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RESUMEN 

En este Trabajo Fin de Grado se realiza un análisis sobre la adecuación entre oferta y demanda asociadas a 
instalaciones deportivas de Navarra aplicando el Modelo Explicativo y Predictivo de Infraestructuras. 
Inicialmente se estudian diferentes procedimientos para analizar infraestructuras y se elige como método a 
aplicar el denominado Modelo Explicativo y Predictivo de Infraestructuras. Se analiza bajo este modelo dos 
infraestructuras, la red de carreteras de Navarra y las instalaciones sanitarias navarras y posteriormente se 
aplica en las instalaciones deportivas de Navarra. Se profundiza y analiza la adecuación o relación entre la 
oferta y la demanda, tanto actual como futura, de esta infraestructura deportiva. 

 

 

 

SUMARY 

In this Final Degree Project an analysis of the adequacy between supply and demand associated with sports 
facilities in Navarra is carried out by applying the Explanatory and Predictive Model of Infrastructures. Initially, 
different procedures to analyze infrastructures are studied and the Explanatory and Predictive Model of 
Infrastructures is chosen as the method to be applied. Two infrastructures are analyzed under this model, the 
road network of Navarre and the health facilities of Navarre, and later it is applied to the sports facilities of 
Navarre. The adequacy or relationship between supply and demand, both current and future, of this sports 
infrastructure is analyzed in depth. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se pretende acotar la definición de infraestructura, concepto que se utilizará en todo el 
documento. Además, también se pretende establecer cuáles son y cuales no son los objetivos generales y 
particulares a desarrollar a lo largo del trabajo. 

Antes de centrarnos en lo que denominaremos infraestructura, es necesario aclarar la diferencia entre tres 
conceptos que suelen ser confusos: estructura, infraestructura y superestructura. 

o La estructura se denomina al conjunto de relaciones que mantienen entre si las partes de un todo. Se 
trata de la organización y del orden. 

o La infraestructura hace referencia a la base material que determina la estructura social, el desarrollo y 
el cambio social. 

o La superestructura es el conjunto de medios ideológicos, jurídicos y políticos los cuales definen la 
sociedad. 

Profundizando en la palabra infraestructura, tiene varias definiciones dependiendo en el contexto que se utilice, 
la más común y de uso corriente es la que refiere al conjunto de obras, estructuras y otros bienes de capital 
con los que cuenta una Economía. Desde la teoría marxista [1], se trata de un concepto más amplio e incluye 
todas las fuerzas productivas y relaciones de producción. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española [2], la palabra infraestructura tiene dos acepciones que 
son: 

o Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación de otra 
o Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de 

una ciudad o de una organización cualquiera. 

La infraestructura [3] actúa como soporte de todas las demás áreas básicas de una organización o de un país, 
ya que materializa la puesta en marcha de cualquier actividad necesaria para la producción o desarrollo 
inherentes a necesidades definidas. 

Los orígenes de la palabra infraestructura [4] se remontan a después de la Segunda Guerra Mundial, el uso de 
esta palabra fue capturado del inglés refiriéndose a la construcción de bases militares, ferrocarriles y 
aeródromos para uso de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). La palabra creció más allá de 
su uso militar, tomando el significado más general nombrado anteriormente. La palabra infraestructura proviene 
del francés, aunque es de origen latino, está formada [5] por el prefijo infra  y la palabra estructura. El prefijo 
infra significa debajo como en infrarrojo, esto es debido a que muchas de estas construcciones son 
subterráneas (túneles, sistemas de agua y gas). Por otra parte, la palabra latina structus cuyo significado es, 
amontonado, construido, por último, el sufijo ura que quiere decir, resultado de la acción como por ejemplo en 
cultura y escultura. 

Como se ha mencionado previamente, las infraestructuras son las herramientas base de una nación o estado 
con la cuales se mantiene y se desarrolla su respectivo funcionamiento. Hay que señalar que las 
infraestructuras y el desarrollo económico de un país, son conceptos que se vinculan directamente y su principal 
objetivo es la mejora para la sociedad. A pesar de que las infraestructuras tienen un papel muy importante en 
un país, los proyectos para construirlas suelen tener un precio muy elevado por lo que suelen ser los gobiernos, 
tanto locales como nacionales los encargados de realizar estas inversiones. El dinero es recaudado de la 
población mediante impuestos, por lo que dichas construcciones son para el uso de todos. 
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Es importante destacar la importancia de un correcto dimensionamiento de la infraestructura que vaya a ser 
construida, ya que esto provoca un descontento en la comunidad afectada e incluso en peores ocasiones, una 
crisis económica. 

Resumiendo, para este trabajo se entiende y define infraestructura como la base material que determina la 
estructura social, el desarrollo y el cambio social sobre un campo concreto. En la figura 1.1 se pueden observar 
diferentes tipos de infraestructuras. 

 

Figura 1.1 Infraestructuras construidas 
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1.2 EVOLUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

La evolución de las infraestructuras (ver figura 1.2) surge principalmente cuando el ser humano deja de ser 
nómada y necesita asentarse en un determinado lugar, hace unos 10.000 años, dando pie a la llamada 
revolución del Neolítico. Esto tuvo lugar gracias al descubrimiento de la agricultura, en base a esto, comenzaron 
las sociedades establecidas y se desarrollaron economías a partir de la agricultura y de la domesticación de 
animales, es decir, la ganadería y con ello comienza el desarrollo de infraestructuras. Se utilizaban las materias 
primas disponibles en el entorno y se construían las primeras infraestructuras básicas para dar servicios a los 
asentamientos. Debido al incremento de la población, fue necesario que se llevara a cabo una mejora de la 
organización social, económica y política y por ende se produjo una evolución en las infraestructuras. Con esta 
evolución, se formaron ciudades con mayor orden social y mejor organización, como consecuencia el nivel de 
las infraestructuras aumentó. 

Durante el periodo de las primeras civilizaciones tales como la Antigua Mesopotamia, Civilización sumeria, 
Civilización acadia, Civilización babilónica, Civilización asiria, Antiguo Egipcio, Romanos, Antigua China, 
Pueblos Precolombinos… se desarrollaron los primeros avances importantes en las infraestructuras derivados 
de las necesidades sociales y económicas. Algunas de estas infraestructuras fueron: 

o Puertos: fueron las primeras instalaciones portuarias aparecidas en el desarrollo de la navegación, 
están documentados entre los griegos y los romanos y se desarrollaron por la necesidad de atracar las 
embarcaciones utilizadas para el comercio, traslado y actividades pesqueras. 

o Alcantarillado: con el objetivo de evacuar el agua de la lluvia o residuos orgánicos se fueron 
construyendo una red de canales cada vez más eficientes y modernos. 

o Caminos: se crearon para hacer posible la conexión entre ciudades, así como su comunicación y 
transporte de mercancías y personas. 

o Abastecimiento de agua: Infraestructura formada por condiciones expuestas y subterráneas, que 
conectaban los manantiales con las poblaciones. Los acueductos, servían para transportar el agua a 
puntos señalados de distribución. 

o Almacenamiento de agua: estos sistemas se desarrollaron ante la necesidad de tener un suministro de 
agua constante, con este motivo se construyeron las primeras presas en la época de los egipcios y 
Romanos. 

Conforme los años fueron pasando, las infraestructuras que habían sido construidas con materiales más débiles 
debido a la escasa disponibilidad o a su precio, fueron sustituidos con nuevos elementos más resistentes. 

 

Figura 1.2 Evolución de las infraestructuras 
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Gracias a grandes sucesos históricos que ocurrieron, tuvo lugar una enorme evolución en muchos aspectos de 
infraestructuras y su construcción. Algunos sucesos que marcaron un antes y un después fueron; la creación 
de países mediante la independencia o unión de pueblos, la revolución industrial, la creación de redes 
ferroviarias, el descubrimiento del petróleo y sus aplicaciones, la invención del automóvil, del avión, 
construcción de presas modernas para almacenamiento de agua y creación de energía, el descubrimiento de 
la energía nuclear y otros. 

Conforme las ciudades fueron evolucionando, las infraestructuras también lo hicieron con el fin de ir 
adaptándose a las nuevas tecnologías y necesidades de las personas. Actualmente, las infraestructuras siguen 
en continuo proyecto de mejora, pero en los últimos años se han producido importantes avances en diferentes 
sectores como en el energético, mediante las energías renovables, hidráulico con la construcción de plantas de 
tratamientos de aguas residuales. 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

Debido a la gran cantidad de infraestructuras existentes y de distintos tipos, se pueden clasificar de distintas 
maneras. Como se ha mencionado previamente, las infraestructuras están formadas por un conjunto de medios 
técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser 
utilizado con un fin. Tienen como objetivo fomentar la expansión social y económica, además de mejorar la 
calidad y el estilo de vida. 

Los proyectos de construcción de infraestructuras pueden ser realizados por el gobierno o por una institución 
privada, en el primer caso, se construyen gracias a los fondos recaudados en los impuestos, por tanto, son del 
disfrute de todos, algunos ejemplos serían los de la figura 1.3: carreteras, hospitales, parques, puentes. 

A la hora de realizar una clasificación, hay que tener en cuenta que entrar en valor muchos factores distintos a 
las propias instalaciones, como son todos los procesos, planificaciones de gestión, políticas aplicadas. 

 

Figura 1.3 Infraestructuras públicas 

Si clasificamos las infraestructuras por sus características y finalidad existen tres diferentes tipos [7]: 
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o Infraestructuras duras: Formada por los elementos materiales o físicos que la constituyen. Se trata de 
que se construyan y mantenga con el paso del tiempo obras físicas para el correcto funcionamiento de 
cada región. Un ejemplo de este tipo son los aeropuertos (ver figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Infraestructura dura 

o Infraestructuras blandas: hace referencia a todo el capital humano y las organizaciones sociales que 
dotan de vida la infraestructura dura. Aporta experiencia, los métodos y la normativa que permite el 
funcionamiento de la infraestructura dura. Es decir, todo aquello que es necesario para desarrollar, 
mantener y solventar la economía, cultura, educación, transporte (ver figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Infraestructuras blandas 

o Infraestructuras críticas: Son los elementos indispensables, servicios esenciales que dan apoyo y 
protegen a otras infraestructuras. Su debilitamiento, sabotaje o destrucción amenazan la seguridad de 
un país o la supervivencia de una institución. Por ejemplo: los servicios de emergencia, las 
comunicaciones y los servicios financieros (ver figura 1.6). 

 

Figura 1.6 Infraestructuras críticas 
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Por otro lado, es posible hacer una clasificación de las infraestructuras en función de su administrador principal 
o sus propietarios. Es decir, si el organismo que realiza su planificación, ejecución y explotación final pertenece 
al sector Público (Administración) o al sector Privado [8] 

o Obra civil: engloba todo proyecto que está relacionado con la sociedad en general, es decir, que quien 
vaya a hacer uso y disfrute de la obra serán los ciudadanos de a pie. Un ejemplo claro son los 
aeropuertos o los puertos marítimos. 

o Obra pública: es aquella que está financiada por la Administración Pública y, normalmente suelen estar 
respaldadas por los impuestos que pagan los ciudadanos. Un ejemplo es un centro de formación de 
educación pública. 

o Obra privada: es toda obra que realiza una entidad privada o a un particular. Da igual si es una empresa, 
un autónomo, un particular. Algunos ejemplos de este tipo de obra son, estadios de futbol o fabricas 
entre otros. 

Una obra pública siempre será civil, porque la inversión de la administración va a estar dirigida a infraestructuras 
para los ciudadanos de un territorio. Una obra civil, por lo general también será publica, es decir, la financiara 
la administración. Existen algunas excepciones, como por ejemplo las autopistas. 

Otra posible clasificación de las infraestructuras se puede efectuar según sea su función dentro de la sociedad 
[9] [10] [11]. 

o Infraestructuras civiles y de edificación 

Abarca las infraestructuras que tienen como fin la organización de las ciudades y actúan como base del 
desarrollo de las actividades. 

— Urbana 

Su objeto es dar un soporte funcional y estético a las ciudades, son de uso y usufructo común. Existen 
en toda civilización y se rigen a través de normas, las cuales pueden variar en función del país donde 
se realizan. Algunos ejemplos de infraestructura urbana se pueden ver en la figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Infraestructuras urbanas: Ciudadela de Pamplona, acera 

— Turística 

Hace referencia al conjunto de instalaciones físicas y dotación de bienes y servicios de un país o 
región destinada a atender visitantes extranjeros. Algunos ejemplos son instalaciones de alojamiento 
y gastronómicas, transporte, excursiones y otros. Cabe destacar la importancia de la infraestructura 
turística, ya que permite la explotación comercial de destinos turísticos naturales o creados. Como 
consecuencia, una mayor y mejor infraestructura turística mejora la oferta turística y aumenta el 
atractivo de la región (ver figura 1.8). 
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Figura 1.8 Infraestructura turística 

— Social 

Aquellas edificaciones que tienen como objeto contribuir para satisfacer las necesidades básicas de 
las personas, en las cuales las personas puedan establecer vínculos entre ellas. Algunos ejemplos 
de este tipo de infraestructura son las casas de cultura, piscinas, estadios de fútbol (ver figura 1.9). 

 

Figura 1.9 Infraestructuras sociales 

— Educación 

Se llevan a cabo con la finalidad de transmitir conocimientos, costumbres, valores y formas de actuar 
a las nuevas generaciones de la sociedad por lo que es importante asegurar que la infraestructura va 
a ser lo suficientemente buena como para desempeñar esta tarea. Algunos ejemplos se pueden 
observar en la figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Infraestructura de educación 
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— Sanidad 

Infraestructuras formadas con el fin de brindar a las comunidades, los Estados y la Nación la 
capacidad de prevenir enfermedades, promover la salud y prepararse y responder tanto a las 
emergencias como a tratamientos continuos para la salud. Es muy importante la infraestructura de 
salud pública ya que todos los servicios dependen de la presencia de una infraestructura básica. 
Algunos ejemplos son, hospitales, centros de salud, ambulancias (ver figura 1.11). 

 

Figura 11 Infraestructuras sanitarias 

— Vivienda 

Se reconoce como infraestructuras de vivienda a aquellos lugares construidos con el fin de ser 
habitados por personas. Deberán ser cómodos, accesibles y seguros. Dependiendo del lugar, clima, 
cultura y muchos otros aspectos, las viviendas serán de un tipo u otro. Este tipo de infraestructura es 
la más común y se puede encontrar en distintos lugares de una misma ciudad (ver figura 1.12). 

