente en alguna sección como la de las Casas del Hogar, en el 

barrio del Carmen; las casas de la Renfe, el Grupo de la Piel y Francisco Abella, en el 

barrio del Ave María; y los grupos de Francisco Franco y el grupo de la Construcción 

en el barrio de San Juanillo. (véase número de hijos por mujer en Anexo 2)  
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Se produce, en este caso, una coincidencia entre la antigüedad de los 

asentamientos suburbanos y la mayor fecundidad de las mujeres, mientras que la 

población de  los nuevos asentamientos en dichas áreas reproduce esquemas 

claramente malthusianos, con promedios por debajo de la media general. 

 
CUADRO 18: EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD. NÚMERO MEDIO DE HIJOS POR 
MUJER 1970-1991 
 
 

 
1970 

 
1975 

 
1980 

 
1985 

 
1991 

 
PALENCIA CAPIT 

 
3.05 

 
2.85 

 
3.45 (1) 

 
ND 

 
1.79 

 
CASTILLA Y LEÓN 

 
ND 

 
2.42 

 
2.04 

 
1.52 

 
1.07 (2) 

 
ESPAÑA 

 
2.90 

 
2.78 

 
2.21 

 
1.63 

 
1.30 

 
Fuentes: Censos de Población, MNP y Anuario EL PAÍS. Elaboración Propia. 
(1) Datos correspondientes a 1981 (2) Datos de 1990 

 

No obstante, basta con contrastar los anteriores datos con la descendencia 

final habida entre mujeres de más de 60 años (ver plano 9 por secciones censales) 

para darnos cuenta del salto cuantitativo que ha tenido lugar en las últimas tres 

décadas. Para las mujeres con sesenta años y más, el número de hijos promedio es 

de 2,924, pero por debajo de esa media sólo se encuentran nuevamente los barrios 

del Centro Histórico o asimilados al Centro como el de Mª Cristina-Salón y, 

excepcionalmente, el del Ave María, mientras que resto supera los tres hijos de media, 

destacando el Cristo-Tres Pasos con más de cuatro hijos. 

 

La evolución señalada hasta aquí tiene una indudable transcendencia para 

comprender otros fenómenos, de no menos importancia, como la estructura por edad 

y sexo de la población.   
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Plano 8 
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Plano 9 
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CAPITULO III. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

Vinculada a la dinámica demográfica, y también a la incidencia de los 

movimientos migratorios, la estructura por sexo y edad de la población constituye un 

dato demográfico de primer orden.  

1. Composición por sexo. 

Basta una simple mirada a los censos y padrones para darse cuenta del 

dominio cuantitativo de la población femenina en todos ellos, aunque con una ligera 

tendencia a la baja.  

 
CUADRO 19: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FEMINIDAD EN PALENCIA CAPITAL 

1970-1991 
 
1970 

 
1975 

 
1981 

 
1986 

 
1991 

 
109,15 

 
110,37 

 
109,65 

 
107,40 

 
107,48 

 
Fuente: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 

Ahora bien, si dirigimos una mirada más pormenorizada, ese predominio no se 

produce en todas las edades. Es más, la curva creciente que describe la tasa de 

feminidad no refleja en absoluto lo que en una dinámica natural de la población 

representa la sobremortalidad masculina. En el caso de la población española el 

predominio de la población femenina se ha manifestado, entre 1970 y 1991, a partir de 

los 35-39 años, para pasar en el último censo a situarse por encima de los 55 años, 

como igualmente sucede en la Comunidad de Castilla y León. Sin embargo en 

Palencia se produce una sobre población femenina desde los 25 a 29 años en todos 

los censos para, posteriormente, entre los 35 y los 49 años, caer por debajo de la 

población masculina, lo que indudablemente hay que asociar al movimiento migratorio 

de mujeres. 
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CUADRO 20: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FEMINIDAD POR EDADES EN PALENCIA 

CAPITAL 1970-1991 
 
GRUPOS DE EDAD 

 
 1970 

 
 1981 

 
 1986 

 
 1991 

 
0-4 

 
 91,53 

 
 94,3 

 
 89,57 

 
 96,1 

 
5-9 

 
 88,75 

 
 95,61 

 
 94,9 

 
 93,85 

 
10-14 

 
 86,87 

 
 92,13 

 
 94,87 

 
 96,28 

 
15-19 

 
 99,65 

 
104,43 

 
 97,88 

 
 97,42 

 
20-24 

 
107,3 

 
108,57 

 
106,95 

 
 97,15 

 
25-29 

 
104,34 

 
100,57 

 
101,53 

 
104,42 

 
30-34 

 
100,94 

 
101,96 

 
103,68 

 
110,21 

 
35-39 

 
121,5 

 
100,59 

 
 98,77 

 
 97,68 

 
40-44 

 
122,7 

 
 99,17 

 
105,12 

 
 99,06 

 
45-49 

 
108,87 

 
115,45 

 
 96,18 

 
 99,77 

 
50-54 

 
128,83 

 
130,44 

 
110,87 

 
100,05 

 
55-59 

 
129,05 

 
113,39 

 
120,77 

 
114,68 

 
60-64 

 
118,98 

 
139,05 

 
116,17 

 
122,05 

 
65-69 

 
127,77 

 
138,01 

 
140,19 

 
123,46 

 
70-74 

 
165,3 

 
135,63 

 
148,67 

 
141,91 

 
75-79 

 
180,69 

 
183,9 

 
141,95 

 
167,02 

 
80-84 

 
195,58 

 
190,79 

 
180,13 

 
158,93 

 
85 y más 

 
200 

 
280 

 
234,34 

 
268,83 

 
Fuente: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 
Mujeres por cada 100 varones. 

 

  La explicación de este fenómeno puede estar en que las mujeres se incorporan 

a la emigración en edades tempranas en mayor número que los varones, lo que en los 

lugares receptores altera la tasa de feminidad en esos grupos de edades, pero en 

edades más avanzadas las mujeres que permanecen en las áreas rurales lo hacen 

porque mantiene vínculos familiares estables y no se incorporan a la emigración, o 

bien simultáneamente sucede que las mujeres residentes en la ciudad se ven forzadas 

a emigrar debido a las dificultades de encajar en la estructura del mercado laboral de 

la misma. 
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Lógicamente, a partir de los 50 años se produce un incremento constante del 

número de mujeres, que, en las edades más avanzadas, llegan a duplicar al número 

de varones, debido a la mayor sobrevivencia de las mismas, como se refleja también 

en la composición de la población viuda. 

 
CUADRO 21: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN VIUDA EN PALENCIA CAPITAL. 1970-1991 
 
 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
Varones 

 
 657 

 
2,41 

 
 842 

 
2,46 

 
 837 

 
2,3 

 
 929 

 
2,47 

 
Mujeres 

 
2641 

 
8,9 

 
3447 

 
9,18 

 
3501 

 
8,96 

 
3951 

 
9,79 

 
TOTAL 

 
3298 

 
5,8 

 
4289 

 
5,98 

 
4338 

 
5,75 

 
4880 

 
6,26 

 
Fuente: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 

En consecuencia, si el predominio femenino aparece vinculado a la mayor 

longevidad de las mujeres, las poblaciones con mayor tasa de envejecimiento 

presentarán a su vez mayor tasa de feminidad. Así parece demostrarse en los datos 

recogidos en el cuadro 22. 

 
CUADRO 22: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FEMINIDAD POR BARRIOS 1086-1995 

 
BARRIOS 

 
   1986 

 
   1991 

 
   1995 

 
CENTRO-LA PUEBLA 

 
   110,32 

 
   111,76 

 
  112,28 

 
CENTRO-CATEDRAL 

 
   115,85 

 
   117,07 

 
  116,32 

 
SAN ANTONIO 

 
   104,67 

 
    98,83 

 
   99,9 

 
MªCRISTINA-SALÓN 

 
   109,21 

 
   103,43 

 
  101,97 

 
ALLENDE EL RÍO 

 
   109,66 

 
    44,95 

 
   49,41 

 
CRISTO-TRES PASOS 

 
    99,48 

 
   104,02 

 
  103,92 

 
AVE MARÍA 

 
   105,03 

 
   102,22 

 
  104,06 
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SAN JUANILLO    103,63    100,41   101,21 

 
PAN Y GUINDAS 

 
    99,71 

 
   102,25 

 
  101,84 

 
EL CARMEN 

 
   102,92 

 
   110,11 

 
  111,41 

 
CAMPO DE LA JUVENTUD 

 
   120,09 

 
   120,07 

 
  121,98 

 
SANTIAGO-SAN TELMO 

 
   103,62 

 
   106,88 

 
  107,33 

 
AVENIDA DE MADRID 

 
   105,77 

 
   109,91 

 
  111,11 

 
TOTAL CIUDAD 

 
   108,85 

 
   107,47 

 
  108,23 

 
Fuentes: Censo de Población. 1991. INE. Padrones de Población de 1986 y 1995. 
Elaboración propia 

  

Aunque de manera general la tendencia observada es de incremento 

progresivo de la proporción de mujeres, ha de hacerse notar que barrios como el 

Centro-La Puebla, Centro-Catedral, El Carmen, Campo de la Juventud y Avenida de 

Madrid, superan la media de la ciudad. Pero es preciso matizar la situación, ya que 

mientras en los casos de Centro-La Puebla y El Carmen se produce como 

consecuencia del envejecimiento natural de la población propia, en el resto, tales 

datos aparecen sobredimensionados por diversas circunstancias: la ubicación de 

Residencias de Ancianos en los barrios de Centro-Catedral y Avda. de Madrid y la 

presencia del Psiquiátrico de mujeres de San Luis, localizado en la sección 7.10, que 

desfigura la composición por sexo de la población del Campo de la Juventud. De 

manera que si, en 1991, en el barrio del Campo de la Juventud se descuenta la 

población de hecho residente en esta sección (2.123 personas de las que 1.642 son 

mujeres), la tasa de feminidad se invierte quedando en 98,25.  

Al contrario sucede en el Barrio de Allende el Río, donde la presencia del 

Centro Asistencial de San Juan de Dios y del Seminario Menor Diocesano disparan la 

población masculina sobre la femenina que, anómalamente, queda por debajo del 

50% 

A su vez los barrios con mayor presencia de población infantil (San Juanillo y 

Pan y Guindas) son los que registran menor tasa de feminidad como consecuencia de 
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la diferencia de partida en el nacimiento que siempre es favorable a los varones. 

 

2. Composición por edad. 

Analizando los índices de los grandes grupos de la población entre 1970 y 

1991, resalta fundamentalmente la evolución seguida por la población infantil, que 

desciende de manera notoria, y la de la población mayor de 65 años que, a la inversa, 

crece paulatinamente a lo largo del período. 

 

 
CUADRO 23: EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS DE EDAD EN PALENCIA CAPITAL 

1970-1991 
 
GRUPOS 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
0-14 

 
15258 

 
 26,8 

 
18201 

 
 25,4 

 
16686 

 
 22,1 

 
15092 

 
 19,4 

 
15-64 

 
36203 

 
 63,8 

 
45431 

 
 63,3 

 
49226 

 
 65,3 

 
51203 

 
 65,8 

 
65 y + 

 
 5370 

 
  9,4 

 
 8084 

 
 11,3 

 
 9490 

 
 12,6 

 
11568 

 
 14,8 

 
TOTAL 

 
56831 

 
100 

 
71716 

 
100 

 
75402 

 
100 

 
77863 

 
100 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 
 

CUADRO 24: EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA 1970-1991 

 
GRUPOS 

 
  1970 

 
1981 

 
  1986 

 
  1991 

 
0-14 

 
 27,8 

 
 25,7 

 
 22,5 

 
 19,4 

 
15-64 

 
 62,5 

 
 63,1 

 
 65,3 

 
 66,8 

 
65 y más 

 
  9,7 

 
 11,2 

 
 12,2 

 
 13,8 

 
TOTAL 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
Fuentes: Anuario Estadístico de España. INE. Anuario EL PAÍS 1990. Elaboración propia 

  

Como puede comprobarse en los cuadros adjuntos,  esta evolución es muy 

parecida a la que ha tenido lugar en el conjunto del Estado, con la diferencia de que la 

población de Palencia mantiene un punto por encima la población mayor de 65 años, 

en detrimento de la población adulta. 

Las diferencias que, en este apartado, mantiene la población femenina son las 
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correspondientes tanto a la menor natalidad como a la mayor sobrevivencia. 

 

 
CUADRO 25: EVOLUCIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN 

FEMENINA. PALENCIA CAPITAL 1970-1991 
 
GRUPOS 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
0-14 

 
 7182 

 
 24,2 

 
 8822 

 
 23,5 

 
 8062 

 
 20,7 

 
 7370 

 
 18,3 

 
15-64 

 
19185 

 
 64,7 

 
23732 

 
 63,3 

 
25238 

 
 64,6 

 
26032 

 
 64,5 

 
65 y + 

 
 3292 

 
 11,1 

 
 4955 

 
 13,2 

 
 5747 

 
 14,7 

 
 6934 

 
 17,2 

 
TOTAL 

 
29659 

 
100 

 
37509 

 
100 

 
39047 

 
100 

 
40336 

 
100 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 

La diferencia señalada entre la estructura general de la población de Palencia y 

la española se traduce en términos de población dependiente en una evolución muy 

similar, ya que mientras en Palencia la población dependiente era menor, en tres 

puntos, que la española en 1970, y se mantiene equivalente hasta 1986, en el año 

1991 la diferencia es de algo más de dos puntos a favor de la española como 

consecuencia de la mayor presencia de población anciana en el último censo de la 

ciudad de Palencia. 

 
CUADRO 26: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DEPENDENCIA 1970-1991 
 
 

 
   1970 

 
   1981 

 
   1986 

 
   1991 

 
PALENCIA 
CAPITAL 

 
  56,97 

 
  57,85 

 
  53,17 

 
  52,06 

 
ESPAÑA 

 
  59,88 

 
  58,59 

 
  53,03 

 
  49,68 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. Anuario Estadístico de España 
Anuario EL PAÍS 1990. Elaboración propia.  

 

Si aplicamos dicha tasa a los barrios en 1991, se produce una cierta 

asimilación, a estos efectos, entre los barrios con un fuerte componente de población 

infantil y aquellos con un alto grado de población envejecida. 

 
CUADRO 27: POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y TASA DE DEPENDENCIA. 1991. 
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BARRIOS 0-14 15-64 65 y más Dependencia 
 
Centro-La Puebla 

 
 17,4 

 
 67,8 

 
 14,8 

 
 47,41 

 
Centro-Catedral 

 
 16,2 

 
 63,9 

 
 19,9 

 
 56,33 

 
San Antonio 

 
 19,5 

 
 68,4 

 
 12,1 

 
 46,16 

 
Mª Cristina-Salón 

 
 18,3 

 
 68,9 

 
 12,8 

 
 45,12 

 
Allende el Río 

 
  6,4 

 
 61,4 

 
 32,2 

 
 62,88 

 
Cristo-Tres Pasos 

 
 19,3 

 
 63,2 

 
 17,5 

 
 58,17 

 
Ave María 

 
 21,1 

 
 65,2 

 
 13,7 

 
 53,31 

 
San Juanillo 

 
 24,3 

 
 64,5 

 
 11,2 

 
 55 

 
Pan y Guindas 

 
 29,2 

 
 65,3 

 
  5,5 

 
 53,09 

 
El Carmen 

 
 15,7 

 
 63,8 

 
 20,5 

 
 56,71 

 
Campo de la Juventud 

 
 17,5 

 
 68,3 

 
 14,2 

 
 46,34 

 
Santiago-San Telmo 

 
 22,1 

 
 65,1 

 
 12,8 

 
 53,72 

 
Avda. de Madrid 

 
 19,8 

 
 63,1 

 
 17,1 

 
 58,54 

 
TOTAL CIUDAD 

 
 19,4 

 
 65,8 

 
 14,8 

 
 52,06 

 
Fuente: Censo de Población de 1991. INE. Elaboración propia. 

 

La estructura por grandes grupos de edad (véase con mayor detalle en Anexo 

3) está vinculada al propio carácter de los barrios. Así en los barrios de reciente 

expansión (Ave María, San Juanillo, Pan y Guindas, Santiago-San Telmo y Avda. de 

Madrid, aunque matizado en este último caso por el peso de la población anciana) 

existe más población infantil, en tanto que aquellos otros de antiguo asentamiento y 

escasa o menor renovación morfológica (Allende el Río, Cristo-Tres Pasos y El 

Carmen) presentan un peso importante de la población mayor de 65 años. Por su 

parte los barrios o áreas (San Antonio y Centro-La Puebla) cuya remodelación u 

ocupación primera tuvo lugar principalmente hasta la década de los ochenta, 

presentan un porcentaje de adultos por encima de la media. 

La tasa de envejecimiento (ver plano 10) de la población entre 1970 y 1991, 

como no podía ser de otra forma con los datos expuestos anteriormente, ha ido 

creciendo a lo largo del período desde 32,8  hasta 76,6 personas mayores de 65 años 

por cada cien menores de 15, lo que sitúa a la localidad, lógicamente, por debajo del 

índice de envejecimiento de Castilla y León, donde la población anciana supera a la 
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infantil, pero por encima de la media nacional (71,0) y muy lejos de la que presenta la 

ciudad de Valladolid (56,5). 

Pero tan preocupante puede ser el crecimiento del porcentaje de población 

mayor de 65 años como el vertiginoso decrecimiento de la población infantil, incluso 

más la menor de 10 años, que puede dar lugar en un futuro próximo al 

replanteamiento del destino de los equipamientos educativos, cuya utilidad actual 

desaparezca por falta de usuarios. 

 
CUADRO 28: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 75 AÑOS. PALENCIA CAPITAL 
1970-1991   
 
 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
Varones 

 
   639 

 
2,35 

 
1000 

 
2,92 

 
 1447 

 
4,06 

 
 1703 

 
4,53 

 
Mujeres 

 
 1251 

 
4,21 

 
2039 

 
5,43 

 
 2484 

 
6,36 

 
 3096 

 
7,67 

 
TOTAL 

 
 1890 

 
3,32 

 
3039 

 
4,23 

 
 3961 

 
5,25 

 
 4799 

 
6,16 

 
Fuentes Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 

 
Cuadro 29: Evolución de la población menor de 10 años. Palencia capital 
1970-1991   
 
 

 
1970 

 
  % 

 
1981 

 
  % 

 
1986 

 
  % 

 
1991 

 
  % 

 
Varones 

 
 5180 

 
19,06 

 
 6415 

 
18,75 

 
 5365 

 
14,75 

 
 4464 

 
11,9 

 
Mujeres 

 
 4666 

 
15,73 

 
 6091 

 
16,23 

 
 4970 

 
12,72 

 
 4233 

 
10,5 

 
TOTAL 

 
 9846 

 
17,32 

 
12506 

 
17,43 

 
10335 

 
13,7 

 
 8697 

 
11,2 

 
Fuentes Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 

Este hecho, cuyas repercusiones de índole social y económico a nadie se le 

escapan, es particularmente preocupante en el caso de las mujeres, máxime si 

tomamos en cuenta el índice de longevidad (proporción de mujeres mayores de 75 

años sobre el conjunto de las mayores de 65) que muestra que casi el 45% de las 

mujeres mayores tienen más de 75 años, lo que genera inequívocamente una 

demanda específica tanto asistencial como sanitaria. (Ver Planos 11 y 12). 
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CUADRO 30: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

FEMENINA. PALENCIA 1970-1991 
 
    1970 

 
    1981 

 
     1986 

 
     1991 

 
    42,5 

 
    52,8 

 
     66,9 

 
     90,4 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

 
 
CUADRO 31: PERSONAS MAYORES DE 75 AÑOS.  
 
BARRIOS 

 
POBLACIÓN TOTAL 

 
     MUJERES  

 
 

NÚMERO 
 

EN % 
 

NUMERO 
 

EN %  
CENTRO LA PUEBLA 

 
696  

 
6,17  

 
466  

 
4,13   

CENTRO CATEDRAL 
 

1141  
 

9,16  
 

759  
 

6,09   
SAN ANTONIO 

 
172  

 
4,20  

 
102  

 
2,49   

Mº CRISTINA-SALÓN 
 

131  
 

5,26  
 

82  
 

3,29   
ALLENDE EL RÍO 

 
311  

 
19,84  

 
170  

 
10,84   

CRISTO-TRES PASOS 
 

230  
 

6,05  
 

142  
 

3,73   
AVE MARÍA 

 
223  

 
4,70  

 
127  

 
2,68   

SAN JUANILLO 
 

293  
 

4,00  
 

178  
 

2,43   
PAN Y GUINDAS 

 
123  

 
1,82  

 
77  

 
1,14   

EL CARMEN 
 

316  
 

7,56  
 

197  
 

4,71   
CAMPO DE LA JUVENTUD 

 
654  

 
5,54  

 
456  

 
3,86   

SANTIAGO-SAN TELMO 
 

274  
 

5,84  
 

188  
 

4,00   
AVDA. DE MADRID 

 
235  

 
8,47  

 
152  

 
5,48   

TOTAL  
 

4799  
 

6,16  
 

3096  
 

3,98   
Fuente: INE, Censo de la Población, 1.991. Elaboración propia 

 
 

CUADRO 32: RELACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN >75 Y >65 
AÑOS, POR BARRIOS 

 
 

 
BARRIOS 

 
TOTAL >65 

 
TOTAL >75 

 
 % 

 
MUJERES >65 

 
MUJERES 
>75 

 
% 

 
 % 
TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CENTRO LA PUEBLA 

 
1670  

 
696  

 
41,68  

 
1043  

 
466  

 
44,68 

 
27,9  

 
CENTRO CATEDRAL 

 
2472  

 
1141  

 
46,16  

 
1554  

 
759  

 
48,84 

 
30,7  

 
SAN ANTONIO 

 
496  

 
172  

 
34,68  

 
279  

 
102  

 
36,56 

 
20,56  

 
Mº CRISTINA-SALÓN 

 
319  

 
131  

 
41,07  

 
179  

 
82  

 
45,81 

 
25,71  

 
ALLENDE EL RÍO 

 
505  

 
311  

 
61,58  

 
217  

 
170  

 
78,34 

 
33,66  

 
CRISTO-TRES PASOS 

 
664  

 
230  

 
34,64  

 
380  

 
142  

 
37,37 

 
21,39  

 
AVE MARÍA 

 
650  

 
223  

 
34,31  

 
350  

 
127  

 
36,29 

 
19,54  

 
SAN JUANILLO 

 
817  

 
293  

 
35,86  

 
467  

 
178  

 
38,12 

 
21,79  

 
PAN Y GUINDAS 

 
369  

 
123  

 
33,33  

 
220  

 
77  

 
35,00 

 
20,87  

 
EL CARMEN 

 
854  

 
316  

 
37,00  

 
498  

 
197  

 
39,56 

 
23,07  

 
CAMPO DE LA JUVENTUD 

 
1676  

 
654  

 
39,02  

 
1086  

 
456  

 
41,99 

 
27,21  

 
SANTIAGO-SAN TELMO 

 
602  

 
274  

 
45,51  

 
381  

 
188  

 
49,34 

 
31,23  

 
AVDA. DE MADRID 

 
474  

 
235  

 
49,58  

 
280  

 
152  

 
54,29 

 
32,07  
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TOTAL  

 
11568  

 
4799  

 
41,49  

 
6934  

 
3096  

 
44,65 

 
26,76   

Fuente: INE, Censo de la Población, 1.991. Elaboración propia 

 La media local del índice de envejecimiento es superada por una mayoría de  

barrios y áreas urbanas. Así sucede en Centro-La Puebla, Centro-Catedral y barrio del 

Carmen que contienen más población anciana que infantil, Allende el Río cuya 

población anciana quintuplica a la infantil, Cristo-Tres Pasos, Campo de la Juventud y 

Avenida de Madrid. Por debajo de dicha media únicamente se encuentran los barrios 

de Pan y Guindas, San Juanillo, Santiago-San Telmo, Ave María, San Antonio y Mª 

Cristina-Salón que con 70,3 se acerca a la media local. 