 

Figura 1.12 Infraestructura de vivienda 

o Infraestructura hidráulica 

La finalidad primordial de este tipo de edificaciones es controlar el agua, son muy importantes ya que el 
agua es un bien esencial. Con estas infraestructuras, se pretende manejar el origen del agua para su 
aprovechamiento o defensa, así como controlar la calidad del agua para que no sea perjudicial para la 
salud de las personas. 
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— Alcantarillado 

Se conoce como red de saneamiento o red de alcantarillado a la infraestructura que transporta las 
aguas residuales o las aguas pluviales, agua de deshielo mediante tuberías o cloacas Abarca 
numerosos componentes como pueden ser desagües, receptores, pozos de inspección, estaciones 
de bombeo… Las redes de saneamiento finalizan en la entrada a una planta de tratamiento de aguas 
residuales o en el punto de descarga al medio ambiente (mar, rio,) Se considera un servicio básico, 
sin embargo, no es raro ver ciudades en las que no son comunes las lluvias que, tras una tormenta 
con más agua de la normal, las redes de evacuación colapsan. 

— Suministro de agua 

La red de abastecimiento de agua tiene como objetivo principal administrar el suministro y asegurar 
el servicio de aguas potables a todas las edificaciones y viviendas en áreas urbanas y rurales. Una 
clasificación posible es en función del origen del agua que se recoge para el consumo, puede ser de 
agua de lluvia, agua superficial, manantiales (ver figura 1.13). Las principales infraestructuras que se 
han construido para el tratamiento de las aguas son: 

o Presas: sirven para almacenar agua y regular el caudal, además producen energía verde y 
evitan inundaciones. 

o Desaladoras: instalaciones industriales destinadas a la desalinización, generalmente del mar o 
de lagos salados, para obtener agua potable. 

o Potabilizadoras: su objetivo es someter al agua superficial o subterránea de un rio, o de 
cualquier otro embalse, a varios procesos con la finalidad de garantizar que sea apta para el 
consumo y uso en las actividades diarias de la población. 

o Depósitos: son infraestructuras que permiten almacenar el agua con el fin de garantizar la 
continuidad del suministro de agua. 

o Tuberías de abastecimiento: transportan el agua entre potabilizadoras y los edificios de 
consumo. 

 

Figura 1.13 Infraestructuras hidráulicas 
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o Infraestructura de transporte 

Según el diccionario panhispánico del español jurídico, la definición de infraestructura del transporte es el 
conjunto de vías e instalaciones fijas necesarias para la circulación segura de los vehículos de transporte 
ferroviario, por carretera y por vía navegable. El objetivo es crear sistemas que sean capaces de 
transportar gente y mercancías de un lugar a otro. Para poder realizar un servicio completo, es necesario 
la combinación de distintos elementos entre sí. Siendo estos elementos, carreteras, vías de tren, 
aeropuertos, canales, astilleros, puertos, semáforos, señales... Un aspecto muy importante a tener en 
cuenta a la hora de dimensionar una infraestructura deportiva es ser consciente de la demanda que va a 
tener ese servicio, de forma que no esté siempre colapsado, pero tampoco vacío. Es por este motivo que 
el servicio de transporte se encuentra en pleno cambio y desarrollo debido a las nuevas necesidades de 
la población. 

— Carreteras 

Una carretera, es el término que se utiliza para hacer referencia a una vía de transporte para la 
circulación, normalmente de vehículos. Son de uso público y permiten las conexiones de caminos, 
por ello juegan un papel muy importante dentro del mundo económico, la mayoría de las personas 
utilizan en su día a día este tipo de infraestructura (ver figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Red de carreteras 

— Ferrocarril 

Se denomina ferrocarril al sistema de transporte de personas y de mercancías que va guiado sobre 
una vía férrea. Los carriles normalmente se entienden que son de acero o de hierro, que hacen el 
camino o vía férrea sobre la cual circulan los trenes, dentro de esta clasificación también se incluyen 
los trenes de levitación magnética, muy usados en Shangai (China). 

 

Figura 1.15 Tren AVE (Alta velocidad Española), tren de levitación magnética 
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Cabe destacar de este medio de transporte, su comodidad y sus altas velocidades que se alcanzan. 
Además, está en continuo desarrollo, mejorando con ello la calidad y la velocidad continuamente. En 
la figura 1.15 se muestran algunos ejemplos de este tipo de infraestructura. 

— Aeropuerto 

Son espacios destinados a instalaciones y pistas destinadas al despegue, aterrizaje y tráfico de 
aeronaves, así como al mantenimiento, carga de combustible de estos, embarque y desembarque de 
pasajeros. 

Cabe destacar que no todos los aeropuertos son iguales, ni todas las ciudades disponen de uno. 
Existen aeropuertos más pequeños que normalmente suelen tener vuelos nacionales y de corta 
duración y los más grandes que además de vuelos nacionales también tienen vuelos internacionales. 
El tamaño del aeropuerto no depende únicamente de lo grande que sea la ciudad si no que influye 
más la demanda que exista, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Son Sant Joan de Palma de 
Mallorca (ver figura 1.16) es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de Europa. 

 

Figura 1.16 Infraestructura aérea 

— Marítimo 

El puerto es una infraestructura donde los barcos atracan, bien sea porque tienen ahí su parking para 
mercancías o simplemente están de paso recogiendo provisiones o pasajeros para continuar su 
camino. En el transporte de mercancías es el más usado debido a los grandes volúmenes que se 
pueden transportar, sin embargo, el transporte de personas ha decaído mucho en los últimos años 
debido al avance de los aviones. 

 

Figura 1.17 Infraestructuras marítimas 
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— Urbano 

Es el destinado a transportar a todo tipo de pasajeros en autobuses o autocares que tienen un 
itinerario preestablecido con sujeción a calendarios y horarios prefijados tomando a pasajeros en 
paradas fijas dentro de un mismo termino municipal. Existen transportes urbanos públicos y privados 
(ver figura 1.18), los primeros son vehículos proporcionados por empresas privadas pero que son 
costeadas con el dinero público y el transporte se suele realizar en grupos grandes. En el caso del 
transporte privado, un particular, se desplaza por la ciudad con su propio vehículo, bicicleta, patinete. 

 

Figura 1.18 Transportes urbanos 

o Infraestructura de telecomunicación y de energía 

La infraestructura de telecomunicación es un elemento esencial para el desarrollo de las TIC (tecnologías 
de la información y comunicación) y para la consolidación del Ecosistema Digital. Esta infraestructura está 
compuesta por las conexiones internacionales, las redes troncales, la conectividad en las zonas rurales y 
las redes de acceso al usuario. Se compone de construcciones para la telefonía fija, móvil e internet y 
todos sus soportes. Todo el despliegue de redes de fibra de larga distancia, anillos de fibra metropolitana, 
redes de fibra al hogar… Para tener un sistema de telecomunicación efectivo se deben cumplir tres 
requisitos fundamentales: entrega, exactitud y puntualidad. Por tanto, es necesario que el sistema creado 
sea lo más seguro posible, para evitar que haya algún imprevisto que pueda interferir con la comunicación 
interpersonal. 

El desarrollo de esta infraestructura es bastante reciente y por lo general ha cumplido con las expectativas 
que se proponían para su funcionamiento (ver figura 1.19). 

 

Figura 1.19 Red de telecomunicaciones 
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La infraestructura energética, permite el acceso de los usuarios a la energía. Su correcta implantación 
favorece el equilibrio social, el desarrollo económico, el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las 
energías renovables. Hace referencia a todo lo relacionado con el diseño. Adquisición y construcción de 
centrales térmicas, nucleares, renovables, centrales de ciclo combinado, plataformas de extracción de 
petróleo… Estas fuentes de energía pueden clasificarse de dos formas, renovables y no renovable, se 
diferencian entre sí en función de su tasa de regeneración. 

Hoy en día debido al consumo masivo y continuado de todos los usuarios, la red de distribución ha tenido 
que ampliarse y optimizarse. Además, dependiendo del nivel de desarrollo de la sociedad, se puede 
determinar si habrá un mayor o menor consumo de energía (ver figura 1.20). 

 

Figura 1.20.Diferentes elementos de la red de abastecimiento de energía 

o Otro tipo de infraestructuras 

A parte de los tipos de infraestructuras nombrados previamente, existen más, aunque de menor relevancia para 
el estudio que se va a realizar en este proyecto, aun siendo esenciales para la sociedad. Algunas de ellas son: 

— Minera [12] 

Hace referencia al conjunto de bienes, instalaciones, servicios establecidos (agua, pozos sépticos, 
acueducto, energía...), básicos para el desarrollo normal de una operación minera. La infraestructura 
minera (ver figura 1.21), constituye un gran sistema compuesto por subsistemas, que deben 
considerarse desde diferentes puntos de vista y no exclusivamente desde el económico. 

 

Figura 1.21. Minas y canteras. Ejemplos de infraestructuras mineras 
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— De defensa nacional 

Es un tipo de infraestructura pero que a la vez engloba otros tipos para poder abarcar toda la defensa 
militar de una nación (ver figura 1.22). Los elementos principales son; cuartele, barracas, centros de 
comunicación, bases aéreas, depósitos o parques de armas... 

 

Figura 1.22. Fuerzas militares 

— Económica 

La infraestructura económica es el conjunto de instalaciones y servicios que sustentan la actividad 
productiva de un país o de una región. Un ejemplo de ello serían las empresas, que tienen como 
objetivo satisfacer necesidades de los clientes a cambio de dinero. Tienen una importancia elevada 
ya que las empresas y el movimiento de dinero son la base de la economía mundial (ver figura 1.23). 

 

Figura 1.23 Infraestructura económica 

— Verde 

Se entiende por infraestructura verde a los sistemas naturales o seminaturales que pertenecen a un 
ecosistema vegetal. Pueden ser naturales o creados por el ser humano. Debido a los recursos 
naturales que estos ecosistemas aportan, son imprescindibles para la supervivencia del ser humano. 
Algunos ejemplos son, selvas, bosques... (ver figura 1.24) 

 

Figura 1.24. Infraestructura verde 
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1.4 MODELOS DE ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS 

Existen numerosos modelos para analizar infraestructuras [13], pero en este trabajo para realizar el análisis se 
empleará un modelo que permite obtener la información relevante. A la hora de examinar una infraestructura, 
el problema principal de la mayoría de los modelos es que son demasiado complejos como para poder aplicarlos 
a todas las infraestructuras. 

Algunos de los modelos ya existentes para este tipo de análisis son los siguientes: 

o Modelo del Congreso Nacional del Medio Ambiente [14]: 

En este congreso, celebrado en 2018 se expuso un modelo de análisis centrado en la búsqueda de 
riesgos en la infraestructura (ver figura 1.25). Debido a que este aspecto no es relevante en las 
conclusiones que se pretenden obtener de este estudio, no es el adecuado para aplicarlo en este caso. 

 

Figura 1.25 Modelo del Congreso Nacional Del Medio Ambiente en 2018 

o Metodología National Insetitute of Standars and Technolgy-Cinersecurity Framework [15]:  

Esta metodología (ver figura 1.26), es muy utilizada para la realización de un estudio de infraestructura 
dedicada a la ciberseguridad, por lo que no se aplica a este trabajo. 

 

Figura 1.26 Metodología NIST-CSF 
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o Meta-análisis del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 

Es una metodología que puede ser aplicada en diferentes estructuras, pero únicamente analiza el 
impacto de las inversiones en las infraestructuras y en su posterior crecimiento económico. Este modelo 
surgió debido a la crisis económica sufrida en España. Este modelo, realiza únicamente una evaluación 
económica sin tener en cuenta otros factores como la oferta y demanda, por lo que no se aplicara en 
este trabajo. 

o Modelo explicativo y predictivo de infraestructuras (MEPI): 

Con este modelo, se pueden analizar diferentes tipos de infraestructuras y se centra en la adecuación 
entre la oferta y la demanda. En caso de necesitar un análisis también económico, se podrían combinar 
ambos modelos de análisis. 

Este último modelo es el que se va a aplicar a lo largo de este trabajo, debido a que abarca los principales 
aspectos que se quieren evaluar, además de que es aplicable a la mayoría de las infraestructuras 

1.5 OBJETIVOS 

En los primeros apartados de este primer capítulo introductorio, se ha definido el concepto de infraestructura y 
se han presentado tanto la evolución como las diferentes clasificaciones de infraestructuras. Cada construcción 
de infraestructuras conlleva, por lo general, un coste de recursos materiales, técnicos o financieros muy 
elevado. Por lo tanto, hay que estudiar con que planificación de infraestructuras se va a conseguir un mayor 
rendimiento o un mayor desarrollo. Es habitual que una planificación o inversión mal estudiada y sin ninguna 
justificación, conlleve a no cubrir las necesidades requeridas. Identificando estas erróneas planificaciones, 
puede conseguirse, mediante una nueva redacción de requerimientos y objetivos, una buena sostenibilidad de 
la infraestructura y el desarrollo de la comunidad asociada a ella. 

 

Por otra parte, se ha observado la multitud de los estudios y procedimientos existentes para el análisis de 
infraestructuras, pero ninguna de estas metodologías es fácilmente aplicable a diferentes infraestructuras. Por 
ejemplo, la metodología National Institute of Standars and Technology-Cibersecurity Framework se centra en 
ciberseguridad. El modelo Meta-análisis del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es más complejo de aplicar y 
requiere para su utilización conocimientos avanzados en la estadística.  

Otra característica principal de este tipo de modelos es que se centran fundamentalmente en aspectos 
económicos. No suelen analizar la sostenibilidad con el entorno, tema relacionado con el medioambiente que 
está adquiriendo gran importancia en la actualidad. Por tanto, ya sean las infraestructuras públicas o privadas; 
duras, blandas o críticas; civiles y de edificación, hidráulicas, de transporte, de telecomunicación y de energía 
o de otro tipo, no existe un único modelo o una única metodológica para poder estudiarlas o analizarlas. Parece 
lógico generar un modelo o una metodológica capaz de contener los procedimientos adecuados para analizar 
el desarrollo y la planificación de cualquier infraestructura. 

El objetivo general de este trabajo es realizar un análisis de la adecuación entre la oferta y la demanda de las 
instalaciones deportivas de Navarra, aplicando el Modelo Explicativo y Predictivo de Infraestructuras. 

Para dar respuesta a esta finalidad general se considera necesario cumplir con los siguientes objetivos 
particulares: 

o Estudiar, ordenar y clasificar la información sobre las infraestructuras obtenida, para así detectar las 
carencias, de cualquier tipo, que estas tienen y de esta forma realizar una planificación futura mucho 
más precisa a las necesidades que pueda tener la población, obteniendo un plan de actuación de cara 
a una mayor sostenibilidad y desarrollo. 
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o Analizar el método de análisis con el que se van a realizar los análisis. 
 

o Estudiar y analizar la red de carreteras de Navarra y la red sanitaria de Navarra en ambos casos 
utilizando el Modelo Explicativo y Predictivo de infraestructuras, mediante la aplicación de submodelo 
explicativo-descriptivo, explicativo-justificativo, explicativo-conclusivo. 
 

o Obtener una relación entre la adecuación actual y futura de instalaciones deportivas en Navarra. 
 