3. Composición por edad y sexo. 

Analizando la pirámide de la población de 1970 (ver gráfico 2) se observa, a 

primera vista, la repercusión de la guerra civil y el período de posguerra en las 

generaciones comprendidas entre los 25 y los 34 años que ni siquiera los flujos 

inmigratorios han logrado ocultar. De otro lado la reducción de la natalidad es visible 

en la disminución continuada de los menores de 9 años, como resultado no sólo de los 

cambios en el comportamiento demográfico sino también de la escasa cuantía de las 

generaciones responsables del reemplazo (personas entre 25 y 34 años 

principalmente).  

Asimismo es posible ver la contracción anómala experimentada por los 

varones con edades comprendidas entre los 50 y 59 años por causa directa del 

conflicto bélico. 
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Gráfico 2. Pirámide de Población. Palencia 1970 
 

 

 En la pirámide de la población en 1981 (ver gráfico 3), sin embargo,  las 

consecuencias de la guerra civil han sido limadas en buena parte por los aportes 

inmigratorios recibidos durante la década anterior, aun cuando sigan siendo visibles 

entre los grupos de 40 a 44 años y de varones de 60 a 64. Sin embargo lo más notorio 

de esta pirámide es el ensanchamiento de la base como reflejo de la ampliación de los 

grupos de edad potencialmente reproductora. También es posible observar el 

estrechamiento en el grupo de 10 a 14 años, particularmente en el caso de las 

mujeres, que deriva de la menor natalidad registrada en el censo de la década 

anterior. 

Lo más destacado de la pirámide de 1986 (ver gráfico 4), sin duda, es la 

repercusión sobre el grupo de 0 a 4 años de la drástica reducción de la fecundidad 

que revela la pérdida de más de un punto en cada género respecto al lustro anterior. 

También es evidente la pujanza del grupo comprendido entre los 10 y 14 años, que 

proviene tanto del incremento de la natalidad en el período 1970-1980, como de la 
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incorporación de población dependiente junto a sus padres inmigrantes. Nuevamente 

puede seguirse el rastro de la guerra civil y su reflejo tanto en el grupo de 45 a 49 

años como en los supervivientes de 65 a 69. Al mismo tiempo llama la atención la 

potencia adquirida por los grupos de mujeres con edades comprendidas entre los 65 y 

74 años. 

Finalmente, en el análisis de la pirámide de la población de 1991 (ver gráfico 5), se 

constata, en primer término, la profundización y consolidación de unas tasas de 

fecundidad cada vez más mermadas,  la importancia de los grupos nacidos entre 1971 

y 1981, así como la persistencia de la desnatalidad ocurrida durante el período bélico 

y su reflejo sobre el grupo de 50 a 54 años. Es visible, también, el casi 

desvanecimiento, por simple desgaste biológico, de los efectos de la contienda sobre 

los nacidos entre 1916 y 1921, destacando la importancia y la rotundidad que 

adquieren los grupos de mujeres entre los 60 y los 74 años. 

Gráfico 3. Pirámide de Población. Palencia 1981 
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Gráfico 4. Pirámide de Población. Palencia 1986 

 

 
Gráfico 5. Pirámide de Población. Palencia 1991 
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CUADRO 33: NACIDOS SEGÚN FECHA Y SEXO 
 
NACIDOS 
ENTRE 

 
 

 
 1970 

 
1975 

 
  1981 

 
 1986 

 
 1991 

 
V 

 
   - 

 
 

 
    - 

 
 2284 

 
 2540 

 
 
1986-1981  

M 
 
   - 

 
 

 
    - 

 
 2046 

 
 2384 

 
V 

 
   - 

 
 

 
 3266 

 
 3081 

 
 3258 

 
 
1981-1976  

M 
 
   - 

 
 

 
 3080 

 
 2924 

 
 3137 

 
V 

 
   - 

 
2837 

 
 3149 

 
 3259 

 
 3222 

 
 
1975-1971  

M 
 
   - 

 
2610 

 
 3011 

 
 3092 

 
 3139 

 
V 

 
 2468 

 
2614 

 
 2964 

 
 2932 

 
 2952 

 
 
1970-1966  

M 
 
 2259 

 
2470 

 
 2731 

 
 2870 

 
 2868 

 
V 

 
 2712 

 
2674 

 
 2838 

 
 2832 

 
 2826 

 
 
1965-1961  

M 
 
 2407 

 
2733 

 
 2964 

 
 3029 

 
 2951 

 
V 

 
 2896 

 
2842 

 
 2857 

 
 2989 

 
 2936 

 
 
1960-1956  

M 
 
 2516 

 
2850 

 
 3102 

 
 3035 

 
 3236 

 
V 

 
 2635 

 
2558 

 
 2775 

 
 2713 

 
 2889 

 
 
1955-1951  

M 
 
 2626 

 
2591 

 
 2791 

 
 2813 

 
 2822 

 
V 

 
 2162 

 
2059 

 
 2393 

 
 2531 

 
 2570 

 
 
1950-1946  

M 
 
 2320 

 
2024 

 
 2440 

 
 2500 

 
 2546 

 
V 

 
 1682 

 
1844 

 
 2200 

 
 2242 

 
 2238 

 
 
1945-1941  

M 
 
 1755 

 
1808 

 
 2213 

 
 2357 

 
 2233 

 
V 

 
 1375 

 
1519 

 
 1816 

 
 1756 

 
 1736 

 
M 

 
 1388 

 
1473 

 
 1801 

 
 1689 

 
 1737 

 
 
1940-1936 

 
Fuentes: Censos y Padrones de Población. INE. Elaboración propia. 

  

De las pirámides correspondientes a los barrios, que aparecen en el Anexo 3A, 

pocas cosas se pueden decir además de las ya comentadas en apartados anteriores 

al no disponer, dado el carácter limitado de este trabajo, de referencias anteriores que 

hubieran hecho posible un acercamiento más pormenorizado a la evolución de las 

poblaciones respectivas. Sobre todo en lo que se refiere al ritmo de los asentamientos, 

al tipo de población que se traslada de barrio y al contenido por sexo y edad de tales 
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oscilaciones. 

Pero es mediante un análisis diacrónico como pueden observarse mejor 

determinados acontecimientos experimentados por la población de la capital. Para ello 

se ha realizado un seguimiento, a través de los censos y padrones, de los grupos de 

edad comprendidos entre los 54 años y menos que permita examinar con detalle las 

oscilaciones producidas en cada uno acercándonos a las causas que las originan (ver 

cuadro 33). Se ha partido del grupo de edad de 50 a 54 para evitar que la creciente 

desaparición biológica que afecta a los grupos inmediatamente siguientes pueda 

desfigurar el análisis. 

Del análisis se desprenden los siguientes hechos: 

1. Entre 1970 y 1991 todos los grupos registran incrementos finales de 

población. 

2. Existen grupos que registran aportes migratorios netos en todos los 

recuentos de población: 

 Los nacidos entre 1986 y 1981 reciben un aporte de casi 600 

personas. 

 Las mujeres nacidas entre 1971 y 1975 que incorporan al final del 

período a 529 nuevas censadas. 

 

3. Los grupos cuyo decrecimiento se produce al final del período considerado, 

como consecuencia probable de la mortalidad propia del grupo de edad: 

 Los varones nacidos entre 1971 y 1975, cuyo descenso en 37 

personas nos daría una mortalidad del 2,28 por mil anual, que 

siendo una tasa por encima de la que afecta a esas 

generaciones (+/- 0,7 por mil) al menos podría explicar una 

parte del descenso. 

 Las mujeres nacidas entre 1966 y 1970 que pierden sólo dos 

personas en los últimos cinco años. 

 Los varones nacidos entre 1961 y 1965 que registran una reducción 

de seis personas entre 1986 y 1991. 

 Los varones nacidos entre 1956 y 1960 que descienden en 53 

personas lo que representa una mortalidad promedio anual del 3,57 

por mil que puede ser considerada probable, aunque ligeramente por 

encima de la propia para dicho grupo (+/- 2 por mil). 
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 Los varones nacidos entre 1941 y 1945 que pierden sólo cuatro 

personas.  

  Los varones nacidos entre 1936 y 1940 que con una reducción sólo 

de 20 personas y una tasa mortalidad promedio anual del 2,29 por mil, 

es probable que hayan seguido recibiendo aportes inmigratorios en ese 

período, dado que la mortalidad propia del grupo de 50 a 54 años (+/- 7 

por mil) se sitúa por encima de la registrada. 

4. Los grupos que registran oscilaciones intercensales atribuibles posiblemente 

a movimientos emigratorios, aun cuando la fuente utilizada como referencia 

para estas oscilaciones sean los Padrones de 1975 y de 1986, de distinto 

rango que los Censos y de menor fiabilidad. No obstante si tales oscilaciones a 

la baja se hubieran producido la causa sería achacable a la migración de los 

afectados. 

 Los nacidos entre 1976 y 1981 que pierden entre 1981 y 1986 un total 

de 341 personas no explicable por causas naturales ya que en tal caso 

la tasa de mortalidad se elevaría por encima del 10 por mil, que de 

ninguna manera corresponde a ese grupo de edad (5 a 9 años). Este 

mismo grupo recibe en último período a 390 personas que se 

incorporan junto a sus familiares. 

 Los varones nacidos entre 1966 y 1970 que pierden 32 individuos 

entre 1981 y 1986. 

 Las mujeres nacidas entre 1961 y 1965 que pierden 78 personas en 

el período 1986-1991 lo que equivaldría a una tasa de mortalidad 

promedio de 5,21 por mil frente a una tasa para el grupo (20-24 años) 

es de +/- 1,3 por mil. 

 Las mujeres nacidas entre 1960 y 1956 que descienden en 67 

personas lo que implicaría una mortalidad de 4,31 por mil que estaría 

muy por encima de la aplicable a ese grupo de edad (25-29 años) es 

de +/- 1,8 por mil.  

 Igual sucede con los varones nacidos entre 1951 y 1955 que pierden 

62 personas entre 1981 y 1986, que de atribuirse a la mortalidad ésta 

sería del 4,51 por mil frente a la de +/- 1,9 por mil propia de ese grupo 

(30-34 años). 
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 Las personas nacidas entre 1946 y 1955 que registran pérdidas de 

población entre 1970 y 1975 para remontar dichas pérdidas, las 

mujeres en particular, en los sucesivos recuentos de población. 

 Asimismo las mujeres nacidas entre 1941 y 1945 que merman entre 

1986 y 1991 en 124 personas lo que representa una mortalidad 

promedio anual de 10,8 por mil, mientras que la aplicable a dicho grupo 

(40-44 años) está en +/- 3,5 por mil. 