Se realizarán los diferentes análisis con el fin de cuantificar las infraestructuras de estudio asi como estudiar si 
la cantidad que existe actualmente en Navarra es correcta en relación con el número de habitantes. No es 
objeto de este trabajo describir como es de buena o mala la calidad del servicio de las infraestructuras 
deportivas. 
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2.1 ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DEL MODELO 

En este apartado, se desarrollará con detalle el MEPI con el objetivo de llevar a cabo el estudio de las 
infraestructuras en todos sus ámbitos y siguiendo siempre el mismo procedimiento. Mediante la aplicación del 
modelo se puede obtener un análisis completo de una infraestructura, para su planificación y valoración, con el 
fin de detectar entre otros temas, determinados aspectos y puntos de mejora. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo 1, existen varios modelos para realizar estos tipos de análisis, sin 
embargo, ninguno de ellos se ha empleado como procedimiento general ya que no son tan completos como 
este. Se ha decidido la utilización de este método para este trabajo ya que se considera que es el más exacto 
y sencillo a la par que útil, permitiendo así, obtener unas conclusiones claras. 

Para ello, como se puede observar en la figura, la infraestructura puede ser estudiada mediante la aplicación 
de los tres submodelos aplicados al MEPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se explicará el submodelo explicativo-descriptivo, en el cual se definirá, caracterizará, 
jerarquizará y cuantificará la infraestructura a estudiar. Con la aplicación de este submodelo, se conocerá con 
precisión los aspectos principales a analizar, mejorando de tal forma la calidad de los resultados obtenidos. 

Una vez que se hay realizado este análisis descriptivo, se procederá a aplicar el submodelo explicativo-
justificativo, en el cual se estudiará tanto la oferta como la demanda actual o futura.  

Para finalizar, se procederá a aplicar el análisis explicativo mediante el submodelo predictivo-conclusivo, con el 
objetivo principal de obtener información que permita determinar cuáles serán las conclusiones asociadas a 
cada infraestructura estudiada. 

Figura 2.1 Esquema del modelo Explicativo y Predictivo de infraestructuras 
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2.1.1 Submodelo explicativo-descriptivo: 
Se inicia el estudio de una infraestructura analizando su propia definición. Las acepciones que ofrece la Real 
Academia Española de las palabras explicar y describir son las siguientes. Explicar: declarar, manifestar, dar a 
conocer lo que alguien piensa, describir: representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del 
lenguaje. 

o Definición: 
En este apartado, se deberá dar una definición, es decir una explicación clara sobre qué tipo de 
infraestructura se va a estudiar. Se deben dejar claramente algunos aspectos como: en que consiste la 
infraestructura, cuáles son sus partes principales y secundarias… 
 

o Caracterización: 

El segundo paso de este submodelo es la caracterización, consiste fundamentalmente en la determinación 
de los atributos particulares y peculiares que hacen que se distinga la infraestructura sobre otras. Para una 
buena caracterización, hay que describir aspectos tales como costes, dimensiones, capacidad u otros, 
aunque los puntos a analizar dependerán de la infraestructura que se esté analizando. 

 
También se deberán tratar conceptos preliminares que posteriormente se vayan a emplear para el mayor 
entendimiento del lector. Además de una explicación general de su funcionamiento, emplazamiento y 
demás información que se considere de utilidad. 
El objetivo principal de este apartado es definir cuáles son las condiciones mínimas que deber reunir cada 
aspecto para que sea aceptado y definido dentro de la infraestructura. 
Podría entenderse esta parte como una forma de acotar que construcciones se consideraran dentro de la 
infraestructura de estudio. 

 
o Jerarquización: 

Según Definición ABC [16], la definición de jerarquización es la siguiente, acto de establecer la separación 
de una estructura en un sistema en función del grado de poder, responsabilidad o importancia de sus 
miembros. La utilidad de aplicarla es que se pueden detectar elementos que ocupan una posición superior 
o preponderante respecto a otros. Gracias a ello, podemos diferenciar en grupos o niveles las partes que 
componen la infraestructura para facilitar su posterior análisis. Para asignar estos diferentes niveles hay 
que definir las características de cada uno de ellos, con el fin de clarificar la jerarquización.  
 
Tradicionalmente las infraestructuras se clasifican de una manera única, también puede ocurrir que, para 
una misma infraestructura, existan diferentes clasificaciones. Un ejemplo de esto último podrían ser los 
campos de futbol, se pueden clasificar según sus dimensiones (futbol 11, futbol 7…) o según el tipo de 
hierba del campo (hierba artificial, natural). Por ello hay que saber que dependiendo de la clasificación 
utilizada se obtendrán las mismas o diferentes conclusiones, por tanto, dependiendo del objetivo final del 
análisis se escogerá la jerarquización deseada. 
 
Puede resultar interesante jerarquizar de maneras diferentes con el fin de comparar los resultados 
obtenidos y pudiendo así ser capaces de analizar otros puntos de vista que pueden clarificar o mejorar los 
resultados finales, además de ver si realmente coinciden las conclusiones de ambos análisis. 
 

o Cuantificación: 
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Después de realizar la jerarquización, hay que efectuar una cuantificación. Este proceso consiste en 
calcular la capacidad y el coste de cada nivel. Hay que conocer en función de la jerarquización realizada 
la cantidad de dichas infraestructuras que existen en la zona de estudio. 
 
Según la Real Academia Española, la definición de cuantificar es la siguiente: expresar la cantidad, el 
numero o el grado de lo asignado mediante un elemento gramatical. 
Por tanto, es importante determinar el número, la cantidad de elementos de cada tipo que existen. Así se 
podrán obtener los datos necesarios para realizar comparativas, exponerlos o sacar conclusiones. 
 

2.1.2 Submodelo explicativo-justificativo: 
Tras el proceso descriptivo es importante obtener y manejar datos sobre la oferta y la demanda. Por ello se 
comienza a trabajar con el submodelo explicativo-justificativo. Hay que disponer de información sobre las 
personas que utilizan las infraestructuras y con qué frecuencia, además de las necesidades de estas. Se 
obtienen datos sobre la oferta y la demanda actual. Se extrapolan estos datos con el fin de tener información 
sobre la oferta y la demanda futura con el fin de poder saber las posibles necesidades futuras de la población. 

Actualmente, esta información puede obtenerse en internet o acudiendo a oficinas donde se encarguen de ello, 
todo depende de la infraestructura a estudiar. Para conocer la oferta-demanda futura, si no hay estudios 
realizados, pueden extrapolarse con lo sucedido en los últimos años y sobre todo en el último año. También se 
podrían consultar datos estadísticos reales o realizar encuestas entre los usuarios para obtener la información 
necesariamente de ellos. 

o Demanda y oferta actual: 

Se pueden tomar como referencia datos obtenidos de formas diferentes y discriminar cuales son 
realmente relevantes para el punto de vista analítico con el fin de saber la demanda en la actualidad. 

En el caso de una instalación deportiva algún ejemplo serio, el número de abonados y abonadas que 
hay en un año determinado, el número de personas que se van a apuntar a una actividad. Con estos 
datos se podría determinar si la instalación tiene la suficiente capacidad para asumir o no esa demanda.  

Por otro lado, también se podrían detectar casos como, por ejemplo, que durante varios años 
consecutivos se quede gente en la lista de espera de la actividad de pilates, se podría plantear para los 
años siguientes, sacar otro grupo más de esta actividad. 

Esta adecuación a la demanda es vital para el correcto funcionamiento de las infraestructuras ya que 
permite acotar y mejorar en beneficio de una optimización de la actividad que desarrollan las 
infraestructuras. 

Por tanto, queda reflejada la necesidad de analizar qué momentos son los de máxima concurrencia y 
si la oferta disponible es suficientemente buena como para aguantar esta demanda. 

o Demanda y oferta futura: 

Es complicado determinar con exactitud la demanda que va a existir en el futuro ya que esta va a 
depender de muchos factores, medioambientales, políticos, generacionales, modas, de población… Es 
necesario definir una tendencia de uso de las infraestructuras. 

Esta definición que se plantee de tendencia será en base a que se argumente la predicción. Sirve como 
justificación ante posibles actuaciones que impliquen inversiones o nuevos proyectos. Se observan 
unos datos y unas tendencias estadísticas de las que se asume que, en condiciones normales, se 
podrían tomar como referencia para lo que va a pasar. 



CAPÍTULO 2 
 

2.4 
 

El siguiente punto para analizar en este modelo de análisis, es determinar la adecuación actual y futura 
entre la oferta y la demanda. Comparando oferta-demanda existente en función de la cuantificación de 
las diferentes jerarquías y habiendo realizado un examen exhaustivo de si son suficientes 
infraestructuras, se puede determinar si estas faltan o exceden, en función de tipologías u otros 
conceptos. 

Las consideraciones sobre la adecuación entre oferta-demanda obtenidas pueden variar en función de 
la jerarquización realizada anteriormente. Esto no quiere decir que haya una forma de clasificación 
correcta y el resto incorrecta, sino que realizando diferentes divisiones se podrán encontrar otros 
aspectos a mejorar. Después de comparar la oferta y la demanda en la actualidad, hay que realizar la 
adecuación de futuro. Con la oferta y la demanda que se extrapole se determinara la adecuación futura. 
Mediante la información sobre la oferta y la demanda actual y determinada la previsión de futuro, se 
pueden realizar diferentes planes de actuación. 

La definición de “adecuar” según la Real Academia Española es la siguiente, adaptar algo a las 
necesidades o condiciones de una persona o de una cosa. 

o Adecuación actual: 

Con todos los datos analizados, se determina si la demanda y oferta actual están uniformes con ayuda 
de gráficos o definiciones de percentiles. 

Por ejemplo, se puede estudiar si la oferta actual de taxis en Pamplona satisface la demanda de los 
ciudadanos. La adecuación es correcta si la frecuencia de uso de este servicio se corresponde con una 
preparación para esos momentos. 

o Adecuación futura: 

Para ofrecer un estudio detallado se podría analizar cada aspecto o tipo de infraestructura 
individualmente y así analizar exactamente los aspectos que se consideran importantes para tener en 
cuenta. 

Usando el mismo ejemplo que en el anterior apartado, los taxis en Pamplona, se realizaría un análisis 
individual de cada taxi y ver que frecuencias ofrecen, capacidades, horario y basándose en las líneas 
actuales o encuestas, si serán suficientes o si habría que hacer algún cambio. 

 

2.1.3 Submodelo predictivo-conclusivo: 
En este apartado final de la aplicación del modelo MEPI, hay que predecir y obtener conclusiones con el fin 
de planificar y mejorar el servicio de la infraestructura de forma inmediata y de cara al futuro. A su vez es 
objetivo solucionar las necesidades asociadas a una población y prevenir el dimensionamiento más eficiente. 
Se pretende al aplicar el modelo gestionar, valorar y dimensionar una infraestructura para satisfacer las 
necesidades existentes en la población en el presente además de que puedan ser utilizadas en años futuros, 
con el fin de no tener que realizar una inversión de mejora, maximizando de esta forma su rendimiento. 

A continuación, se definen una serie de conceptos según la Real Academia Española que son de utilización 
en este trabajo: 

o Planificar: trazar los planos para la ejecución de una obra 
o Gestionar: llevar adelante una iniciativa o proyecto. Ocuparse de la administración, organización y 

funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. 
o Valorar: reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. 
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o Dimensionar: establecer las dimensiones exactas o el valor preciso de alguien o algo. 
o Mejorar: adelantar acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor. 
o Necesidad: impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido 
o Coste: gasto realizado para la obtención o adquisición de una cosa o de un servicio. 
o Riesgo: contingencia o proximidad de un daño. 
o Inversión: plan que establece el destino de los recursos financieros de una empresa. 
o Sostenibilidad: cualidad de sostenible. Sostenible: que se puede mantener durante largo tiempo sin 

agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. 

 

2.2 APLICACIÓN DEL MODELO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CARRETERAS DE 

NAVARRA 

Se va a aplicar el método paso a paso a la infraestructura de la red viaria dentro de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

2.2.1 Submodelo explicativo-descriptivo: 
Se inicia el estudio de la infraestructura exponiendo su definición, caracterización, jerarquización y 
cuantificación. Siguiendo el modelo MEPI ya explicado. 

o Definición: 
La red viaria es una de las grandes inversiones que debe hacer la administración pública ya que se 
trata de la infraestructura de transporte más desarrollada ya que es la más accesible a la mayoría de 
las personas y además alcanza a más lugares, uniendo todas las localidades pobladas, alcanzando 
así a toda la población a servicios básicos y a su puesto de trabajo. 
Según la RAE [1], se trata de un conjunto de carreteras que se relacionan en un inventario. Está 
formada por carreteras estatales integradas en un itinerario de interés general, donde su función 
afecta a diferentes comunidades en su sistema de transporte. 
 
El transporte es el traslado de un elemento de un lugar a otro, generalmente bienes o personas. Para 
poder lograr el transporte de estos en necesario utilizar varios elementos interaccionando entre ellos. 
Esta actividad es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad. Una parte de estos elementos 
son las infraestructuras, sin los cuales el transporte no podría llegar a tener lugar. 
 
En este ejemplo se va a hablar de transporte terrestre, se excluirán el marítimo y el aéreo porque se 
consideran menos interesantes y además en Navarra no están tan presentes. 
Por lo que, se hablara de carreteras, la definición de carretera es la siguiente: vía de comunicación 
entre dos puntos construida y asfaltada para el transporte y circulación de vehículos a grandes 
velocidades. Los diferentes vehículos que pueden hacer uso son desde grandes camiones de 
mercancías hasta motocicletas. 
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Figura 2.2 Red de carreteras de Navarra 

En Navarra, la red de carreteras es el medio más utilizado para la movilidad de la población. Es muy 
importante tener en cuenta que esta comunidad se encuentra en un lugar fronterizo con las 
comunidades de Aragón, País Vasco y La Rioja y por otro lado con el país de Francia. 

Quedan fuera de este estudio las calles y vías que se encuentre dentro de los núcleos urbanos, ya que 
tienen características y usos distintos respecto a los de la red viaria. 

Todos estos aspectos, deben quedar reflejados y tenidos en cuenta para una correcta definición de la 
infraestructura de estudio. 

o Caracterización: 
Para formar parte de la red de carreteras considerada en este trabajo, una calzada debe reunir unas 
características mínimas aceptadas que son las siguientes: 
 La vía debe estar asfaltada, por lo que es necesario un previo estudio adecuado de donde va a 

transcurrir esta vía, para así poder compactar el terreno. 
 Señalización y marcaje: es imprescindible que la vía este bien señalizada y marcada, esto quiere 

decir que se puedan encontrar todas las señales de tráfico obligatorias y todas las líneas 
continuas, discontinuas…  

 Tamaño mínimo: por lo menos debe haber espacio para un vehículo en una dirección y, con 
ayuda del arcén, para otro en la dirección contraria. El arcén a su vez también debe tener un 
espacio mínimo. 

Cuando una calzada cumpla con estas tres características, entrara en el estudio que se va a realizar. 

o Jerarquización:  
Según el criterio de clasificación, se podrían obtener jerarquías diferentes, se va a utilizar el catálogo 
de la red de carreteras de Navarra del año 2022. Hay que tomar características fundamentales que nos 
permitan diferenciar unas carreteras de otras. El catálogo, es un documento desarrollado por la 
Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra que es quien se encarga de la 
construcción y el mantenimiento de carreteras. 
La red viaria de Navarra está formada por 3916,9 kilómetros divididos en 7 categorías [Tabla 2.1] 
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La clasificación y diferenciación de la red de carreteras está reflejada en la Ley Foral 5/2007, del 23 de 
marzo de Carreteras de Navarra en la que se define cada grupo, en función de su tamaño y su finalidad. 
 
 Autopista [2]: 

Hace alusión a una carretera con doble sentido de circulación cuyas calzadas disponen de, al 
menos, dos carriles que se encuentran separados. Otra particularidad es que carecen de cruces 
a nivel, lo cual aporta fluidez al tráfico. Su finalidad es permitir un elevado volumen de tránsito a 
alta velocidad, garantizando ciertas condiciones de seguridad. Cuenta con accesos y salidas en 
lugares específicos; es decir, no se puede ingresar a una autopista por cualquier lugar. Es muy 
común encontrar controles de acceso a esta vía, en donde hay que abonar una cantidad de 
dinero. 

 

Figura 2.3 Autopista 

 Autovía: 
Están formadas por distintas calzadas en cada sentido de circulación, separadas entre sí por 
un trozo de calzada no destinado a la circulación, a excepción de tramos singulares o de 
carácter temporal. Estas calzadas no son cruzadas ni cruzan otros tipos de vías de circulación. 
Todas aquellas propiedades que se encuentren en las proximidades disponen de accesos 
limitados a estas. Se suelen encontrar valladas en los márgenes para evitar la entrada externa 
a zonas no deseadas. 
 

 

Figura 2.4 Autovía 

 

 Vías desdobladas: 
Son las carreteras, en general de carácter urbano que están formadas por calzadas en cada 
sentido de circulación, separadas entre sí por una mediana de tipo urbano, por una franja de 
terreno no destinada a la circulación o con carácter temporal. Sus intersecciones son 
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preferentemente a nivel con características de rotonda. Pueden ser cruzadas a nivel por pasos 
de peatones o vías ciclistas, salvo que razones de seguridad vial justifiquen cruces a diferente 
nivel. En estas infraestructuras las propiedades colindantes tienen acceso limitado a las 
mismas. En ellas no hay vallado longitudinal, salvo en tramos específicos y pueden dotarse de 
elementos de integración urbana en sus márgenes. 
 

 

Figura 2.5 Vía desdoblada 

 Carreteras de altas prestaciones: 
Se trata de una sola calzada con circulación en ambos sentidos, pudiendo haber elementos de 
separación entre ambos carriles, por mayor seguridad. Es bastante común encontrar un tercer 
carril para facilitar la maniobra de adelantamiento, sobre todo en pendientes pronunciadas. Las 
intersecciones con otras carreteras, es preferible que sean realizadas a diferentes niveles. El 
acceso directo a esta vía desde propiedades colindantes tiene limitaciones. Tampoco tiene 
vallado a excepción de algunos tramos específicos. 
 

 

Figura 2.6 Carretera de altas prestaciones 

 Carreteras convencionales: 
Son aquellas que tiene doble sentido de circulación en calzada única, las intersecciones con 
otras carreteras convencionales serán, preferentemente, en el mismo nivel. En ellas no existe 
limitación de accesos desde las propiedades colindantes, con sujeción a lo establecido en la 
normativa de seguridad vial y de diseño de carreteras, no existe vallado longitudinal. 
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Figura 2.7 Carretera convencional 

 Carreteras de interés general: 
Aquellas carreteras que soportan un volumen de tráfico importante ya que forman parte de 
rutas inter autonómicas e internacionales. 
 

 

Figura 2.8 Rutas inter autonómicas 

 Carreteras de interés de la Comunidad Foral 
Estas carreteras forman la red interna de carreteras de la Comunidad Foral, además de formar 
parte de las conexiones con las Comunidades Autónomas vecinas. 

 

 Carreteras locales: 
Forman parte de la red capilar de comunicaciones, favoreciendo el acceso desde carreteras 
como pueden ser autovías o autopistas, hasta los núcleos de población, es decir, son pequeñas 
conexiones. 
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o Cuantificación: 
Una vez que se han clasificado los distintos tipos de carreteras presentes en Navarra, hay que saber 
las cantidades y kilómetros que hay de cada una de ellas. En la tabla 2.1 se muestran el número de 
kilómetros y la representación porcentual de cada una de ellas. Estos datos han sido obtenidos del 
catálogo del Gobierno de Navarra de la red de carreteras. 
 

 

Tabla 2.1 Dimensiones de carreteras navarras 

De esta tabla se puede concluir que en Navarra predominan las carreteras convencionales (88,99%) 
frente a las de gran capacidad (11,01%) esto es debido a que, en esta comunidad, existen numerosas 
localidades pequeñas a las que se acceden por carreteras convencionales y carece de sentido la 
construcción de grandes vías. 
 
En la tabla 2.2, se ordenan los tipos de carreteras según varios datos de interés. 
 

 

Tabla 2.2 Tipos de carreteras presentes en Navarra. 
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2.2.2 Submodelo explicativo-justificativo 
 

Para continuar con el análisis, es necesario obtener y manejar datos sobre las ofertas y demandas actual y 
futura. En primer lugar, se hará un análisis de la actualidad y después se extrapolarán los datos para poder 
estimar las necesidades futuras de la población. 

o Demanda y oferta actual: 
De cara a la obtención de los datos se va a proceder de dos diferentes formas, una en base a los datos 
de aforos de la web del departamento de Fomento del Gobierno de Navarra y la otra, en base al 
conocimiento de las poblaciones colindantes y sus habitantes. 
 
En primer lugar, en la web se obtiene el dato de intensidad media diaria (IMD). Se define como el valor 
medio de tráfico que se puede encontrar en una calzada concreta. Es importante considerar el valor 
medio porque la cantidad de tráfico puede variar en función de las horas, días, épocas del año… 
 
Cabe destacar que si se compara el número de vehículos que circulan diariamente con la capacidad 
máxima de esa carretera, el dato puede no aportar nada y ser irrelevante. Como solución el parámetro 
que se compara es el de “vehículos máximos por hora”. De esta manera se reduce el rango de 
comparación de días a horas, simplificando y precisando el estudio. 
 
Como ya se ha comentado previamente, se deben tener en cuenta las variaciones, anuales, semanales, 
diarias, que puedan sesgar el estudio. 
Por otra parte, el uso y la intensidad de tráfico también varía en función del tipo y la ubicación de la vía 
que se analiza. 
 
Los datos obtenidos son de la evolución del tráfico en Navarra entre 2009 y 2018 [3] 
 

 

Tabla 2.3 I.M.D. entre los años 2009-2018 

En la tabla 2.3, se puede observar que el mayor valor de intensidad media diaria se obtiene en las vías 
desdobladas y el menor en las carreteras locales. 

 

Tabla 2.4 Evolución I.M.D. entre los años 2009-2018 
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La tabla 2.4 recoge la variación de I.M.D media de cada año y como ha ido variando en la figura 2.10 
se ve de forma más grafica que con el paso de los años este valor aumenta considerablemente, esto 
es debido a que hoy en día cada vez más gente dispone de un coche y además lo utiliza con mayor 
frecuencia. 

 

Figura 2.9 Gráfica evolución I.M.D 

Para calcular la demanda se va a utilizar un método muy extendido que consiste en el 
dimensionamiento de las vías a partir de la intensidad de hora 30 (IH30). Este método se refiere al valor 
de tráfico que solamente superado en 30 horas. Este periodo de tiempo indica que el 99,7% del total 
del tiempo no se ha superado ese valor y además es el nexo que relaciona la gráfica entre la intensidad 
y el número de horas anuales. 

En el valor de IH30 tiene en cuenta las fluctuaciones semanales y anuales, además de las diarias. Es 
importante destacar que 30 horas en todo el año no van a tener una buena calidad del servicio, pero 
30 horas de 8760 horas anuales no es una pérdida de gran importancia. El valor de IH30 puede oscilar 
hasta un 14% el I.M.D. de demanda máxima por hora. 

Es importante obtener o los datos de los aforos de tráfico o en aquellas zonas de desplazamiento entre 
núcleos de poblaciones como Pamplona, Estella, Tafalla… se necesitarán los datos de población, que 
se obtienen del Instituto de Estadística de Navarra [5] 

A partir de esos datos, se deducen los IMD de cada población. Este procedimiento es solo para 
carreteras locales interurbanas o rurales (si se tiene su aforo). 

En la tabla 2.5 se exponen los datos de las 42 carreteras y se clasifican. 
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Tabla 2.5 Intensidad Media Diaria por población 
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o Demanda y oferta futura: 
Es muy difícil predecir el futuro, por lo que obtener estos datos es la parte más complicada, se necesitan 
estimaciones y predicciones que dependen de factores de distintos ámbitos que puedan afectar al uso 
de las vías. En este ejemplo, se va a determinar la demanda futura en función de la tendencia de uso 
que va a tener cada vía en concreto. A partir de esto, se va a poder analizar si hay vías que necesitaran 
reforma en el futuro. 
 
Es posible que parezca que muchas vías actualmente están sobredimensionadas, pero una vez 
realizado el estudio de la demanda futura se ve que la vía está pensada a largo plazo y pretende 
ajustarse a la posible demanda. 
Los datos de análisis se obtienen de estadísticas de cada carretera. En la tabla 2.6 se recogen los más 
relevantes. 
 

 

Tabla 2.6 Capacidades y ocupación de las carreteras 

Como se puede comprobar, si se circula con un vehículo por estas carreteras es muy difícil encontrar 
algún tipo de atasco o colapso de la red, esto es debido a que se tuvo en cuenta la demanda futura a 
la hora de la construcción. La demanda actual está lejos de los niveles máximos de red. Este 
sobredimensionamiento es existente en los siete tipos de carreteras de estudio, aunque es más notable 
en aquellas carreteras de interés de la Comunidad Foral y las carreteras locales. Ç 

Otro aspecto que se deduce a partir de la tabla 2.6 es que las vías de gran capacidad son las que más 
ocupación tienen, un 35% de media, frente a las convencionales con un 12,85% de media. 

La razón de que las carreteras locales tengan tan poca ocupación es por la existencia de muchos 
pueblos pequeños y de difícil acceso a los que también debe llegar la carretera y por tanto unirse con 
la red de carreteras colindante. Es decir, deben existir obligatoriamente, aunque no hay mucha 
demanda sobre ellas, pero realmente puede que no se haga un gran uso. 
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La tabla 2.7 recoge el coste total de las carreteras navarras que es de 5.896.053.290€, es decir 9157€ 
por habitante de la comunidad, por ello la inversión debe ser controlada para que sea lo más eficiente 
posible. 

 

Tabla 2.7 Coste de las carreteras 

Se observa en la tabla que las carreteras más costosas son las de gran capacidad, esto es debido a 
que son carreteras que deben de disponer de más elementos que las convencionales, como por 
ejemplo los carriles de separación. 

Debido al elevado coste de las carreteras, solo deben construirse o mejorarse cuando realmente existe 
una demanda por parte de los usuarios. Por ejemplo, cuando se desea aumentar el doble carril en las 
carreteras convencionales, es necesario un estudio que lo justifique. 

 

o Adecuación: 
La adecuación hace referencia a la búsqueda de un equilibrio entre la demanda y la oferta tanto en la 
actualidad como en el futuro, por lo que se analizaran por separado. 
 
 Adecuación actual: 

Con los datos obtenidos hasta ahora no se puede obtener una conclusión clara debido a la nula 
uniformidad de ellos, por ello es necesario realizar algunos cálculos para sacar conclusiones. 
Para ello se realiza un histograma que relaciona el IMD con la población gracias al módulo Input 
Analyzer del programa de procesos Arena [6] 

 

Figura 2.10 Histograma Intensidad Diaria de la población 
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Los datos que se pueden obtener gracias a este histograma son: 

 DDistribucióón de Weibull (1.88, 1,96) 
 Número de datos: 42 
 Valor mínimo: 0,36 
 Valor máximo: 4,59 
 Media: 1,67 
 Desviación estándar: 1,05 

Para obtener la demanda máxima es necesario situarse en la peor situación posible. Tomando 
el percentil 75, en el cual el 15% de los datos de tráfico se encuentran por debajo, que representa 
2,0106. El IMD de un tramo es equivalente a 2,0106 de población que pasa por ese tramo. Por 
tanto, se puede asegurar que en el 75% de los casos, la demanda pedida está por debajo de la 
calculada. 

 

o Adecuación futura: 
Se realiza el estudio por separado ya que hay diferencias de sobredimensionamiento dependiendo de 
la vía. 
 
 Autopistas: 

Este tipo de vía tiene una ocupación en Navarra de 118,25 km. En el 86% de esta no se supera 
el 40% de ocupación. Además, el 44% tiene una ocupación menor al 20% y un 14% tienen una 
ocupación entre 40% y 80% en horas punta. Es importante tener en cuenta que este tipo de vías 
tienen doble carril, por lo tanto, al pasar de uno a dos carriles, prácticamente se multiplica por 
cuatro la capacidad de la vía. Esto quiere decir que una ocupación de 100% de una vía 
convencional, no llega ni al 23% en vías de doble carril. 

 

Figura 2.11 Ocupación autopistas 

Este tipo de vías no suele tener una ocupación igual a lo largo de toda la vía, en el caso de 
Navarra, la mayor ocupación suele estar en el entorno y acceso a Pamplona. 
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 Autovías: 
En Navarra, son 6 las autovías que recorren la comunidad forman un total de 220,71 Km. En 
ningún caso se llega al 40% de la ocupación. El 65% se encuentran entre el 20% y 40%, el 
restante (35%) tiene una ocupación menor del 20%. Sucede lo mismo que en las autopistas, al 
existir un segundo carril, hace que su ocupación no sea elevada. 
 

 

Figura 2.12 Ocupación autovías 

 Vías desdobladas: 
El total de todas de las vías desdobladas suman el total de 25,6 Km, los cuales se encuentran 
en su mayoría en los accesos a Pamplona, debido a ser la zona con más tráfico en toda la 
Comunidad. 
 