 Lo mismo ocurre con los varones nacidos entre 1936 y 1940 que 

pierden 60 individuos entre 1981 y 1986, que nos daría una tasa de 

mortalidad de 6,71 frente al 3,5 por mil propio de ese grupo de edades.  

 

Todos estos fenómenos demográficos,  particularmente la composición y  

estructura por sexo y edad de la población, inciden de forma directa sobre los 

aspectos de incorporación al trabajo de los diferentes colectivos, así como de su 

orientación profesional y nivel socioeconómico de la población, objeto  de análisis en 

los siguientes capítulos.  
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Plano 10 
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Plano 11 
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Plano 12 
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CAPÍTULO IV.- LA FORMACIÓN DE LAS MUJERES: NIVEL DE 

ESTUDIOS  

Es un hecho reconocido sin  discusión,  a todos los niveles, que la formación 

de los recursos humanos constituye una de las principales potencialidades de 

cualquier sociedad de cara a mejorar su nivel de desarrollo futuro y, al contrario, el 

bajo nivel de formación  supone una fuerte limitación en este mismo sentido. Por eso 

creemos de gran interés el análisis de las características que, en esta cuestión, 

presenta la población palentina, y particularmente las mujeres, intentando un 

diagnóstico de sus principales problemas, como único medio que permita la aplicación 

de intervenciones  correctoras.  

 
CUADRO 34 : NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL MAYOR DE 10 
AÑOS. 1991 (%) 
 
 
 

 
Analfab 

 
Sin est. 

 
1ªgrado 

 
2ºgrado 

 
3ºgrado 

 
Tasa 
anal/1000 hab. 
 

 
Palencia 
capital 

 
1,71 

 
13,36 

 
39,37 

 
35,38 

 
9,98 

 
17,08 

 
Valladolid 
capital 

 
0,92 

 
13,31 

 
36,89 

 
38,76 

 
10,11 

 
9,22 

 
Castilla y 
León (*) 

 
1,25 

 
19,02 

 
40,78 

 
30,25 

 
7,14 

 
12,45 

 
(*) para completar el 100% es necesario añadir un 1,57% que no consta nivel de estudios. 
 
Fuente: INE: Censo de población de 1991 para Palencia y Valladolid. Junta de Castilla y 
León: Anuario Estadístico de Castilla y León, 1993. Elaboración propia. 
 

  

Así, desde un punto de vista global, se ha producido una significativa  mejora 

de la formación en el conjunto de la población, apreciable en la eliminación 

prácticamente total del analfabetismo en la actualidad (1,71 % de la población mayor 

de 10 años en 1991), mientras en 1910 el 32,5% del total de la población no sabia leer 

( 25% de los varones y 38,7% de las mujeres). A la par, se aprecia  un notable 

incremento del  colectivo que cuenta con estudios medios y superiores, el cual, entre 

1950 y 1991, ha pasado de un 2,37% a superar el 40% de la población. 

Se trata, sin embargo, de unos valores que, como se pueden apreciar en el 
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cuadro 34, presentan bastantes peculiaridades  respecto tanto al conjunto regional 

como a otros modelos urbanos, ejemplificados en el caso de Valladolid.  Así, es 

bastante significativo el hecho de que la tasa de analfabetismo de nuestra ciudad 

(17,08%0)sea no sólo bastante más alta que la de la capital regional (9,22), sino 

superior, incluso, a la del conjunto de la comunidad (12,45); un fenómeno extraño para 

un modelo urbano como el nuestro. Del mismo modo, este elevado nivel de 

analfabetismo se manifiesta también en la participación porcentual de este colectivo 

en el conjunto de la población de cada área, siendo, de nuevo, la ciudad de Palencia 

la que ostenta valores más altos (1,71% frente a 0,9% y 1,2% respectivamente). Un 

problema que puede relacionarse con el peso de la población interna en los hospitales 

psiquiátricos de la ciudad. 

Sin embargo, en lo que se refiere a los niveles de estudios medios (2º grado) y, 

sobre todo, superiores (3º grado) los datos de nuestra capital se alejan 

significativamente del conjunto regional para incorporarse a un modelo claramente 

urbano, muy similar al de la ciudad de Valladolid. 

 
CUADRO 35: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN MASCULINA MAYOR DE 
10 AÑOS. 1991 (%) 
 
 
 

 
Analfab 

 
Sin est. 

 
1ªgrado 

 
2ºgrado 

 
3ºgrado 

 
T.anal/1000 
hab. 
 

 
Palencia 
capital 

 
1,34 

 
11,31 

 
38,65 

 
38,67 

 
10,02 

 
13,42 

 
Valladolid 
capital 

 
0,55 

 
11,58 

 
35,36 

 
41,82 

 
10,70 

 
5,45 

 
Castilla y 
León (*) 

 
0,77 

 
17,26 

 
41,10 

 
32,19 

 
7,08 

 
7,72 

 
Fuente: INE: Censo de población de 1991 para Palencia y Valladolid. Junta de Castilla y 
León: Anuario Estadístico de Castilla y León, 1993. Elaboración propia. 
 

  

Pero  también en el nivel de instrucción se manifiestan claramente  diferencias 

referidas tanto al género como al espacio, incorporándose, en su explicación,  nuevas 

variables relacionadas con el nivel socioeconómico de la población y  su edad.  
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CUADRO 36: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA MAYOR DE 
10 AÑOS. 1991 (%) 
 
 
 

 
Analfab 

 
Sin est. 

 
1ªgrado 

 
2ºgrado 

 
3ºgrado 

 
T.anal/1000 
hab. 
 

 
Palencia 
capital 

 
2,04 

 
15,24 

 
40,04 

 
32,74 

 
9,94 

 
20,44 

 
Valladolid 
capital 

 
1,27 

 
14,92 

 
38,30 

 
35,94 

 
9,57 

 
12,72 

 
Castilla y 
León (*) 

 
1,70 

 
20,71 

 
40,47 

 
28,37 

 
7,20 

 
17,03 

 
Fuente: INE: Censo de población de 1991 para Palencia y Valladolid. Junta de Castilla y 
León: Anuario Estadístico de Castilla y León, 1993. Elaboración propia. 
 

 

Así, desde la óptica de género queda manifiestamente clara la desigualdad 

entre sexos en lo referido al grado de instrucción. Como se aprecia en los cuadros 35 

y 36 (ver también gráficos 6, 7 y 8) los colectivos femeninos, en cualquiera de las 

escalas de análisis que apliquemos (regional, local o, incluso, en unidades de barrio, 

como veremos más adelante) hay una fuerte disparidad en el grado de formación de la 

población femenina frente a la masculina, particularmente apreciable en aquellos 

niveles que llevan implícita una mayor valoración social y unas mejores perspectivas 

en el mercado laboral, es decir en los niveles superiores de la educación. 

Es evidente, a la vista de estos datos, que el acceso a la educación no ha sido 

homogéneo para toda la población y que, en esta disparidad de oportunidades, son 

los colectivos de mujeres los más perjudicados del tejido social. Pero, como ya hemos 

señalado antes, la justa valoración de estas divergencias en la formación hay que 

relacionarlas con otros factores sociales y económicos que acaban conformando unos 

fuertes desequilibrios bien marcados entre las unidades que componen cada espacio. 

Por ello intentaremos abordar el análisis de estos procesos y sus resultados 

espaciales para el caso concreto de la ciudad de Palencia. 

1.- Los contrates intraurbanos en el nivel de instrucción de las mujeres en 

Palencia. 

En efecto, la valoración global del conjunto de la ciudad encubre fuertes 
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contrastes espaciales, entre sus diferentes barrios.  

Así, como se aprecia en el gráfico 9,  según los datos recogidos en el censo de 

población de 1991, tan sólo cuatro barrios,  de los trece que conforman el tejido 

urbano, superan el porcentaje medio de habitantes con estudios de nivel superior 

(9,98% correspondiente al 3º grado)y son,  precisamente, aquellos que coinciden con 

el centro tradicional o renovado (Centro-La Puebla, 20%, Centro-Catedral, 13%, Mª 

Cristina-Salón, 24%, y Campo de la Juventud, 10,98%), mientras que los valores más 

bajos se concentran, espacialmente hablando, en las periferias urbanas: El Cristo, 2%, 

Santiago-San Telmo, 4%,  Ave María y Allende el Río con 5%. 

Una distribución espacial que se mantiene aproximadamente coincidente en la 

valoración de los niveles de instrucción secundaria (2º grado), mientras que se invierte 

completamente al analizar la distribución de la población con menores niveles de 

estudios (sin estudios y 1º grado) o, incluso, analfabetos. De esta forma, los 

porcentajes más altos de población con niveles básicos o sin estudios se concentran 

en los barrios periféricos de la ciudad: El Cristo-Tres Pasos, Ave María, San Juanillo,  

Santiago-San Telmo, Avda de Madrid...  Una tendencia más marcada aún en el caso 

del analfabetismo, que alcanza sus máximos,  y excepcionales, niveles dentro de la 

ciudad en Allende El Río (17% frente a 1,7%) seguido de El Cristo-Tres Pasos (4%), 

Santiago-San Telmo (4%)... 

Si se aplica este mismo criterio territorial a la distribución de los niveles de 

instrucción pero desagregándolos con un criterio de género (ver gráficos 10 y 11), 

observamos que los resultados, sobre todo en al caso de las mujeres, coinciden 

perfectamente con los señalados para el conjunto de la población, aunque es 

necesario hacer algunas matizaciones.  

Efectivamente, la distribución espacial relativa de los conjuntos de mujeres 

según nivel de instrucción es similar al conjunto: los máximos porcentajes de mujeres 

con estudios superiores coinciden, de nuevo, con los barrios centrales y los más bajos 

con los periféricos (ver plano 12), pero, en el caso de los barrios  del centro, las tasas 

masculinas son mayores que las femeninas  del mismo nivel, mientras que en los 

periféricos, las mujeres tienen una cierta ventaja sobre sus congéneres masculinos en 

el grupo de mayor nivel de estudios (ver anexo 4).   

No ocurre lo mismo, sin embargo, en el resto de los niveles. Así, en todos los 

casos, los valores correspondientes a los grupos de mujeres son más bajos que los 

masculinos en el 2º grado (con la única excepción de Allende El Río),  y más altos en 
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los grupos de instrucción menores, particularmente en los de sin estudios y, sobre 

todo, analfabetismo, donde hay barrios en que las mujeres analfabetas duplican e, 

incluso, triplican el porcentaje masculino correspondiente. La única excepción aparece 

en Allende El Río, cuya composición demográfica, ya analizada, explica el enorme 

peso de varones analfabetos (22%, 236 varones del barrio), frente a una tasa mucho 

más reducida para las mujeres (3,45%, tan sólo 16 mujeres). 

Es decir, como conclusión parcial a lo hasta aquí señalado, podemos afirmar 

que existe una relación evidente entre  grado de alfabetización y nivel de estudios con 

el género, pero también, que es necesario tener en cuenta el nivel social de los barrios 

para poder explicar, aún desde una posición secundaria, las enormes diferencias que 

se aprecian entre los colectivos de mujeres correspondientes a las distintas unidades 

espaciales de la ciudad. 

Sin embargo, ni siquiera dentro de cada unidad de barrio podemos hablar  de 

una homogeneidad según género, ya que existe todavía otro factor, además del sexo 

y del nivel social, que incide sobre el grado de alfabetización de la población,  y es la 

estructura por edad de las personas y, particularmente, de las mujeres.  