 

Figura 2.13 Ocupación en vías desdobladas 

 Carreteras de altas prestaciones: 
Este tipo de carreteras está formado por 54,02 Km correspondientes únicamente a la N-121, 
conectando Pamplona con Behobia, siendo esta la unión entre la capital navarra, el norte de la 
comunidad y el sur de Francia. Todos sus tramos tienen una ocupación máxima entre el 22,9% 
y el 38,6%. Todos los tramos de esta vía constan con 3 carriles, tiene una capacidad de 4443 
vehículos/hora, superior a la demanda máxima existente de 1543 vehículos/hora. La ocupación 
no es muy alta y con una carretera convencional de dos carriles se podría dar servicio con un 
tráfico de hasta el 70%, pero este sobredimensionamiento es admisible y adecuado. Por esta vía 
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circulan numerosos vehículos con cargas muy pesadas que circulan a bajas velocidades y 
causan muchas retenciones. 
 

 

Figura 2.14 Ocupación carreteras de altas prestaciones 

 Carreteras de interés general: 
A este grupo pertenecen las vías Inter autonómicas o internacionales y por tanto soportan 
grandes volúmenes de tráfico, lo que se traduce en una calzada de gran anchura. En Navarra, 
existen 232,34 Km de este tipo de carreteras. El 76% de estas vías no alcanza el 40% de 
ocupación de demanda máxima, mientras que el 31% ni si quiera alcanza el 20% de ocupación.  
 

 

Figura 2.15 Ocupación de carreteras de interés general 

En la figura 2.17 se observa que 7,62 Km soportan una capacidad de ocupación mayor de la 
máxima. Estos tramos de carretera pueden llegar a una gran saturación, pero al encontrarse en 
los accesos a Pamplona. La mayoría de los tramos se encuentra entre el 0% y el 40%. Los 
tramos con menor ocupación son los que se encuentran entre Pamplona-Francia, por Valcarlos 
y Baztán, además de la carretera que une Pamplona con Tudela. 
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 Carreteras de interés para la Comunidad Foral 
Este tipo de vías está formado por 1021,04 Km, los cuales estructuran internamente la 
Comunidad Foral y con las regiones que son limítrofes. El 98% de estas vías tienen una 
ocupación menor del 40. 
 

Figura 2.16 Ocupación de carreteras de interés para la Comunidad Foral 
 

Viendo los datos en la figura 2.17 se observa que hay un claro sobredimensionamiento de las 
vías. La anchura de estas varía entre 7 y 12 metros, por lo tanto, se podría conseguir ahorrar 
mediante la reducción de la anchura de la vía. 
 

 Carreteras locales: 
Este tipo de carreteras están colocadas para permitir la conexión entre núcleos de poblaciones 
con carreteras de orden superior. Antes de analizar su dimensionamiento, es importante tener 
en cuenta que es necesaria su existencia, aunque su demanda sea muy baja. Está formada por 
2.166,43 Km 

 

Figura 2.17 Ocupación de las carreteras locales 



CAPÍTULO 2 
 

2.20 
 

Aunque pueda parecer que las carreteras locales están muy sobredimensionadas, hay que tener 
en cuenta lo previamente dicho. 

 

2.2.3 Submodelo predictivo-conclusivo 
Una vez incorporados los cambios que se consideran necesarios para adecuar mejor las diferentes carreteras 
en el futuro, se lleva a cabo una comparación entre los costes correspondientes a la demanda actual y los 
costes de la demanda futura que se recoge en la tabla 2.19. 

 

Figura 2.18 Costes de planificación de carreteras 

Tal y como se muestra, teniendo en cuenta únicamente la demanda actual el coste total de la infraestructura 
corresponde a 2.639.756.420 €. Sin embargo, el coste real es de 5.896.053.290 €, un 45% superior. 

Sin perder de vista que es necesario un sobredimensionamiento, se considera que el porcentaje es demasiado 
elevado, por tanto, se podría concluir que la infraestructura viaria navarra en general está sobredimensionada. 

Los cálculos realizados muestran que, para cubrir la demanda futura, el coste sería un 62% del coste actual, es 
decir, 3.679.510.220 €. La gran diferencia está muy marcada por el costo de las carreteras convencionales. 

Se considera que hay una gran inversión en la red de carreteras navarras, sin embargo, al no haber un correcto 
estudio sobre ellas, no hay un aprovechamiento del 100% de la inversión. 
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2.3 APLICACIÓN DEL MODELO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SANITARIA DE NAVARRA 

El objetivo del siguiente apartado es, realizar un análisis de la infraestructura de la red sanitaria de Navarra 
mediante la aplicación del método MEPI. 

2.3.1 Definición del territorio de estudio. 
Antes de comenzar propiamente con el modelo de análisis, se va a definir en que territorio si se va a aplicar y 
en cuáles no. 

Con el fin de acotar la zona de estudio, se van a definir los territorios que alberga la Comunidad Foral de 
Navarra y como es la estructura organizativa referente a la salud en ella. 

En la figura 2.20 se observa que, en Navarra, se establecen tres áreas principales de salud. [4] 

 

Figura 2.19 División del territorio en tres Áreas de salud 

Los centros de sanidad de estudio se expanden por toda la comunidad foral, además se organizan dentro de 
sus Áreas en Zonas Básicas de salud con el fin de simplificar su gestión. En la figura 2.20 se muestran las 
zonas básicas y áreas de salud. 
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Figura 2.20 Localización y división de las zonas básicas de salud. 

Debido a que en la zona de Pamplona es donde vas habitantes hay, se dividen a su vez en subzonas que se 
pueden observar en la figura 2.21. 
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Figura 2.21 Localización de la zona y comarca de Pamplona. 

Los indicadores seleccionados por el Observatorio de Salud Comunitaria para elaborar los Perfiles de Zona 
Básica de Salud se clasifican en cinco grandes grupos: factores sociodemográficos, estilos de vida, morbilidad, 
sistema de salud y mortalidad. Estos factores se analizan y permiten adaptar y distribuir de la mejor manera 
posible la demanda sanitaria en cada zona. 

Por último, por temas de organización en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, Título II, Capítulo I se contempla la implementación de distintos instrumentos de ordenación del 
territorio entre ellos la Estrategia Territorial de Navarra (ETN) y los Planes de Ordenación Territorial (POT). 

Se implementan en total 5 Planes de Ordenación Territorial (POT) que se declaran como tal en el año 2011 
mediante sus correspondientes decretos forales los cuales se nombran a continuación: 

 DECRETO FORAL 43/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial 
del Pirineo (BON 21/07/2011). 

 DECRETO FORAL 44/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial 
de la Navarra Atlántica (BON 21/07/2011). 

 DECRETO FORAL 45/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial 
del Área Central (BON 21/07/2011). 

 DECRETO FORAL 46/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial 
de las Zonas Medias (BON 21/07/2011). 

 DECRETO FORAL 47/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial 
del Eje del Ebro (BON 21/07/2011) 

En estos Decretos, se explican los municipios pertenecientes a cada zona, además de su extensión, ordenación 
de patrimonios, criterios de delimitación de áreas, que viviendas pueden construirse cuales no, sistemas 
económicos y muchos más aspectos que no se aplican en este trabajo. 

El principal objetivo de este reparto de territorios es poder ubicar más fácilmente las Zonas Básicas de Salud 
(ZBS). En los 5 POT se reparten las 58 ZBS de la Comunidad Foral tal y como se refleja en la figura 2.23. 
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Figura 2.22 Definición de los Planes de Ordenación Territorial 

En la tabla 2.8 se puede observar con fecha septiembre de 2021 los códigos y nombres de los ZBS. 
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Tabla 2.8 Correspondencia de código de ZSB, localidad y POT 

Una vez que se han localizado las áreas y zonas de salud (figura 2.23), se localizan los hospitales públicos que 
debe haber por ley en cada una de las Áreas de Salud. 

 Área de Pamplona: Complejo Hospitalario de Navarra. Hospital de Navarra 
 Área de Estella: Hospital García Orcoyen de Estella 
 Área de Tudela: Hospital Reina Sofía de Tudela 
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Figura 2.23 Localización de los hospitales de Navarra en cada Área de Salud 

 

2.3.2 Submodelo explicativo-descriptivo 
Se procede a definir, caracterizar, jerarquizar y cuantificar la infraestructura sanitaria. 

o Definición: 
Es la organización en redes de unidades perimetrales capaces de proveer servicios básicos de salud, 
con los recursos locales disponibles, para las más urgentes necesidades de la población. Está 
compuesta por los centros de atención sanitaria y encargada de proporcionar un servicio de sanidad 
de calidad y eficiente para todos los ciudadanos tal y como se recoge por ley. 
 
Puede ser de carácter público o privado. La sanidad pública es utilizada por seguros particulares o 
mutuas de empresas no cubiertos por la Seguridad Social y de los que no se hace cargo el Estado. En 
este trabajo, únicamente se analizará la salud pública (a excepción de la cuantificación, que si se tendrá 
en cuenta) 
 

o Caracterización:  
Para que sea considerado un centro sanitario en este trabajo, se deben cumplir una serie de requisitos. 
 Carácter público: 

Todos los centros sanitarios estudiados deben pertenecer al dominio público para poder cubrir 
el derecho de toda la población de acceder al uso de la sanidad. Su titularidad está a cargo del 
Servicio Navarro de Salud y la lista de todos los centros se recoge en la página web oficial del 
Gobierno de Navarra. 
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 Oferta de atención primaria o especializada: 
Deberá ser un centro donde haya servicio de atención a los pacientes; centros de atención 
primaria (solamente centros de salud) y centros de atención especializada (ambulatorios, centros 
hospitalarios y clínicas). 

 
 Ubicación en Navarra: 

El análisis efectuado es sobre la Comunidad Foral de Navarra por lo que los objetos de análisis 
deberán ser también de este lugar. 

 
o Jerarquización: 

En primer lugar, se define el criterio por el cual se va a jerarquizar la infraestructura, que será según la 
atención medica que reciba el paciente. El nivel más alto, es la atención hospitalaria (la más grave) 1. 
En segundo nivel esta la atención hospitalizada, nivel 2 y por último el nivel 3 que corresponde a la 
asistencia sanitaria inicial. 
 
 Nivel 1: Centros hospitalarios y clínicas: 

En este grupo se incluyen bien los centros que ofrecen una atención hospitalaria con ingreso. 
Entre sus actividades están ingresos programados o urgentes, además de intervenciones 
quirúrgicas o qué debido a la poca independencia al paciente necesita un periodo de ingreso. 
 
A este grupo pertenecen hospitales, generales, especializados, de media y larga estancia y de 
salud mental y tratamiento de toxicomanías: clínicas residencias y unidades hospitalarias. 

 

Figura 2.24 Centros sanitarios nivel 1 de Navarra 

 
 Nivel 2: Ambulatorios, centros de atención especializada. 

Atención especializada en la que se incluyen actividades de prevención diagnóstico y tratamiento 
que requieren de la intervención de servicios, secciones y unidades multidisciplinares 
especializadas pero que no necesitan atención hospitalaria ni ingreso. 
en este grupo se incluyen los centros de atención especializada, centros de atención a la mujer, 
centros de salud mental, clínicas de rehabilitación, tratamiento de drogodependientes y 
hospitales de día. 
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Figura 2.25 Centros sanitarios nivel 2 de Navarra 

 
 Nivel 3: Centros de salud 

Lo forman todas aquellas infraestructuras donde se realiza la atención primaria, solo se van a 
tener en cuenta los centros de salud y no los 245 consultorios que se reparten a lo largo de toda 
la geografía de Navarra, ya que estos dependen de los centros de salud. 
Por lo tanto, a este grupo pertenecen únicamente los centros de salud. 
 

Figura 2.26 Centros sanitarios nivel 3 de Navarra. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, a continuación, se muestra en la tabla 2.9 la clasificación de los 
centros de atención sanitaria que se observan en Navarra actualmente en función de la jerarquización 
establecida. 
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Tabla 2.9 Jerarquización de las infraestructuras sanitarias en Navarra 

 

o Cuantificación. 
En Navarra, existen un total de 368 centros, teniendo en cuenta tanto los centros privados como los 
públicos. Sin embargo, una vez establecida la caracterización se excluye del estudio lo siguiente: 
 15 centros, 14 concertados y 1 privado por el primer criterio (carácter público) 
 245 consultorios, con el tercer nivel de la jerarquización (únicamente se estudian centros de 

salud) 

Teniendo en cuenta esto, finalmente quedan un total de 108 centros a cuantificar en los diferentes 
niveles que se han mostrado en el punto anterior. 

Con el fin de realizar una cuantificación de las infraestructuras sanitarias en Navarra que forman parte 
de este estudio, se va a determinar el número de centros de cada nivel por Área de Salud y en cada 
zona Básica de Salud. 
Hay que tener en cuenta que existen un total de 68 Zonas básicas de Salud, de las cuales 7 pertenecen 
al Área de Tudela, 8 al área de Estella y el resto, 43 al Área de Pamplona. 
 
En la tabla 2.10 se muestra el número de construcciones de cada nivel en función de su Área de Salud. 
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Tabla 2.10 Número de construcciones por Área de Salud de Navarra 

De la tabla anterior se pueden sacar importantes conclusiones como son las siguientes; 

 Área de Pamplona: es la que más infraestructuras sanitarias posee, era un dato obvio ya que es la 
capital de la comunidad autónoma y por lo tanto la que mayor número de habitantes alberga. Además, 
es la más grande en cuanto a terreno y la que más Zonas Básicas de Salud abarca. 

 Área de Estella: esta área tiene menos centros de nivel 2 que el área de Tudela pese a ser más grande, 
esto es debido a que esta área se encuentra más accesible a Pamplona, donde se concentran la gran 
mayoría de recursos sanitarios. 

 Área de Tudela: esta área se caracteriza por tener de todo, no en mucha cantidad, pero es una zona 
que dispone de atención a la mujer, centro de salud mental y hospital de día. Todos ellos están ubicados 
en Tudela en vez de estar repartidos como es en el caso del resto de áreas. 

Como ya se ha comentado previamente, es obligatorio por ley que exista un hospital general por Zona de Salud 
y se demuestra que se cumple esa premisa. 

Tal y como informa el Instituto de Investigación Sanitaria fuera de los horarios de apertura de los centros de 
salud, existen más servicios que garantizan una atención primaria continuada, eficiente y urgente durante todo 
el día en los diferentes puntos de la comunidad. 

Es por esto por lo que dispone de varios elementos adicionales a los edificios de centros sanitarios: 

 Un centro de coordinación del teléfono de soporte de emergencias 112 para toda Navarra, llamado 
SOS Navarra 

 Para cada Área de Salud existen ambulancias organizadas de la siguiente manera. 
 Pamplona: dos ambulancias de soporte vital avanzado en jornada completa y una en horario de 

8a 20 horas 
 Tudela: dos ambulancias de soporte vital avanzado en jornada completa y una en horario de 8 a 

20 horas. 
 Estella: una ambulancia de soporte vital avanzado en jornada completa 
 Tafalla: una ambulancia de soporte vital avanzado polivalente 

 Existencia de los Servicios de Urgencias urbanos y rurales: 
 SUR: servicio de urgencias rurales 
 SUE: Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de la comarca de Pamplona (centros de 

Burlada, Rochapea, Ermitagaña y Dr. San Martín. 
 SNU: Servicio Normal de Urgencias (Centros de Estella, Tafalla y Tudela) 
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2.3.3 Submodelo explicativo-justificativo 
A continuación, se desarrollará la segunda parte del modelo, consiste en analizar las infraestructuras en función 
de su demanda conforme su oferta. Primero se estudia la demanda y oferta actuales y después las futuras y 
para terminar se analiza si la adecuación del sistema sanitario es buena o no. 

o Demanda y oferta actual: 
El desarrollo de un proyecto de urbanismo en la cuenca de Pamplona ha creado alguna serie de 
consecuencias, la más importante, el aumento considerable de la población. Esto ha hecho que deban 
declararse nuevas Zonas Básicas de Salud que puedan acoger y dar servicio a todas estas personas. 
Por otra parte, mientras se desarrollaban estos barrios, los vecinos tenían que desplazarse a los centros 
de salud colindantes, donde pudieran atender su demanda. En la figura 2.28 se puede observar el 
nuevo centro de salud construido en el reciente barrio de Lezkairu. 
 

 

Figura 2.27 Nuevo centro de salud 

Conociendo los datos demográficos y con el mapa de la figura 2.28 donde se muestra la 
correspondencia entre la Zonificación de los Planes de Ordenación Territorial (POT) y las Zonas 
Básicas de Salud, se puede hacer el estudio de la oferta y demanda. 

Para este estudio se asume que todas las personas pertenecientes a una ZBS acuden por lo menos 
una vez al año a su centro de salud, atención primaria o a atención especializada, por este motivo, se 
estudiará la demanda en función de la población actual de Navarra. 

En primer lugar, se muestran los datos demográficos de Navarra y después, se va a exponer los datos 
de la atención primaria y después de la especializada.  

 Datos demográficos: 
Los datos utilizados han sido obtenidos del Instituto Navarro de Estadística 
[https://nastat.navarra.es/es/subtema/-/tag/poblacion] renovados por última vez en fecha 26 de 
mayo de 2022 
 
En las figuras 2.29 y 2.30 se muestra la población total por edad y sexo en Navarra en los años 
2020 y 2021 
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Figura 2.28 Pirámide de población por sexo y edad en 2020 

 

Figura 2.29 Pirámide de población por sexo y edad en 2021 

Para poder estudiar con más profundidad la situación sanitaria en Navarra, se han obtenido los 
resultados demográficos de los Planes de Orientación Municipal de los años 2020 y 2021 que 
se muestran en las siguientes figuras (figura 2.31, figura 2.32, figura 2.33, figura 2.34 y figura 
2.35). 

 

Figura 2.30 Pirámide de población Pirineo 2020 y 2021 
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Figura 2.31 Pirámide de población Zona Atlántica 2020 y 2021 

 

Figura 2.32 Pirámide de población Área Central 2020 y 2021 

 

Figura 2.33 Pirámide de población Zona Media 2020 y 2021 

 

Figura 2.34 Pirámide de población Eje del Ebro 2020 y 2021 
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Tabla 2.11 Correspondencia entre las ZBS, con su área y su POT 
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Por último, se hace la correspondencia demográfica entre las POT y la división en Áreas Básicas 
de Salud teniendo en cuenta los años 2020 y 2021, diferenciada por sexos y según edad, ya que 
la atención sanitaria es distinta según la edad pediátrica, de 0 a 14 años, o edad adulta, de 14 
años en adelante. De esta manera es posible obtener los datos que se muestran en la tabla 2.12. 

 

Tabla 2.12 Cantidad de población por Área de Salud en Navarra en los años 2020 y 2021 

 Datos de atención primaria 
Los datos de atención primaria han sido obtenidos de la página web del Gobierno de Navarra y 
hacen referencia al año 2021. Han sido desarrollados por el departamento de Salud dentro del 
proyecto “Actividad en los Centros de Salud” del Plan de Salud Navarra 2021-2024  
 

Los datos se organizan en función del Área de Salud, Pamplona, Estella o Tudela y en función 
del servicio que se ha ofrecido. Los factores más relevantes de los que se va a hablar en este 
trabajo son la frecuentación y el número de consultas que se realizan por habitante en los 
distintos servicios. 

Los servicios que se van a estudiar son: medicina general, pediatría y enfermería. 
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Tabla 2.13 Situación del servicio de medicina general en Navarra. 
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Tabla 2.14 Situación del servicio de pediatría en Navarra 
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Tabla 2.15 Situación del servicio de enfermería de Navarra 

 

En todos estos datos, se muestra la demanda que existe actualmente de la atención primaria en 
la Comunidad Foral según las áreas de salud. 

En cuanto a la frecuencia en la atención primaria, el valor indicado corresponde con el número 
de consultas por habitante en ese año y se exponen en cada una de las áreas estudiadas, estos 
datos se muestran en las figuras 2.36. 2.37 y 2.38 
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Figura 2.35 Frecuentación en medicina general por áreas de salud 2020/2021 

 

Figura 2.36 Frecuentación en pediatría por áreas de salud 2020/2021 
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Figura 2.37 Frecuentación en enfermería por áreas de salud 2020/2021 

Para poder hacer una mejor comparación, en la tabla 2.39 se muestra la frecuentación en dos 
años distintos. 

 

Tabla 2.16 Frecuentación por número de consultas por habitante por año 

 Datos de la atención especializada: 
Los datos de la demanda actual de la atención especializada son de 2020 y 2021. La fuente de 
todos estos datos pertenece al Servicio de Gestión Clínica y Evaluación Asistencial del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea. 
En primer lugar, se muestra la evolución desde el año 2010 hasta el 2021 en cuatro gráficos 
donde se expone la frecuentación en asistencia especializada. Por otro lado, en esta parte, los 
datos aparecen divididos por hospitales, es decir, por áreas.  
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No en todos los hospitales hay los mismos servicios por lo que se muestra lo que ofrece cada 
uno de ellos. 

 

Figura 2.38 Ingresos hospitalarios/hospitalizaciones a domicilio/1000 habitantes en Navarra 

 

 

Figura 2.39 Evolución de las intervenciones quirúrgicas /1000 habitantes en Navarra 

 

 

Figura 2.40 Evolución de las urgencias hospitalarias /1000 habitantes en Navarra 
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Figura 2.41 Evolución de las urgencias hospitalarias /1000 habitantes en Navarra 

Se puede observar una disminución de la incidencia en el año 2012 y un pico entorno al año 
2018. Se nota considerablemente, como en el año 2020 la atención especializada disminuyo 
muchísimo, esto es debido a la pandemia causado por el COVID-19, ya que durante varios 
meses del año estuvo presente el aislamiento domiciliario y existió un miedo generalizado a 
acudir a los hospitales, las personas solo acudían en casos extremos. 
 

Para continuar, se muestran los datos relativos a las áreas de salud de Navarra, representadas 
mediante su hospital público más importante en el que se indicaran cuáles son los servicios que 
se ofertan actualmente en cada uno de ellos y los índices de cada uno de los tres hospitales. 

Los indicen nombrados indican varios aspectos: 

 % Urgencias ingresadas: representa sobre el total de pacientes que han acudido por un 
servicio urgente, cuantos han tenido que ser ingresados en el hospital. 

 Estancia media: cuántos días han tenido que permanecer los pacientes ingresados. 
 Índice de ocupación: representa en porcentaje el nivel de ocupación de las camas 

disponibles en cada hospital. 
 Índice de rotación: representa el nivel de rotaciones que hay en cada hospital. 
 Presión de urgencias: representa el porcentaje de ocupación y de consultas de urgencias 

de los hospitales. 
 Estancia media, índice de ocupación y presión de urgencias HD: los mismos índices 

descritos, pero para Hospitalización a Domicilio. 
 % pacientes no acuden a consulta: representa los pacientes que no se presentan a su 

consulta en cada hospital. 
 Sucesivas/primeras consultas: representa el número de consultas que realizan los 

pacientes en cada hospital. 

Por otro lado, se nombran los servicios que se ofrecen: 

 Urgencias 
 Hospitalización (diferenciando según la gravedad entre ingresos y estancias) 
 Hospitalización a domicilio (diferenciando según la gravedad entre ingresos y estancias) 
 Hospitales de Día Médicos 
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 Crónicos 
 Infantil 
 Oncohematología 
 Oncología médica 
 Polivalente 
 Hemodiálisis 

 Hospitales de día, procedimientos invasivos o con anestesia 

 Intervenciones quirúrgicas (incluyendo las vinculadas a la lista de espera quirúrgica 
(LEQ), las programadas no vinculadas y las intervenciones urgentes)  

 Consultas (diferenciando en primeras consultas, consultas sucesivas y consultas no 
presenciales, es decir, entre profesionales, pero sin la necesidad de la presencia del 
paciente)  

 Exploraciones complementarias. (colonoscopia, ecocardiograma, ecografía radiológica, 
electromiograma, mamografía, potenciales evocados, resonancias magnéticas, TAC)  

 
COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA - ÁREA DE PAMPLONA 
 

 

Tabla 2.17 Índices del Complejo Hospitalario de Navarra 

En este hospital se ofertan todos los servicios posibles en Navarrra 
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HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA – ÁREA DE TUDELA 
 

 

Tabla 2.18 Índice del hospital Reina Sofía de Tudela 

En este hospital no se ofertan todos los servicios existentes, faltan hospital de día médicos 
tanto crónicos como infantil. 

HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN – ÁREA DE ESTELLA 
 

 

Tabla 2.19 Índice del hospital Reina Sofía de Tudela 

Este hospital no dispone de todos los servicios posibles de Navarra, se muestran los faltantes: 
 Hospital de día: 

o Infantil 
o Oncohematología 
o Oncología medica 
o Polivalente 
o Hemodiálisis 

 Exploraciones complementarias (potenciales evocados, resonancias magnéticas, TAC) 
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o Demanda y oferta futura: 
En este apartado, se pretende analizar la demanda y ofertas futuras entorno a la atención primaria y 
especializada gracias a los datos obtenidos anteriormente además de un estudio realizado por el 
Servicio de Gestión Clínica y Evaluación Asistencial del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea. 
 Atención primaria 

En relación con cómo se ha ordenado el territorio, con la presencia de un centro de salud por 
ZBS (y de los consultorios asociados a ellos) y las características y tendencias sanitarias que se 
han observado hasta ahora, es razonable penar que el servicio podría mantenerse lo 
suficientemente estable como para seguir dando una atención eficiente y adecuada. 
 

 Atención especializada 
Para analizar la atención especializada en un futuro se va a considerar que existe una lista de 
espera para intervenciones quirúrgicas no vitales, por lo que sigue y seguirá habiendo demandas 
para realizarlas. Aunque en el año 2020 bajó la incidencia, no se tendría en cuenta debido a que 
la pandemia provocó que aquellas operaciones que no se consideraran de urgencia vital, se 
pospusieran. 
 
A continuación, en las tablas siguientes se mostrarán los datos recogidos por el Departamento 
de Salud de Navarra en relación con las listas de espera, es decir, las demoras en la asistencia 
sanitaria especializada del sistema público, comparando el mes de diciembre de los años 2020 
y 2021. 
Se muestran por áreas de salud representadas por cada uno de los hospitales públicos que se 
encuentran en ellas. 
Los parámetros que se manejan en las tablas son los siguientes: 
 Primera consulta: números de personas y días naturales de espera ante una primera 

consulta que tiene que ver con una intervención especializada. 
 Quirúrgica: número de personas y días naturales de espera ante una primera consulta que 

tiene que ver con una intervención especializada. 
 

 

Tabla 2.20 Lista de espera en el Complejo Hospitalario de Navarra 2020-2021 

 

Tabla 2.21 Lista de espera en el Hospital Reina Sofía 2020-2021 
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Tabla 2.22 Lista de espera en el Hospital García Orcoyen 2020-2021 

Tal y como se puede ver aún quedan muchos pacientes sin atender, pero en las zonas de Estella 
y Tudela, parece estar mucho más compensado que en el Área de Pamplona. Esto puede estar 
debido a que este último hospital alberga a mucha más gente que los otros dos, además, acoge 
servicios que los hospitales del área de Estella y del área de Tudela no disponen. 

 

o Adecuación 
El objetivo de estudiar la adecuación es ver si existe una coherencia entre elementos estudiados y el 
servicio que ofrecen en el territorio navarro y si se cubren las necesidades de los habitantes, así como 
si hubiera un excedente. 
 
En primer lugar, se estudiará la adecuación actual y futura de la atención primaria y posteriormente de 
la atención especializada. 
 

1. Atención primaria  
 

En cuanto a la atención primaria, se considera el número de habitantes que hay por zona, 
mostrados en la tabla 2.12 y la frecuentación de los usuarios a diferentes servicios, mostrados 
en la tabla 2.16. No hay que olvidar que en este trabajo solo se están teniendo en cuenta los 
centros de atención sanitaria públicos, por lo que realmente la demanda no es tan grande. Esto 
favorece al Sistema Público de Salud, ya que, ante un colapso, se podría dar una atención más 
eficiente a todos los pacientes.  
 
ADECUACIÓN ACTUAL  
 
A continuación, se plantea un análisis de la situación actual en cuanto a la adecuación teniendo 
en cuenta cada área de salud por separado. 
 
- Área de Pamplona  
 
Un total de 491520 personas formaron parte del Área de Pamplona durante el año 2021, 
repartidas en un total de 43 centros de salud por lo que cada uno debería dar servicio a 11431 
personas (realmente cada centro de salud daría servicio a menos personas gracias a los seguros 
privados).  
 
Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que esta área abarca zonas rurales como 
por ejemplo las del Pirineo y allí también se debe garantizar la atención primaria de calidad. Es 
aquí donde entra en juego el papel de los consultorios, que pertenecen a los distintos centros de 
salud. Por lo tanto, se considera que en el área de Pamplona sí hay una adecuación entre el 
número de personas y el número de centros de salud y consultorios que ofrecen atención 
primaria en todo el territorio.   
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A pesar de que Pamplona representa el área más extendida, no hay una gran frecuentación por 
parte de sus pacientes a los diferentes servicios que se ofertan, tal y como se observa en las 
gráficas de las figuras 2.36, 2.37 y 2.38. En el caso de la frecuentación de medicina general está 
incluso por debajo de la media total de todas las áreas, tal y como se observa en la figura 16.  
 