Para su análisis, ya que el Censo de Población de 1991 no incluye esta 

diferenciación, hemos utilizado los datos de 1994, cedidos por el Ayuntamiento de 

Palencia, correspondientes a la "pirámide de habitantes según sexo, edad y nivel de 

estudios". Aunque, en ellos, el desglose en 4 niveles(1) en vez de los cinco utilizados 

anteriormente, no nos permite diferenciar los estudios superiores, sí posibilita hacer 

una valoración más general, pero introduciendo la variable específica de edad en 

relación con lugar de residencia (unidades de barrio). 

                                                 
1
Nivel 1: analfabetos; Nivel 2: Inferior a EGB, Nivel 3: Graduado Escolar y equivalentes; Nivel 4: Bachiller 

superior, equivalentes y superiores. 

Así, como se aprecia en los gráficos 12 a 14  (ver también anexo 4), el nivel de 

instrucción de la población en conjunto es inversamente proporcional a la edad y se ve 

condicionado negativamente por el género. De esta forma, en todos los barrios,  los 

habitantes mayores de 65 años ostentan los menores grados de formación, con una 
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posición, siempre desventajosa, para las mujeres respecto de los hombres, incluso en 

los barrios más favorecidos como es el caso claro del Centro-Catedral, Centro-La 

Puebla, y del Mª Cristina-Salón. 

Por el contrario en los grupos de adultos jóvenes, entre 25 y 45 años, los 

niveles de formación son claramente mejores, con fuerte predominio de estudios 

básicos y medios-superiores terminados, y, lo más importante, las disparidades de 

género están mucho más matizadas. Así se dan casos, como los de  El Cristo-Tres 

Pasos,  El Carmen,  San Antonio,  la Avda de Madrid o Mª Cristina-Salón, donde las 

mujeres de este grupo tienen mayor nivel de instrucción que sus equivalentes varones, 

llegando a duplicarlo en Allende El Río, acercándose notoriamente a los varones en el 

resto de los barrios, lo que manifestaría los mejores resultados en el rendimiento 

escolar de las mujeres cuando se les ofrecen las mismas posibilidades de acceder a la 

educación. 

 Sin embargo, con la única excepción de Allende El Río, ya comentada, 

también  el mayor grado de analfabetismo se da entre las mujeres, particularmente las 

 de más edad,  justamente el colectivo que no han gozado de las mismas posibilidades 

de acceso a una educación no obligatoria, claramente desigualitaria  y discriminatoria. 

Una variable que debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar el grado de 

instrucción es, también, la procedencia territorial, de forma que, como se aprecia en el 

gráfico 15, existe una clara relación inversa entre mayor nivel de estudios y porcentaje 

de mujeres inmigrantes del medio rural provincial. De esta forma, quedan claramente 

delimitados cuatro conjuntos espaciales cuyos extremos señalan por un lado aquellas 

unidades de barrio donde el mayor porcentaje de mujeres inmigrantes está 

directamente relacionado con una menor representación de las que cuentan con 

estudios superiores (grupo D) que coincide con El Cristo-Tres Pasos, Ave maría, 

Santiago-San Telmo y Allende el Río, mientras que, en el extremo contrario (grupo B) 

aparecen, como manifestación de la relación directa entre menor peso de inmigrantes 

y mayor nivel de estudios, Mª Cristina-Salón, y Centro-La Puebla . 

Como conclusión, podemos señalar, pues, que los principales problemas de 

formación los tienen las mujeres de grupos de edad más elevada (adultas maduras y 

mayores de 65 años) correspondientes a los barrios periféricos de la ciudad, de claro 

componente  obrero y de bajas rentas, mientras que, por el contrario los colectivos de 

mujeres mejor preparados se encuentran en los grupos más jóvenes, entre 25  y 45 

años, de los barrios centrales de la ciudad, residencia habitual de la burguesía y 
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clases medias de que, tradicionalmente, aunque con un cierto grado de desigualdad, 

ha intentado dar una formación media-superior a sus hijas.  

Todo este cúmulo de factores. además de introducir fuertes diferencias en la 

calidad de vida de la población femenina, ha influido notablemente en su grado y nivel 

de incorporación al mercado laboral. 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 64 

    

 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 65 

 

 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 66 

 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 67 

 

 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 68 

 

 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 69 

 

Plano 13 
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 CAPÍTULO V.- MUJERES Y ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Las fuertes  transformaciones económicas y sociales acaecidas en la segunda 

mitad del siglo XX han producido una importante modificación, no sólo en los 

comportamientos demográficos y sus estructuras asociadas, sino  también  en lo 

referente a la actividad económica de la población. Así, en Castilla y León, según los 

datos de la EPA,  desde mediados de los años 70 se aprecia un claro descenso  de la 

tasa de actividad de la población. Un descenso  que, sin embargo, no es homogéneo 

espacialmente hablando, de forma que son las áreas urbanas las que crecen, sobre 

todo las capitales provinciales, mientras que las rurales ven reducirse su porcentaje de 

población activa en función de un fuerte proceso de envejecimiento,.  

También, como se puede comprobar en el gráfico 16, las diferencias son 

significativas desde el punto de vista del género. De  forma que, para el caso de 

nuestra región, los valores medios encubren fuertes disparidades entre unas tasas de 

actividad masculina que, aún en declive, afectan a una parte  mayoritaria del varones 

(al menos 2/3), mientras que las femeninas, que han descendido a un ritmo menor, 

implican a una parte mucho más reducida del conjunto de mujeres. 

1. Estructura de la población según relación con la actividad en Palencia. 

Para el caso concreto que nos ocupa, vamos a centrarnos en la dinámica que 

dicha tasa presenta en las áreas urbanas y, para ello,  sírvanos de ejemplo, la 

evolución en los núcleos de Valladolid y, particularmente de Palencia.  

 

 
CUADRO 37: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD POR SEXO(%) 1970-1991 
 
 

 
PALENCIA CAPITAL 

 
VALLADOLID CAPITAL 

 
Año 
Censal 

 
Varones 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Varones 

 
Mujeres 

 
Total 

 
1970 

 
76,94 

 
20,01 

 
46,09 

 
79,89 

 
17,6 

 
46,99 

 
1981 

 
72,92 

 
22,76 

 
45,95 

 
74,68 

 
22,38 

 
47,23 

 
1991 

 
65,23 

 
33,09 

 
48,34 

 
67,08 

 
31,81 

 
48,63 

 
C.yL. 
1991 

 
63,91 

 
27,23 

 
45,23 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Censos de población. Elaboración propia. 
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Así, como se recoge en el cuadro 37,  en ambos modelos urbanos, Palencia y 

Valladolid, el volumen de población activa ha aumentado significativamente desde 

1970 a 1991 (al contrario de lo que ocurre en el conjunto de la región), pasando del 

46,09% al 48,34% en el caso de Palencia,  en sintonía con la evolución económica 

nacional y urbana. Un incremento  que, por otra parte, está asociado al de los grupos 

de población adulta, y, particularmente, a un reforzamiento de la participación de las 

mujeres en el trabajo remunerado, de forma que, en este mismo período,  las mujeres 

activas pasan  de ser tan sólo  20,01  a 33,09 de cada 100 mujeres en edad de 

trabajar. Un avance importante aunque aún muy alejado de la tasa de actividad 

masculina, según la cual, 65 de cada 100 varones están incorporados al mercado 

laboral (como ocupados o parados). 

Pero, desde este punto de vista, es altamente interesante realizar un somero 

comentario de la composición de la población mayor de 16 años según su relación con 

la actividad (gráficos 17 a 19), donde se aprecian fuertes contrastes entre mujeres y 

hombres, no sólo en la diferencia entre activos e inactivos, sino en la estructura 

interna de ambos conjuntos. 

 Así, el paro2 afecta en mayor medida a las mujeres (un 8,39% frente a un 

7,59% en varones mayores de 16 años), a pesar de ser un número mucho más 

reducido las que trabajan en el mercado regulado, mientras que en la composición de 

la población no activa llama poderosamente la atención el hecho de que el porcentaje 

del 20% de población total que  declara como actividad  "labores del hogar" en 

realidad se traduce en tan sólo un 0,13% de los varones mientras que en las mujeres 

alcanza a un 37,77%  

Pero,  estas apreciables diferencias no se dan sólo, en función del género, sino 

que el espacio marca también una fuerte diversidad. Así, como se comprueba en los 

gráficos, los contrastes entre unidades de barrio son muy significativos. En este 

sentido hay que señalar como las máximas tasas de actividad total se concentran en 

                                                 
2
No se trata de la tasa de paro, que es mucho más alta como veremos en el capítulo siguiente, sino del 

porcentaje de parados respecto al conjunto de población mayor de 16 años. 
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aquellos barrios de población más joven, caso de Pan y Guindas, San Juanillo, Mª 

Cristina-Salón y San Antonio, mientras que, por el contrario, las más bajas (1/3 de la 

media urbana) corresponden con el de mayor grado de envejecimiento, Allende El Río. 

La distribución de las tasas masculinas se rige, aproximadamente, por las 

mismas causas que la general (sobre la que incide de modo absoluto por su 

predominio cuantitativo en el conjunto de la población activa), concentrándose, de 

nuevo, los valores más elevados en Pan y Guindas, San Antonio, San Juanillo, a los  

que cabría añadir el Campo de la Juventud y Santiago-San Telmo, con el mínimo, 

recurrente, en Allende El Río, donde predominan los jubilados (60,82% de la población 

mayor de 16 años) y tienen un peso significativo los clasificados por el INE como 

"otros", asociados a población religiosa y a los internos del Centro Asistencial de San 

Juan de Dios. 

No resulta tan fácil, sin embargo, acometer la explicación de la distribución 

espacial de la tasa de actividad femenina en los barrios de Palencia, ya que, en ella, 

intervienen otros factores que no sólo tienen que ver con la edad, sino con el nivel 

cultural y socioeconómico, o, incluso, con temas referidos al comportamiento social. 

Así, como se ve en el gráfico 19 y en el plano 14, la máxima participación femenina en 

la actividad se  distribuye en el espacio coincidiendo con barrios jóvenes (igual que en 

los varones) como Pan y Guindas o San Juanillo y la Avda de Madrid, pero también, 

de forma especial, con los espacios centrales de la ciudad (Mª Cristina-Salón, Centro-

La Puebla y Centro-Catedral). 

En efecto,  parece clara la existencia de una correlación positiva entre la tasa 

de actividad y el mayor grado de estudios femeninos, de forma que las más altas de 

aquellas aparecen allí donde existe una mayor porcentaje de mujeres con estudios 

superiores (ver gráfico 20) poniendo claramente de manifiesto la importancia que la 

formación tiene en el acceso al mercado laboral. Así, las distintas posiciones de los 

barrios de Palencia con relación a la media de la ciudad (marcada por las líneas 

continuas vertical y horizontal), nos permite diferenciar 4 conjuntos de unidades 

espaciales. 

  En primer lugar, el grupo A, constituido por las correspondientes al centro 

tradicional (La Puebla y Catedral), así como por el área de expansión de residencia 

burguesa desde el siglo XIX, Mª Cristina-Salón,  donde el mayor grado de 

incorporación de la mujer al mercado laboral, se relaciona claramente con un alto nivel 

de instrucción, muy por encima del la media de la ciudad. 
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En segundo lugar, el conjunto B incluye aquellos barrios donde las mujeres 

tienen un nivel de instrucción algo inferior a la media pero, sin embargo, su tasa de 

actividad es superior debido a que se trata de espacios de la periferia de reciente (San 

Juanillo, Pan y Guindas y la Avda de Madrid) con fuerte crecimiento, y un alto índice 

de mujeres jóvenes (48,13%, 50,56% y 44,90% de mujeres entre 15 y 45 años) que se 

han ido incorporando a un mercado laboral de bajo grado de cualificación espoleadas, 

en parte, por la crisis y los problemas de coyunturalidad en el mercado de  trabajo 

masculino.  

El grupo C, donde coinciden una menor tasa de actividad femenina con un 

nivel de instrucción de las mujeres más bajo que la media urbana, está compuesto por 

lo que podríamos denominar la periferia de residencia obrera más tradicional (San 

Antonio, Santiago-San Telmo, Cristo-Tres Pasos, Ave Mª y El Carmen). También en 

este conjunto, aunque claramente alejado de la tendencia general, se encuentra 

Allende El Río, cuya dinámica es muy especial y no excesivamente significativa debido 

al escaso volumen de población femenina potencialmente activa. 

Por último, en el cuarto cuadrante, grupo D,  con más nivel de estudios y 

menos tasa de actividad femenina que la media, se encuentra el caso del Campo de la 

Juventud, un resultado en cierto modo excepcional, dado su carácter residencial de 

clases medias, cuya situación puede estar condicionada , a la baja en cuanto al 

porcentaje de mujeres con estudios superiores, al incorporar un conjunto significativo 

de mujeres sin apenas formación correspondientes a las internas del hospital 

psiquiátrico San Luis. 

Así pues, queda claro el importante papel del grado de instrucción sobre la 

actividad pero parece apreciarse también un peso significativo de otros factores que 

influyen en el grado de incorporación de las mujeres al mercado laboral, como es la 

existencia de un colectivo importante de mujeres adultas jóvenes (25 a 45 años), 

mientras que, por el contrario, el mayor peso de los grupos de mujeres adultas 

maduras o de más de 65 años determina la dedicación preferente a las labores del 

hogar, de forma que  incluso mujeres con más de 65 años se declaran amas de casa 

aunque sean viudas, lo que explica que el % de jubiladas sea menor que el de 

jubilados aún cuando nos encontramos ante una población femenina con una mayor 

tendencia al envejecimiento que la masculina debido a su mayor esperanza de vida.  

También la procedencia de las mujeres parece influir en la menor importancia  

de las tasas de actividad femenina  y la mayor dedicación a las labores del hogar, 
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apreciándose una relación positiva entre el  porcentaje de mujeres inmigrantes y 

menor tasa de actividad, particularmente llamativo en el caso de El Cristo-Tres Pasos 

y del Ave María (ver gráfico 21 y planos 3, 4 y 14). Sin embargo este hecho hay que 

explicarlo, de nuevo, en función de la diferencia en el nivel de instrucción femenino 

que introduce esta variable (ver capítulo II), aunque, que duda cabe, puede también 

influir el mantenimiento de pautas de comportamiento más tradicionales en la 

asignación de roles de género en el caso de la población inmigrante del medio rural. 

2. El paro como problema añadido a la baja actividad femenina. 

Todas las fuentes (Censos, EPA e INEM), a pesar de sus disparidades, 

coinciden en el hecho de que son las mujeres las que, de forma relativa, sufren en 

mayor medida la lacra social del paro, agravando la situación del escaso número que 

se incorpora al mercado laboral. 

Así, como se aprecia en el gráfico 22, la tasa de paro, según la EPA, ha ido 

incrementándose en nuestra región de forma significativa para el conjunto de  la 

población desde 1976 hasta 1995, pero este incremento ha sido mayor para el 

colectivo de  mujeres activas. 

Del mismo modo, los datos  del censo del 91 (recogidos en los gráficos del 

epígrafe anterior) nos indican que este problema afecta a un porcentaje relativamente  

mucho más importante de mujeres que de hombres activos (7,59% de varones frente 

a 8,39% de mujeres mayores de 16 años). 

Desde 1987 a 1996 el paro registrado por el INEM para la ciudad de Palencia 

ha sufrido fuertes oscilaciones, recogidas en el gráfico 23, pero, en conjunto ha 

experimentado una variación del -13,6%, lo que permite una cierta esperanza de  cara 

al futuro próximo.  

Por  edad y sexo en 1996 se aprecia, igualmente, una fuerte disparidad entre 

varones y mujeres, desfavorable a éstas en los  grupos más jóvenes, aunque la 

tendencia se invierte en los grupos de edad más elevada (a partir de los 45 años), 

momento en que muchas mujeres se retiran del mercado laboral y el problema del 

desempleo es más abrumador para los hombres. 
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CUADRO 38: EVOLUCIÓN DEL PARO SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 
PROCEDENCIA .1.991-1.996 
(Número)  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
1991  

 
1993  

 
1994  

 
1995  

 
1996  

 
SECTOR PRIMARIO 

 
134  

 
93  

 
135  

 
112  

 
171  

 
INDUSTRIA 

 
735  

 
788  

 
901  

 
875  

 
750  

 
CONSTRUCCIÓN 

 
245  

 
503  

 
595  

 
463  

 
492  

 
COMERCIO Y HOSTELERÍA 

 
935  

 
1053  

 
1198  

 
1224  

 
1122  

 
OTROS SERVICIOS 

 
1319  

 
1625  

 
1720  

 
1718  

 
1734  

 
SIN EMPLEO ANTERIOR 

 
1250  

 
711  

 
712  

 
833  

 
1070  

 
TOTAL 

 
4618  

 
4773  

 
5261  

 
5225  

 
5339   

 
(Porcentaje) 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
1991  

 
1993  

 
1994  

 
1995  

 
1996  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
SECTOR PRIMARIO 

 
2,90  

 
1,95  

 
2,57  

 
2,14  

 
3,16  

 
INDUSTRIA 

 
15,92  

 
16,51  

 
17,13  

 
16,75  

 
13,86  

 
CONSTRUCCIÓN 

 
5,31  

 
10,54  

 
11,31  

 
8,86  

 
9,09  

 
COMERCIO Y HOSTELERÍA 

 
20,25  

 
22,06  

 
22,77  

 
23,43  

 
20,73  

 
OTROS SERVICIOS 

 
28,56  

 
34,05  

 
32,69  

 
32,88  

 
32,04  

 
SIN EMPLEO ANTERIOR 

 
27,07  

 
14,90  

 
13,53  

 
15,94  

 
19,77  

 
TOTAL 

 
100  

 
100  

 
100  

 
100  

 
100   

Fuente: INEM. Datos a 1 de marzo. Elaboración propia 
 

Desde una perspectiva sectorial (ver cuadro 38), en la procedencia de los 

parados según actividad económica anterior, se aprecia una importancia significativa 

de los servicios, particularmente de los no comerciales (32,04% de los parados 

registrados en 1996), lógica por la terciarización de nuestra estructura económica, 

seguidos del comercio (20,73%) y la industria (13,86%). Se manifiesta, también, una 

importante participación, aunque decreciente entre 1991 y 1996, de los desempleados 

sin trabajo anterior (27,07% en 1991 y 19,77% en 1996). 

3. Estructura por actividad: el peso de la terciarización. 

Si el estudio de la relación con la actividad de la población palentina según 

edad y residencia resulta enormemente clarificador para valorar la situación de las 

mujeres en la capital, no menos interés presenta el conocimiento del campo de trabajo 

en el que desarrolla su actividad esta población que hoy, siguiendo las pautas de 

comportamiento del conjunto nacional, y particularmente de todos los núcleos 
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urbanos, se centra de forma fundamental en los servicios, pudiendo afirmar si duda 

ninguna que Palencia tiene una estructura económica claramente terciarizada. 

En efecto, en el último medio siglo la estructura económica del país y, por 

supuesto, de nuestra región ha ido cambiando sustancialmente al ritmo que se iba 

imponiendo un nuevo modelo de desarrollo basado, primero, en la rápida 

industrialización y, más tarde (desde mediados de los 70), en un fuerte  incremento de 

los servicios, que han venido a sustituir a las actividades agrarias, tradicional motor de 

nuestro crecimiento económico. Proceso reflejado  fielmente por la estructura de la 

población activa regional. 

Así, tanto el conjunto nacional, como Castilla y León  manifiestan esta 

evolución, de forma que entre 1981 y 1995 se aprecia una gran transformación en la 

estructura de ocupación de la población, marcada por un fuerte descenso (absoluto y 

relativo) de los trabajadores agrarios, y un incremento de los servicios. Las personas 

ocupadas en las actividades agrarias y pesqueras reducían su participación en el total 

de activos en -34,67 para  España y -55,93% en Castilla y León, mientras que los 

servicios se han incrementado en 74% en el conjunto del país y en un 35% en Castilla 

y León. 

 
CUADRO 39: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN ESPAÑA Y CYL 1981-1995 
 
 

 
Agr. gan.-
(miles) 

 
% agric./ 
total oc. 

 
Industria. 
Cons-
tr(miles) 

 
% ind 
/ocu-
pados 

 
Servi-
cios 
(miles) 

 
% ser 
/ocu-
pados 

 
España 1981 

 
2084,6 

 
18,65 

 
3941,5 

 
35,28 

 
5145,6 

 
46,25 

 
C. y L. 1981 

 
266 

 
32,67 

 
237,8 

 
29,2 

 
310,4 

 
38,12 

 
España 1985 

 
1949 

 
18,3 

 
3369,1 

 
31,6 

 
5303,3 

 
49,8 

 
C. y L. 1985 

 
212,7 

 
28,4 

 
206,3 

 
27,5 

 
328,6 

 
43,9 

 
España 1991 

 
1345,1 

 
10,6 

 
4163,5 

 
33 

 
433,5 

 
56,3 

 
C. y L. 1991 

 
153,8 

 
18,3 

 
254,3 

 
30,1 

 
7100,7 

 
51,5 

 
España 1995 

 
1361,8 

 
9,2 

 
4341,7 

 
29,6 

 
8986,8 

 
61,2 

 
C. y L. 1995 

 
117,2 

 
17,6 

 
213,4 

 
28,5 

 
419,6 

 
55,9 

 
Fuente:Junta de Castilla y León Anuarios de Estadística, e INE, Encuesta de la población Activa,  
1995. 
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Es decir,  a nivel regional, la población activa agraria ha ido perdiendo 

importancia en beneficio, tímidamente, de la industria y, sobre todo, de los servicios, 

hasta presentar hoy una clarísima terciarización de manera  que un 56% de la 

población activa regional trabaja o busca trabajo en estas actividades.  

Pero los valores medios regionales encubren, sin embargo, unas fuertes 

diferencias, tanto de género como espaciales. En efecto, existen importantes 

contrastes  entre  áreas urbanas y  rurales que se entremezclan con las diferencias en 

la dedicación laboral de hombres y mujeres. 

Así, teniendo en cuanta estas dos variables y tomando como ejemplo las 

estructuras por actividad de las mujeres castellano-leonesas en los ámbitos rural y 

urbano para 1991, recogida en el  gráfico 25, podemos apreciar  estos fenómenos. En 

ambos casos la actividad predominante de las mujeres es la de servicios,  aunque con 

apreciables diferencias cuantitativas (poco más del 60% en áreas rurales frente a más 

del 80% en las urbanas). Dado que la participación de este colectivo en las tareas 

industriales y construcción está muy cercana en ambos espacios, su única razón 

estriba en el peso que, en el ámbito rural, mantiene la actividad agraria en la 

ocupación femenina, aunque sea en papeles marginales. Podemos hablar, por tanto, 

de un proceso de terciarización generalizado, aunque más fuerte en las zonas 

urbanas. 

La  estructura de la población activa en la ciudad de Palencia se corresponde 

totalmente con este modelo urbano señalado, aunque su análisis evolutivo indica 

diferencias temporales significativas.  