 
 
- Área de Estella  
 
En el Área de Estella, sin embargo, hay muchos menos centros de salud, porque hay menos 
habitantes a los que dar servicio, 61453 en el año 2021, tal y como indica la tabla 2.12. Existen 
8 centros de salud por lo que cada uno debería abastecer a 7682 personas, menos que en el 
área anterior.   
 
Sin embargo, la población en esa área hace el mayor uso de la atención primaria, tanto en 
medicina general, en pediatría o en enfermería tal y como se muestra en las figuras 2.36, 2.37 y 
2.38 lo que invita a plantearse si con tanta demanda pudiera ser necesario construir más centros 
de atención primaria o mejorar el servicio actual para poder atender a todos los pacientes. Una 
buena solución para poder abastecer este tipo de demanda podría darse mediante la 
construcción de un hospital de día u otro centro parecido en este territorio, para que los pacientes 
pudieran acudir a un especialista que acabase con su dolencia, en vez de acudir a la Medicina 
General.  
 
- Área de Tudela  
 
Por último, el Área de Tudela debe ocuparse de 97207 personas en 7 ZBS dando así servicio a 
13887 personas por cada centro de salud. Es el área que más personas debe atender por centro 
de salud.   
 
Contradictoriamente, tal y como se muestra en la figura 2.16 un punto a destacar de esta área 
es su poco uso del servicio de enfermería. También queda reflejado en la gráfica de la figura 16, 
que el índice de usuarios en la medicina general es bastante alto, sin embargo, al tener los dos 
parámetros en índices que se consideran proporcionados, se piensa que la adecuación está 
cubierta, ya que no hay una gran frecuencia en los tres servicios analizados, tal y como pasa en 
el área de Estella.  
 
Por otra parte, se considera adecuada la existencia de consultorios, y no centros de salud, en 
todos los municipios de las zonas rurales ya que así la oferta de salud está presente en todos 
los pequeños pueblos de la comunidad sin necesidad de grandes inversiones infraestructurales 
si realmente no va a haber tanto uso y realmente no se considera útil.  
 
Sin embargo, sería conveniente revisar que la frecuencia de asistencia del personal sanitario 
fuera suficiente como para poder dar un seguimiento desde allí, sin necesidad de desplazamiento 
al centro de salud al que el paciente pertenezca.  
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ADECUACIÓN FUTURA  
 
Un punto que podría causar desajustes en la atención primaria es una crecida desmesurada de 
la población en un área en concreto, tal y como ha sucedido en la comarca de Pamplona, donde 
han tenido que crearse más ZBS para poder dar servicio a todos los nuevos habitantes.  
 
En un futuro podría darse esta situación, por ejemplo, en la zona de Lezkairu, uno de los barrios 
de Pamplona que ahora mismo se encuentran en construcción y desarrollo. Puede llegar un 
punto en que haya que construir un centro de salud específico y se convierta en una nueva ZBS 
propia dentro de las de Pamplona.  
 
  
 

2. Atención especializada  
 

Una vez expuestos todos estos datos sobre la demanda de la atención especializada en Navarra 
entorno a cada uno de sus hospitales, se puede observar una demanda mucho mayor que la 
oferta en cuanto a operaciones quirúrgicas a realizar y a pacientes a los que atender en una 
primera consulta. 
 
Estos datos se materializan en las tablas 2.20, 2.21 y 2.22, es decir, al haber tanta gente 
esperando a la que realizar intervenciones quirúrgicas, se podría decir que todos los hospitales 
navarros están en una situación de falta de recursos para poder intervenir a toda la población 
que lo requiere. Sobre todo, en el Área de Salud Pamplona, en el que existen las mayores cifras 
de pacientes a atender y los mayores tiempos de espera.   
 
Como se observa en la tabla 2.20, casi 40000 personas están esperando una primera consulta 
y casi 6000, a la realización de su cirugía. Comparado con las otras dos áreas de salud (tablas 
2.21 y 2.22), con índices de alrededor de 2500-3000 personas para su primera consulta y 500 
para su cirugía, supone una grandísima diferencia.  
 
  
 
- Área de Pamplona  
 
Por otra parte, dentro del área de Pamplona se incluye la POT correspondiente a los pirineos, 
que es de difícil acceso y se encuentra a bastante distancia de la capital, por lo que atender una 
urgencia resulta difícil.   
 
Es evidente entonces que, aunque dentro de esta área de salud se encuentren 4 hospitales 
dedicados a las urgencias y a este tipo de intervenciones y uno de ellos se encuentre en una 
zona más próxima a los Pirineos, la oferta actual no es suficiente para poder abastecer toda la 
demanda.   
 
Una posible solución podría ser construir un hospital especializado y de urgencias en un punto 
fácilmente accesible para la zona pirenaica y más o menos cerca de la capital, de tal manera que 
pudiera desahogarse el posible colapso del Complejo Hospitalario de Navarra a la vez que se 
acerca el servicio a los habitantes que viven en las zonas de difícil acceso.  
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Es necesario recordar que en este tipo de atención se han incluido los niveles 1 y 2, por lo que 
las tareas de prevención y tratamiento también deben ser consideradas y tener en cuenta que 
estén presentes en todas las zonas.   
 
  
 
- Área de Estella y Área de Tudela  
 
Por otra parte, tal y como se muestra en la tabla 2.9, en el área de Estella y en la de Tudela no 
hay mucha presencia de, por ejemplo, centros de atención a la mujer u otro tipo de atenciones 
especializadas. El resto de los servicios se considera que están cubiertos y por tanto sí hay una 
adecuación.  
 
Por último, dentro de este servicio se podría incluir igualmente la cantidad de ambulancias que 
hay en el territorio navarro para toda la región. No se han encontrado datos de la cantidad de 
pacientes que atienden ni de la frecuencia de llamadas, por lo que no se puede estudiar si es un 
servicio sobredimensionado o no.  
 
ADECUACIÓN FUTURA   
 
Otro aspecto importante para tener en cuenta es que la sociedad navarra, tal y como han 
reflejado los datos demográficos, debe tener un respaldo de atención especializada preparado 
para las posibles complicaciones que conlleve tener una población anciana, ya que las pirámides 
poblacionales indican que no va a haber un gran relevo generacional a corto plazo.  
 
Esto se traduce en más centros de atención primaria y especializada, es decir, una 
infraestructura sanitaria preparada para atender a esta población que conllevará la aparición de 
enfermedades crónicas y sus tratamientos, operaciones de urgencia o necesidad de cirugías con 
larga estancia en un hospital, así como desarrollo de hospitales de día o de atención a pacientes 
con enfermedades degenerativas. 

 

2.3.4 Submodelo predictivo-conclusivo 
Con este último submodelo, se pretende completar y finalizar la aplicación del método MEPI, su objetivo es 
ofrecer una visión de las conclusiones y las actuaciones que podrían servir como solución interesante y 
funcional a los problemas de demanda mostrados en el submodelo anterior. 

- Atención primaria 

Como ya se ha comentado, con respecto a la atención primaria no se considera que se necesiten grandes 
cambios infraestructurales, en todo caso, haría falta una revisión del personal sanitario presente en los centros 
de salud y consultorios de zonas rurales, pudiendo mejorar entonces el servicio ofrecido, por cargar con menos 
trabajo a los profesionales correspondientes.  

De esta manera, el contacto con el paciente sería más personalizado, directo y eficaz si necesitara un servicio 
más o menos urgente, pudiéndole así atender sin esperas. 

En cuanto a los índices que se expresan en las figuras 2.36, 2.37 y 2.38 que representan las frecuencias de 
asistencia en Medicina General, Pediatría y Enfermería de cada una de las áreas de salud, se puede concluir 
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que el área de Estella es la que más hace uso de este tipo de atención. Tiene los índices más altos en los tres 
aspectos estudiados tanto en el año 2020 como en el 2021.  

Este hecho se explica, no tanto por la presencia de centros de salud, como por la cantidad de consultorios que 
existen, ya que hay uno por cada pueblo. En la Medicina General el gran valor de este índice se explica por la 
edad de los habitantes del área de Estella, existen muchos más adultos y ancianos que niños. 

Hay una gran diferencia en el índice de Estella con las otras dos áreas de salud, mientras que, en el índice de 
Pediatría, representado en la figura 2.37, la diferencia es mucho menor.  

Por otra parte, poniendo el foco en la frecuentación de enfermería durante el año 2021, representada en la 
gráfica correspondiente a la figura 2.38, cabe destacar que en el área de Tudela existe una frecuencia 
realmente baja, con un índice un punto inferior a las otras dos.  

El área de Pamplona, por su parte, mantiene sus indicadores de Medicina General, Pediatría y Enfermería 
cercanos al índice total por áreas, por lo que se considera que tiene un comportamiento normal en todos los 
aspectos.  

Debido a la gran demanda de Medicina General que existe en el área de Estella y a los datos demográficos, 
que indican un envejecimiento de la población relativamente cercano, podría ser de gran utilidad la 
construcción de un centro para la tercera edad, como una residencia de ancianos o un hospital de día para 
hacer un seguimiento de los posibles tratamientos. 

 

- Atención especializada 

En cuanto a la atención especializada, es evidente la necesidad de un hospital más para poder realizar 
intervenciones quirúrgicas además de otros servicios que no se encuentran disponibles, por ejemplo, el hospital 
de Estella que tal y como se puede encontrar en el apartado de demanda y oferta actual., carece de alguno de 
los servicios que otros hospitales de Navarra si tienen.  

Este es por tanto el problema principal que ha sacado a relucir este modelo, la falta de un centro público que 
ofrezca este tipo de servicios fuera de la Zona Básica de salud de la capital navarra para evitar a los pacientes 
que no residan en este lugar, tener que desplazarse hasta aquí para realizar sus intervenciones, ya sean 
premeditadas o de urgencia, o para poder recibir algún tratamiento más específico o realizar otro tipo de 
pruebas. 

Este nuevo hospital podría centrarse en tratar de desahogar la lista de espera de intervenciones de pacientes 
que todavía no hubieran sido atendidos y rebajar la ocupación hospitalaria existente. Además, para facilitar el 
abastecimiento del centro, sería conveniente ubicarlo cerca de la capital, para poder proveerlo del material 
adecuado fácilmente y asegurar su comunicación viaria con el resto de la comunidad, de tal manera que se 
añada un hospital público más a esta área.  

Pero, tal y como se pretende abarcar fácilmente toda la geografía, no justo en la Cuenca de Pamplona, sino en 
otro núcleo urbano cercano donde se pudiera dar un servicio de calidad y suficiente a todos los pacientes. 

Otro aspecto muy relevante a la hora de poder afirmar si el servicio actual satisface las necesidades 
poblacionales, se puede determinar mediane el análisis de los índices actuales de los hospitales que se 
muestran en las tablas 2.17, 2.18 y 2.19 en las que se habla de la presión hospitalaria y su ocupación.  

En el área de Pamplona se concentra la mayor presión hospitalaria con una ocupación superior al 70% en los 
dos años estudiados. Esto no quiere decir que el hospital este mal dimensionado, al contrario, se ajusta bastante 
a la realidad de su zona. Sin embargo, la lista de espera para las operaciones que no son vitales es demasiado 
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larga en dicha área de salud, por lo que esto se pudiera considerar como otro factor añadido con el que apoyar 
la opción de la construcción de ese centro hospitalario anteriormente mencionado.  

El hecho de la que la ocupación en el área de Pamplona sea tan alta se debe a una concentración de la 
población y a que es el área que más territorio abarca. En condiciones normales, no representa grandes 
problemas, no obstante, en situaciones de emergencia sanitaria, como la que tuvo lugar en el año 2020 durante 
la pandemia provocada por el virus COVID-19, el Hospital de Navarra se vio colapsado, no solo en la ocupación, 
sino también en la presión hospitalaria, llegando a superar con creces los niveles para los que se dimensionó. 

En las otras dos áreas de salud, la de Tudela y la de Estella, representadas por medio de sus hospitales 
generales, la presión hospitalaria es superior al 50%. Este dato no es para nada alto, por lo que se considera 
lo suficientemente adecuada como para que no exista un sobredimensionamiento de las instalaciones.  

También es importante destacar que, dado que estos hospitales pueden no contar con todos los materiales 
necesarios para el tratamiento de algunos enfermos, estos son trasladados a Pamplona. Explicando así 
nuevamente el hecho de que, en la capital, la ocupación pueda llegar a ser mucho más alta que en estos 
hospitales. 

Por otra parte, la presión en urgencias sí es mayor en ambos hospitales, de Estella y Tudela, que, en 
comparación con los centros de Pamplona, teniendo en cuenta que, en estas dos áreas, el índice de presión 
hospitalaria tiene un valor superior al 70%. Sin embargo, se considera que este hecho no es una cuestión 
infraestructural sino debido a problemas con el personal sanitario disponible, que ralentiza la atención de 
urgencias. 

 

En conclusión, se considera que sería rentable invertir en este tipo de recursos, en un hospital de día en el área 
de Estella para desahogar la atención primaria, sobre todo en Medicina General, y en un hospital general en el 
área de Pamplona, para equilibrar la lista de espera con el resto de las áreas y además como nuevo soporte 
ante posibles aumentos de la demanda. Se considera así mismo que la construcción de estos dos centros 
mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos y la atención sanitaria que pudieran recibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ADECUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN NAVARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Introducción ..................................................................................................................................... 3.1 

3.2 Definición del territorio de estudio ................................................................................................... 3.2 

3.3 Tipología y Jerarquización............................................................................................................... 3.5 

3.4 Oferta actual .................................................................................................................................. 3.42 

3.4.1 Población............................................................................................................................... 3.42 

3.4.2 Instalaciones ......................................................................................................................... 3.48 

3.5 Capacidad del servicio .................................................................................................................. 3.49 

3.6  Análisis de la demanda ................................................................................................................. 3.51 

3.7 Ratios entre oferta y demanda ...................................................................................................... 3.56 

3.8 Análisis de los resultados .............................................................................................................. 3.59 

3.9 Otros estudios relacionados .......................................................................................................... 3.60 



 



Adecuación actual y futura de instalaciones deportivas de Navarra 
 

3.1 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se llevará a cabo un profundo estudio sobre la adecuación actual y futura de las 
instalaciones deportivas en Navarra. Además, previamente se analizará brevemente la aplicación del modelo 
Explicativo y Predictivo de infraestructuras. 

La realización de este análisis de las infraestructuras deportivas de Navarra, es debido a un interés social, 
puesto que actualmente la realización de ejercicio físico está en el punto de mira ya que es muy beneficiosa 
para la salud, tanto emocional como corporal y el bienestar de cada individuo. El deporte por otra parte, tambien 
es importante porque puede llegar a formar parte de la educación de niños y jóvenes, ya que al realizar algún 
tipo de deporte se aprenden diferentes valores. 