Así, como se aprecia en el gráfico 26, a principios del siglo el municipio de 

Palencia presentaba una distribución claramente tradicional, con una gran importancia 

de las actividades primarias que, tras la guerra civil reducen su aportación a valores 

mínimos (8,44%), claramente descendentes hasta su práctica desaparición en la 

actualidad (menos de un 3% en 1991). A la par aumenta la participación de la 

industria, en relación con la favorable coyuntura económica de la inmediata posguerra 

 que favoreció la aparición de muy pequeñas empresas productoras de bienes de 

primera necesidad, e incluso sucedáneos, para cubrir las necesidades de un mercado 

desabastecido. La desaparición de una buena parte de estas actividades de coyuntura 

desde los años 50 y la nueva situación de competencia generada en el mercado 

español a partir del Plan de Estabilización del 59 explican la pérdida de peso de las 

actividades industriales a partir de 1950 y 60.  Se aprecia, sin embargo,  un cierto 
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repunte en la década de los 70, posiblemente asociado a la mayor resistencia de las 

ciudades medias frente a la crisis económica de los años 70 y, por supuesto, a la 

instalación de nuevas plantas industriales como la de FASA Renault, que, aunque 

localizada en el término de Villamuriel de Cerrato, emplea población residente en la 

capital palentina, y se abastece de una buena parte de sus inputs en industrias de la 

ciudad. 

Sin embargo, este proceso no ha sido capaz de frenar la evidente tendencia 

hacia la terciarización de la actividad económica  desde los años 70, de forma que hoy 

podemos afirmar sin lugar a dudas que se trata de un centro de servicios. Así, en 

1991, 18.869 trabajadores/as de Palencia, el 67,28% de la población activa, están 

asociados a las actividades terciarias. 

 Pero, es necesario señalar que estamos ante un conjunto de actividades de 

servicios muy heterogéneo, que incluye desde las que requieren un máximo nivel de 

especialización (profesiones liberales y asalariados de alta cualificación), hasta las 

formas más precarias y menos cualificadas de  trabajo (trabajo doméstico...),  

destacando, en el caso que nos ocupa,  la importancia que dentro de este sector 

tienen las actividades comerciales,  las cuales suponen casi un tercio del conjunto de 

los servicios, lo que nos permite presentar  a nuestra ciudad como un núcleo 

comercial, característica propia, por otra parte, de todas las capitales de provincia (ver 

gráfico 27).      

Pero esta fuerte especialización de nuestra estructura económica se manifiesta 

de forma muy diferente al analizar las diferencias por sexo de los/as activos/as, ya 

que, para el caso de las mujeres, son casi 89 de cada 100 las que trabajan en los 

servicios mientras que para los varones este valor es de 56%. 

En efecto, como se aprecia en los gráficos 28 y 29 (ver también anexo 5),la 

composición de la actividad es manifiestamente distinta en función del género. Las 

mujeres que trabajan o han trabajado y buscan empleo, lo hacen, de forma preferente, 

en las actividades terciarias, con un predominio importante de las catalogadas como 

"otros servicios" (64,66%) seguidas de  las comerciales (24,08%), mientras que los 

trabajos en la industria (9,52%) no constituyen una alternativa significativa, y la 

construcción (1,12%) y actividad agraria (0,61%) son prácticamente inexistentes como 

campos laborales femeninos. 

Por el contrario, en la estructura de la actividad masculina, aunque también se 

aprecia el proceso de terciarización, es mucho menos acusado (56% de varones 
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activos con 36,73% en servicios no comerciales), manteniéndose como alternativas 

laborales significativas la industria (27,45%), la construcción ( 13,62%) y, muy 

escasamente, la actividad agraria (2,85%). 

Lo señalado hasta aquí no significa, sin embargo, que cuando hablamos de 

trabajadores de servicios estemos refiriéndonos a un colectivo mayoritariamente 

femenino. Muy al contrario, en relación con la todavía muy baja tasa de actividad 

femenina, ya comentada, en todas las ramas laborales predominan claramente los 

varones  (ver gráfico 30 y anexo 5). Fenómeno  mucho más evidente en las 

actividades primarias (526 hombres frente a 59 mujeres) y del secundario (5059 h. y 

915 m. en industria; 2511 h. y 108 m. en construcción), acercándose más al equilibrio 

en las terciarias (3565 h y 2316 m. en  comerciales y 6770 h frente a 6218 m.en no 

comerciales). 

Pero, por supuesto, también en la orientación laboral se registran significativas 

diferencias de unos barrios a otros.   Así, los poco menos de 600 activos agrarios de la 

capital, aunque aparecen dispersos en todos   (con especial significado del centro,  

Campo de la Juventud y allende El Río), tienen su mayor peso relativo en Allende El 

Río, lógico en relación con su especialización como zona de huertas de carácter 

periurbano, aunque puede preverse una cierta transformación a medio plazo debido, 

por un parte, al fuerte envejecimiento de la población (tanto general como activa), y a 

los procesos de sustitución de caserío y, asociados a ellos, de población, que 

cambiarán la composición socioeconómica del barrio. La pequeña participación de 

agricultores en otras  unidades espaciales, particularmente en el caso de Mª Cristina-

Salón, tiene que  ver con aspectos metodológicos , de forma que  la delimitación de la 

unidad a base de unir secciones censales nos ha obligado a incluir en él un fragmento 

espacial  en la margen derecha del río con un cierto carácter periurbano residual. 

En lo que se refiere a las actividades industriales y de construcción tienen su 

principal concentración en la mano de obra masculina de los barrios periféricos, 

tradicionalmente residencia obrera (Santiago-San Telmo, Avda. de Madrid y El Cristo-

Tres Pasos, San Antonio) seguidos de otros de más reciente desarrollo pero de similar 

carácter (Ave Mª, Pan y Guindas). Las mínimas representaciones de esta actividad 

corresponden al centro de la ciudad (Centro-La Puebla y Catedral y, sobre todo, Mª 

Cristina-Salón). 
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Por último, los servicios, predominantes en todos los barrios, presentan una 

distribución prácticamente inversa a las actividades secundarias, con su máxima 

presencia en los tres barrios centrales. Así, en lo que se refiere a sus trabajadoras, en 

todos ellos la tasa de actividad  femenina en estas ramas supera el 79% (con la única 

excepción de Allende El Río que no llega al 70%), alcanzando el nivel más alto 

(95,37%)  en Mª Cristina-Salón, con la particularidad, además, del absoluto predominio 

de los  no comerciales (ver planos 15 y 16).  Un segundo conjunto espacial estaría 

compuesto por el Campo de la Juventud, caracterizado también por el fuerte 

predominio de activos, sobretodo activas, en los servicios, seguido de otros barrios 

como San Antonio, Pan y Guindas, Ave Mª y El Carmen o la Avda de Madrid, con un 

peso global mucho menor del terciario, pero con un papel mucho más significativo en 

el caso de las mujeres activas.  Fenómeno que se repite, de nuevo, en las unidades 

con menos participación global de los servicios, Allende El Río (47,58%), Santiago-

San Telmo (54,01%)  y El Cristo-Tres Pasos (52,89%) donde, sin embargo,  éstos 

tienen un papel fundamental en la inserción laboral  de las mujeres, con una 

representación significativamente por encima de la media en el caso de los 

comerciales, sobre todo en el Cristo, donde un 33,66% de activas se vinculan al 

comercio frente a un 22,43% en el conjunto de sus activos y un 24,08% en la media 

urbana. 

        

Pero la  simple valoración de la estructura por actividad en estos grandes 

grupos no nos permite, sin embargo, caracterizar, de una forma ajustada a la realidad, 

las complejas condiciones del mercado laboral de una ciudad como la nuestra, de 

forma que se hace imprescindible abordar, como complemento de lo señalado hasta 

aquí para la población activa, un análisis de sus características según grandes grupos 

profesionales y condición socioeconómica. 
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Plano 14 
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Plano 15 
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Plano 16 
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  CAPÍTULO VI.- CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS  Y 

PROFESIONALES 

En efecto, como un elemento imprescindible para valorar la situación actual de 

la población, y sus perspectivas de futuro, es necesario conocer, una vez vista la 

distribución en grandes conjuntos de actividad, las características  socioprofesionales 

de esa población activa, intentando valorar su nivel de cualificación. 

1.- Estructura socioprofesional 

Así,  como puede verse en el cuadro 40,  la estructura socioprofesional de la 

población palentina presenta una evolución temporal en la que se mantiene un fuerte 

predominio  de los asalariados o trabajadores por cuenta ajena,  destacando la 

creciente importancia del autoempleo, reflejada en el incremento del porcentaje de 

trabajadores independientes. Un fenómeno  que puede asociarse tanto al peso de las 

actividades comerciales como al aumento de las profesiones liberales. 

Según el Censo de Población de  1991, en la actualidad sigue habiendo un 

absoluto predominio de la mano de obra asalariada (ver gráfico 31 y cuadro 41), al 

mismo nivel de lo que ocurre en otras ciudades, como Valladolid, y por encima de la 

media regional, lo que es lógico debido a la concentración de empresarios agrarios y 

trabajadores en los servicios por cuenta propia en el medio rural que rebajan la media 

regional de empleados a jornal. 

 
CUADRO 40 :ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SITUACIÓN 
SOCIOPROFESIONAL. PALENCIA 1950-1981 (%) 
 
Año 

 
Empleadores 

 
Trab.independi
entes 

 
Asalariados 

 
Otros 

 
1950 

 
8,95 

 
1,07 

 
85,73 

 
4,25 

 
1960 

 
3,58 

 
7,66 

 
76,81 

 
11,93 

 
1970 

 
5,27 

 
7,74 

 
81,15 

 
5,84 

 
1981 

 
5,1 

 
8,2 

 
82,4 

 
4,3 

 
Fuente: INE, Censos de Población. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Las mujeres en Palencia  
 

 
 89 

 
 
CUADRO 41: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN SITUACIÓN 
PROFESIONAL. PALENCIA CAPITAL  Y CASTILLA Y LEÓN 1991 (%) 
 
Situación profesional 

 
Palencia capital 

 
Castilla y León 

 
Empresarios con asalariados 

 
5,11 

 
4,77 

 
Empresarios sin asalariados 

 
9,25 

 
22,77 

 
Miembros de cooperativas 

 
0,76 

 
1 

 
Ayuda familiar 

 
0,77 

 
1,59 

 
Asalariado fijo 

 
57,34 

 
49,13 

 
Asalariado eventual 

 
24,85 

 
19,58 

 
Otra situación 

 
1,91 

 
1,12 

 
Fuente: INE, Censo de Población, 1991. Elaboración propia. 

  
Se trata, pues, de una población dependiente laboralmente que presenta, 

además, un significativo  grado de precariedad ya que una cuarta parte de los 

trabajadores mantienen una vinculación  eventual con el trabajo. 

Hay que destacar, también, la escasa importancia del autotrabajo colectivo 

(cooperativas con menos del 1% de la población activa), aunque sí está bien 

representado el autoempleo individual, con más del 9% de empresarios sin 

asalariados. 

Por supuesto, el análisis de los datos a nivel del conjunto urbano encubre 

bastantes disparidades espaciales. Así, como se puede apreciar en los gráficos 31 a 

33 (ver, también, anexo 6), encontramos un nivel de asalarización más elevado en los 

barrios obreros tradicionales: El Cristo, San Juanillo, Pan y Guindas, San Antonio, El  

Carmen o el Ave Mª, mientras que el papel de los empresarios, sobre todo con 

empleados,  alcanza sus máximos en Mº Cristina-Salón 

Pero también en esta cuestión, como en todas las analizadas hasta aquí, se 

aprecian diferencias relacionadas con la variable género, de forma que el grado de 

asalarización femenina es mayor que el masculino (83,59% frente 81,46%) pero, sobre 

todo, presentan un mayor nivel  de precariedad en el empleo, con un 31,65% de 

asalariadas eventuales frente a un 21,30% en el grupo de los varones. Un fenómeno 

que no es específico de nuestra ciudad sino que caracteriza al conjunto del mercado 

laboral femenino de todo el país, en relación con la mayor adaptabilidad de las 

mujeres a los trabajos temporales, a tiempo parcial, etc.  aceptando, incluso, aquellos 
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de menor remuneración en función de la concepción de su trabajo como 

"complementario" dentro de la unidad familiar. 

Por el contrario, el nivel de mujeres empresarias con asalariados está en torno 

a la mitad que el correspondiente masculino (3,14% frente a 6,14%). Su participación 

es bastante más elevada en el concepto de "ayuda familiar"  (1,40% femenina y 0,40% 

masculina)  encubriendo  un trabajo no remunerado, concebido, de nuevo, como 

complementario.  

Por barrios (ver mapa 17), las mujeres activas presentan el mayor  problema 

de precariedad laboral respecto a la media (31,65%) en El Cristo-Tres Pasos,  San 

Antonio y Pan y Guindas, con más de un 40% de asalariadas eventuales, seguidos de 

Santiago-San Telmo, Ave María y El Carmen (entre 35 y 40%).  

Los menores índices de asalariadas eventuales se concentran en los barrios 

centrales de la ciudad, Mª Cristina-Salón, Centro-La Puebla y Catedral, donde, por el 

contrario, predominan las fijas de manera significativa (por encima del 56% frente a un 

52% de media) en relación, posiblemente, con la importante presencia de funcionarias. 

Igualmente, las empresarias con asalariados tienen una mayor representación también 

en estos barrios centrales.  

La excepción, en todos los casos, está representada por Allende El Río, una 

unidad atípica debido al enorme peso de las empresarias (4,48% con asalariados y 

21% sin asalariados) que en un 50% de los casos  no tienen que ver con actividades 

agrarias (ver anexo 5), lo que incide en un menor grado de asalarización femenina 

(61,19%). 

2.- Cualificación profesional 

La situación socioprofesional tiene, sin duda, mucho que ver con el grado de 

cualificación profesional. Las informaciones  obtenidas a partir de la elaboración por 

grupos profesionales de los datos del Censo de Población de 1991 aunque, al 

incorporar una elevada desagregación  reelaborada por nosotros en grandes grupos, 

impiden su comparación con informaciones censales anteriores, más globalizadas, 

nos permiten acercarnos, aún someramente, a este fenómeno. Así, hemos 

diferenciado cuatro grados de cualificación: el primero incluiría técnicos superiores, 

directivos y personal especializado, el segundo estaría representado por los cuadros 

medios de la administración y de las empresas, el tercero recoge todas aquellas 

profesiones que requieren una formación básica, y el cuarto incluye  los sin 

cualificación (ver datos desglosados en anexo 6). 
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De acuerdo con esta clasificación, y como se recoge en los gráficos 34 a 36 

(ver también anexo 6 para datos por barrios), en el conjunto de la población palentina 

hay un claro predominio de los niveles de cualificación más baja (49,56% de la 

población activa) o inexistente (7,92%),  aunque tiene una representación significativa 

de cuadros medios (26%) así como del grupo de máxima cualificación. 

Desde un punto de vista espacial las diferencias están perfectamente 

marcadas entre el centro urbano tradicional y sus áreas de expansión, frente a la 

periferia. Así, destaca claramente la importancia que los niveles profesionales más 

cualificados tienen en  Mª Cristina-Salón,  Centro-la Puebla y Centro-Catedral, una 

importancia que no sólo se refleja en los valores relativos a la composición de su 

población, sino también en el papel que juegan como área de residencia prioritaria 

para la mayor parte de este colectivo, de forma que el 74,5%(por sexos, el 77,3% de 

los varones y el 71,1% de las mujeres) de los titulados superiores,  directivos y 

trabajadores de alta especialización, viven en ellos, con el añadido del Campo de la 

Juventud. Un colectivo en el que tienen un peso  especial los docentes, así como los 

ingenieros y otros titulados superiores. 

Por el contrario, la participación laboral en puestos de mínima cualificación 

(básica o sin cualificación) se corresponde con la periferia obrera: Cristo-Tres Pasos, 

Allende El Río, San Antonio, Ave Mª y Pan y Guindas, con más de un 60% de activos 

en este grupo. 

  El género, como en el resto de las variables analizadas hasta aquí, introduce, 

también diferencias importantes. De esta forma, en el colectivo femenino se aprecia 

una distribución más extrema de la cualificación profesional. Así, supera ampliamente 

(en cuanto a distribución relativa) al masculino en los grupos de máxima y mínima 

cualificación, de forma que un 22% de las activas, frente a un 12% de activos, se 

engloban  en el primer apartado,  mientras  en el grupo de cualificación básica la 

diferencia es de 61,5% para las mujeres y 44,28% para los hombres. Por el contrario 

está muy poco representado, entre las activas, el conjunto de cuadros medios. 

En realidad esta distribución tiene bastante relación con la orientación 

profesional de la actividad femenina,  analizada en el capítulo anterior, ya que, cuando 

hablamos de tituladas superiores estamos haciendo referencia fundamental a 

docentes y  profesiones liberales , 13%, que se engloban en “servicios no 

comerciales”, y en el grupo de  cualificación básica femenina predominan 

abrumadoramente  las trabajadoras de la administración en los escalones más bajos, 
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19%, así como las  vinculadas al comercio, 17% y otros servicios, con bastante peso 

de los personales y de hostelería. 

Pero, también, las diferencias de género se manifiestan, lógicamente, en el 

espacio, presentando una distribución similar a la señalada para el conjunto de los 

activos pero con una mayor concentración de los niveles de cualificación básicos en 

los barrios periféricos (más del 70% en Cristo-Tres Pasos, Allende El Río, San 

Antonio, Ave Mª y Pan y Guindas), mientras la cualificación superior de  las activas 

coincide también con el centro aunque, en este caso, hay que señalar una cierta 

anomalía en  de Allende El Río, que presenta una fuerte participación de activas 

tituladas superiores (25,37%) justificada por tratarse de un colectivo muy escaso 

cuantitativamente (67 personas). 
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Plano 17 
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  CONCLUSIONES 

Tras la elaboración de este informe, incorporando y relacionando las diferentes 

fuentes publicadas e inéditas existentes sobre la población, particularmente las 

mujeres, de nuestra ciudad,  podemos concluir que Palencia  presenta  una dinámica 

demográfica y económica acorde con su nivel de ciudad de tamaño medio, lo que le 

hace compartir características evolutivas con el conjunto urbano español. Pero, 

también, se manifiestan algunas dinámicas específicas en lo referido al mercado 

laboral, inmigración etc. 

  

Así, a lo largo del desarrollo del trabajo se han detectado algunas situaciones 

en relación con las variables estudiadas cuya raíz es común a las que se conocen 

para el conjunto del Estado y, particularmente con los modelos demográficos urbanos, 

mientras que otras presentan una significativa especificidad para la ciudad de 

Palencia. 

 

Entre los problemas comunes hay que destacar aquellos referidos a la 

desnatalidad, proceso que reviste especial importancia desde mediada la década de 

los años ochenta,  pero que  no ofrece peculiaridad alguna si se compara con la 

dinámica conocida para el conjunto de las poblaciones de los países desarrollados, en 

particular con lo que sucede en el resto de Europa.  

 

Un fenómeno éste al que parece asociado, aunque no como determinante, el 

proceso de envejecimiento de la población, que para el caso de Palencia se agudiza al 

superar en un punto la media española y que presenta caracteres más dramáticos en 

el caso de las mujeres, cuya mayor esperanza de vida procura la presencia de un 

fuerte colectivo de mayores de setenta y cinco años. 

 

Ambos procesos, conjuntamente, determinan la actual situación caracterizada 

por la atonía demográfica, cuyos rasgos más distintivos son el escaso crecimiento, el 

bajo nivel de reposición y  el retroceso de la población como consecuencia de un 

crecimiento vegetativo negativo sólo compensado por los escasos aportes 

inmigratorios. 

 

En otro orden de cosas, por lo que respecta al trabajo, la ciudad de Palencia 
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comparte con el resto de los núcleos urbanos españoles el  predominio de los 

servicios. No obstante , en este  caso, la evolución de la actividad ha profundizado 

más esta tendencia de manera que la terciarización ha constituido la única alternativa 

al progresivo desmantelamiento de los otros sectores  económicos. 

 

En el caso de las mujeres los problemas presentan una especificidad 

relacionada tanto con la baja actividad como con las escasas perspectivas laborales 

fuera de los servicios. 

Un escaso nivel de participación en la actividad económica reglada que va 

asociado, en el caso del empleo femenino, a una mayor precariedad y a una 

significativamente elevada tasa de paro que llega a duplicar a la masculina.  

 

Por otro lado, las mujeres con un mayor grado de cualificación no encuentran 

acomodo laboral en la estrecha oferta de la ciudad, lo que genera una salida de 

población muy selectiva que afecta, sobre todo, a mujeres jóvenes (de 30 a 35 años) 

con un estudios superiores. Una sangría de recursos humanos que nuestra ciudad no 

puede controlar. 

 

Lógicamente, estos hechos no se presentan de manera homogénea en el 

espacio ya que coexisten en la ciudad variadas situaciones relacionadas con el paro, 

el tipo de empleo y el grado de actividad, en las que inciden especialmente las 

diferencias de género acentuadas por la condición socioeconómica y la clase social de 

pertenencia.  

 

Los problemas señalados nos llevan plantear la necesidad de dirigir 

actuaciones específicas que corrijan la situación de partida.  

 

1. Diseñar programas de actuación orientados a los colectivos con mayores 

problemas: 

* Mujeres jóvenes sin cualificación específica, no insertas en el 

mercado laboral  o afectadas por problemas de precariedad, subempeo o paro, para 

las que sería preciso desarrollar programas de formación orientados a aumentar, 

mejorar y adaptar su cualificación a las nuevas necesidades de la demanda.  

Este grupo de mujeres vería incrementadas sus posibilidades de 
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incorporarse a la actividad laboral si se mejorara la dotación de equipamientos 

relacionados tanto con la atención  de personas mayores y de niños menores cuyo 

cuidado y atención forma parte de papel tradicional desempeñado por la mujer como 

ama de casa y supone una limitación, importante aunque no determinante, para su 

inserción laboral. En este plano se estima conveniente la creación o el incremento del 

número de centros de atención de día para ancianos así como de Escuelas Infantiles 

públicas de las que sólo existen tres para un grupo potencial de más de 3000 

niños/as. 

 

* El colectivo de personas mayores de sesenta y cinco años presenta 

necesidades relacionadas por un lado con aspectos sanitarios y asistenciales , pero 

por otro lado, y no menos importante, con la mejora de su calidad de vida y el empleo 

gratificante del tiempo. Por ello, se considera oportuno promover la mejora de la 

atención domiciliaria y la dotación de instalaciones adecuadas para el desarrollo de 

actividades físicas y culturales.   

* Respecto al grupo de mujeres con edades comprendidas entre los 

cuarenta y cinco y sesenta y cuatro años, cuya inserción en la actividad laboral es 

improbable, estimamos conveniente la promoción de actividades dirigidas a mejorar su 

calidad de vida a través de su incorporación a programas de dinamización cultural y 

social. 
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Fuente: Hasta 1960 Reseña Estadística de la Provincia de Palencia. Desde 1961 a 1991, Anuarios de 

estadística de España. Elaboración propia 
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