Otro motivo de la realización de este análisis es que existen ciudadanos navarros de diferentes zonas 
geográficas que sienten que las necesidades con respecto a las infraestructuras deportivas no están cubiertas 
en las localidades donde habitan. Por tanto, están disconformes con el trato que tienen, ya que existen 
desigualdades entre ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra. 

El objetivo de este estudio es determinar la realidad actual y de las necesidades a futuro de las infraestructuras 
deportivas, siempre armonizando la práctica deportiva en Navarra, con las demandas de actuación a corto y 
medio plazo de estas. Igualmente el análisis de los niveles deportivos resulta crucial para llevar a cabo con 
éxito el estudio de los distintos ámbitos deportivos donde se inserta el desarrollo de la práctica deportiva.  

Puede definirse nivel deportivo como cada una de las distintas categorías en las que se pueden clasificar los 
diferentes estadios de la práctica deportiva. Existen dos niveles deportivos bien diferenciados: el Deporte Ocio, 
Salud y Esparcimiento (D.O.S.E), el llamado “Deporte para Todos” el cual no tiene una exigencia de rendimiento 
y el Deporte de Rendimiento, que engloba distintos subniveles en función del grado creciente de exigencia de 
rendimiento deportivo, iniciación al alto rendimiento, alto rendimiento y alto nivel, y en el que se manifiesta el 
fenómeno del deporte federado. 

El denominado Deporte Ocio, Salud y Esparcimiento es una definición que en la sociedad actual, tienen en la 
práctica deportiva un espacio amplio donde desarrollar la cultura del ocio, aún más cuando el objetivo del tiempo 
libre aparece como una de las propuestas más extendidas de las sociedades avanzadas. Navarra no es ajena 
a esta dinámica, por lo que es necesario implantar, desde el ámbito del deporte, políticas que permitan su 
práctica de forma extensiva a toda la población. El Deporte para Todos en Europa se desarrolló durante la 
segunda parte del siglo XX y aparecieron nuevas formas culturales, nuevos modos y comportamientos hacia la 
práctica de la Actividad Física. Pero el Deporte Ocio, Salud y Esparcimiento en ningún caso es una idea nueva 
sino más bien una continuación de la historia de la Educación Física y el Deporte. 

En el presente trabajo se analizara el Deporte Ocio, Salud y Esparcimiento debido a que es el más popular 
entre la población navarra, se aportarán datos de la incidencia social y económica. 
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3.2 DEFINICIÓN DEL TERRITORIO DE ESTUDIO 

Antes de comenzar propiamente  con el análisis, se va a definir los territorios a estudiar. 

Es necesario saber con cuantas instalaciones deportivas cuenta actualmente cada localidad de Navarra y saber 
de qué tipo son cada una de ellas. Por lo tanto, se procede a cuantificar todas las infraestructuras existentes en 
Navarra. 

Actualmente en Navarra existen un total de [1] 1587 instalaciones deportivas, 3820 espacios deportivos 6110 
espacios complementarios y 53 modalidades deportivas. 

Con el objetivo de tener una visión general, en la figura 2.1 se puede observar un mapa de Navarra dividido en 
las 5 zonas POT [2] (Plan de Ordenación Territorial de Navarra) donde aparecen las 5 zonas geográficas de 
Navarra. 

 

Figura 3.1 Ámbitos POT definidos por la ETN 

Por otro lado, cada zona POT a su vez se divide en zonas de influencia con una localidad cabecera de zona. 
(figura 3.2) 

 

Figura 3.2 Zonas de influencia  

En las figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 se muestra que municipios componen cada zona territorial de Navarra 
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Figura 3.3 Zona Pirineo 

 

Figura 3.4 Zona Navarra Atlántica 

 

Figura 3.5 Zona Área Central 

 

Figura 3.6 Zona media 

 

Figura 3.7 Zona Eje del Ebro 
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Partiendo de esta disposición y respetándola en todo momento se ofrecerán los datos recogidos y más adelante 
en las conclusiones se plasmarán posibles afecciones o mejoras a tener en cuenta en cada zona en referencia 
al desarrollo del Deporte ocio-salud-esparcimiento. 

 

Figura 3.8 Número de instalaciones deportivas por zonas POT en Navarra 

En la figura 3.8, se puede observar el número de instalaciones deportivas distribuidos por zonas POT en 
Navarra, se observa que el mayor número de instalaciones se encuentran en el Área Central y la menor en el 
pirineo. 
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3.3 TIPOLOGÍA Y JERARQUIZACIÓN 

En Navarra, existen una gran diversidad de infraestructuras deportivas por este motivo, es necesario realizar 
un estudio y clasificación de los distintos tipos para luego poder compararlas entre sí. 

A la hora de realizar este análisis, se va a tener en cuenta que hay instalaciones deportivas que son 
independientes entre sí, como por ejemplo un campo de futbol y otras que comparten recintos como los clubes 
deportivos. Los diferentes tipos en los que se van a clasificar las infraestructuras deportivas son las siguientes; 
campos de futbol, piscinas (cubiertas y descubiertas), pistas de tenis, pistas de pádel, salas y otros. Las 
instalaciones que engloba “otros” son instalaciones que normalmente están junto a otras y que son de menor 
importancia en cuanto a coste y en cuanto a su uso, como por ejemplo rocódromos, pista de squash… 

Por lo tanto las instalaciones individuales se van a diferenciar en 6 tipos, de la misma manera, las instalaciones 
en las que se pueden  realizar diferentes actividades deportivas se van a dividir en 5 tipos diferentes, teniendo 
como criterio el número de instalaciones de las que están compuestas. 

Se ha escogido este criterio porque el número de instalaciones de un centro deportivo es indicador de la 
inversión que se ha realizado y del volumen de personas que son capaces de acoger, además de esta forma, 
se pueden obtener datos de si se ha invertido de una manera igualitaria entre las diferentes zonas de Navarra. 

Teniendo en cuenta los criterios que se han nombrado anteriormente, se procede a clasificar las diferentes 
infraestructuras dependiendo  de su tipología y jerarquía, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el más alto. En primer 
lugar, se clasificarán las instalaciones de uso individual y posteriormente las formadas por más de una 
instalación. [10] 

o Instalaciones individuales: 
En este apartado, se clasifican las instalaciones que no comparten recinto con otras, por lo tanto el 
único criterio que se utiliza es el coste, puesto que es más caro construir una piscina cubierta con todo 
su circuito de climatización que un campo de futbol al aire libre. 
 
 Tipo 1: Pistas de tenis. 

Las instalaciones de tipo 1 se componen únicamente de pistas de tenis, con el objetivo de 
simplificar se tomara como coste el de las pistas de tenis al aire libre, aunque se incluirán tambien 
las cubiertas. 
 

 Tipo 2: Pistas de pádel. 
Este grupo está formado por pistas de pádel, al igual que en las instalaciones de tipo 1, se 
incluirán las que están al aire libre y las cubiertas. 
 

 Tipo 3: Pista polideportiva, pabellón deportivo salas de gimnasio y frontón. 
Las pistas polideportivas baloncesto, balonmano, futbol sala…, tienen un coste de construcción 
parecido, por este motivo se agrupan en el mismo tipo de instalación. 
 

 Tipo 4: Campo de fútbol. 
En este grupo se incluyen los campos de fútbol independientemente de su tamaño 
 

 Tipo 5: Piscina al aire libre. 
La mayoría de las piscinas al aire libre son utilizadas de manera lúdica, pero en un gran 
porcentaje de ellas tambien se realiza actividad física, por lo que se incluyen en el estudio. Se 
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ha decidido separarlas de las piscinas cubiertas porque los gastos de construcción son muy 
inferiores. 
 

 Tipo 6: Piscinas cubiertas. 
A diferencia de las piscinas al aire libre, las que son cubiertas sí que tienen como actividad 
principal la práctica de la natación. Es la infraestructura deportiva que más coste de construcción 
tiene por este motivo, es el tipo 6. 
 

o Recintos con más de una instalación. 
En este segundo apartado, se clasifican los recintos deportivos con más de una instalación deportiva. 
 
 Tipo 1: Pistas polideportivas 

En este primer tipo, se encuentran las pistas polideportivas (baloncesto, futbol sala, 
balonmano...) o pistas de tenis/ pádel que comparten sitios con otros. 
 

𝑇𝑖𝑝𝑜 1 = (𝑃𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑠, 𝑝á𝑑𝑒𝑙 𝑢 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠) + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

 Tipo 2: Campo de fútbol o pabellón polideportivo 
En el tipo 2, se encuentra el campo de fútbol o el pabellón polideportivo con cualquier otra 
instalación que no sea una piscina. 
 
𝑇𝑖𝑝𝑜 2 = 𝑃𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ó𝑛 𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓ú𝑡𝑏𝑜𝑙 + 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎) 
 

 Tipo 3: Piscinas 
En este tipo solo se engloban los recintos en los que únicamente haya piscinas y como máximo 
otras dos instalaciones que no sean ni campos de futbol ni pabellones. 
 
𝑇𝑖𝑝𝑜 3: 𝑃𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 +  𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓ú𝑡𝑏𝑜𝑙 𝑦 𝑝𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ó𝑛) 
 

 Tipo 4: Complejo deportivo   
Se incluirán las instalaciones en este tipo siempre y cuando haya una piscina con un pabellón o 
con un campo de fútbol y con tres instalaciones, como máximo, del grupo “otros” o siempre y 
cuando el número de instalaciones este entre 5 y 7 ambos incluidos. 
 

𝑇𝑖𝑝𝑜 4 = 𝑃𝑖𝑠𝑐𝑖𝑛𝑎 + (𝑝𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙ó𝑛 𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓ú𝑡𝑏𝑜𝑙) + 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 

Siguiendo en todo momento esta tipología y jerarquización en las siguientes páginas, se muestra la clasificación 
de las instalaciones presentes en Navarra con fecha de diciembre de 2022 ordenadas por nivel jerárquico. 
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Clasificación de las infraestructuras deportivas individuales de Navarra. 
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Tabla 3.1 Clasificación de las infraestructuras deportivas individuales de Navarra 

Una vez que se han clasificado todas las instalaciones individuales de Navarra, se procede a clasificar las 
infraestructuras deportivas que comparten recinto. Para ello se establecerán las instalaciones más comunes y 
se indicara si el recinto que se está estudiando dispone de ellas o no, también se incluirá el número de 
instalaciones, así como el tipo de instalación que es acorde con la tipología anteriormente explicada. 
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Clasificación de las infraestructuras deportivas en Navarra que tienen recinto común 
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Tabla 3.2 Clasificación de las infraestructuras deportivas en Navarra que tienen recinto común 
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3.4 OFERTA ACTUAL 

Una vez que se han determinado los tipos de instalaciones se procede a cuantificar las instalaciones por zonas 
asi como el número de habitantes. Posteriormente, se estudiará la capacidad del servicio que tiene cada 
infraestructura.  

Los datos de las instalaciones están actualizados a fecha de mayo de 2021 y los datos de la población hacen 
referencia a los del 2021 publicados por el INE [3] 

3.4.1 Población 
En las siguientes tablas (tabla 3.3), se muestran el número de habitantes por cada municipio y por cada zona 
establecida, con el objetivo de estudiar de una manera la adecuación actual de cada instalación deportiva. 

 

Tabla 3.3 Población área 1 
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Tabla 3.4 Población área 2 
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Tabla 3.5 Población área 3 
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Tabla 3.6 Población área 4 



Adecuación actual y futura de instalaciones deportivas de Navarra 
 

3.47 
 

 

 

Tabla 3.7 Población área 5 
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3.4.2 Instalaciones 
Para calcular la cantidad de instalaciones que hay en cada zona geográfica, no se ha tenido en cuenta si 
comparten o no recinto con otras instalaciones, si no que se han tratado como individuales.  

La cantidad de instalaciones por zona geográfica se puede observar en la tabla 3.8 

 

Tabla 3.8 Cantidad de instalaciones por zona deportiva. Oferta 
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3.5 CAPACIDAD DEL SERVICIO 

Es importante conocer este dato ya que nos permitirá obtener la demanda de las instalaciones deportivas 
existentes hoy en día, con el fin de ver aquellas que está en sobreuso o las que nos tienen un uso muy elevado. 

Para conocer la capacidad del servicio es necesario conocer su horario de apertura asi como las capacidades 
máximas que son establecidas por la ley. No se tiene en cuenta la variación que pueda existir en los usos de 
las instalaciones debido a las condiciones climáticas, ya que se podrían llegar a cubrir todas, obra que se 
consideraría una mejora no es considerada en este trabajo. 

Cabe destacar que las capacidades calculadas a continuación son capacidades máximas, respetando lo citado 
anteriormente. 

o Campos de fútbol: 
La capacidad máxima que puede soportar un campo de fútbol es cuando dos equipos están entrenando 
en él. Por tanto, suponiendo que cada equipo tiene un máximo de 22 jugadores, su capacidad máxima 
en el terreno de juego es de 44 personas. 
Teniendo en cuenta que el uso habitual de estas instalaciones suele tener lugar por la tarde, entre las 
15:30h/21:30 h, en turnos de hora y media. por lo tanto, la capacidad máxima de un campo de fútbol al 
día es de 264 personas 
 

o Frontón, pista de tenis o pista de pádel: 
La capacidad máxima es de 4 jugadores a la hora. Teniendo en cuenta que el uso de la instalación es 
de 9:00h a 21:00h, la capacidad diaria podría llegar a ser de 48 personas. El uso de los frontones esta 
referenciado a cuando se use para jugar a frontenis, pelota… 
 

o Pabellón polideportivo: 
El uso de estas instalaciones es normalmente para entrenamiento y partidos de equipos de distintos 
deportes como, por ejemplo, balonmano, fútbol sala, baloncesto, hockey… 
Se estimará la una capacidad de 15 personas por tramo horario, habitualmente son tramos horarios de 
hora y media, lo que supone una capacidad máxima diaria de 60 personas al día, suponiendo que su 
uso sea de 6 horas diarias. 
 

o Piscinas: 
Es muy diferente estimar la capacidad máxima de una piscina cubierta que puede estar abierta todo el 
año que de una piscina al aire libre que solo podrá ser usada durante los meses de verano. Además, 
normalmente las piscinas exteriores son usadas más de manera lúdica, es decir, más personas las 
usan al mismo tiempo.  
Con el objeto de simplificar, se conoce que en Navarra el 75% de las piscinas son al exterior y el 25% 
son cubiertas, por lo que a la hora de calcular se tomarán todas las piscinas por igual y se pondrá una 
capacidad diaria más pequeña para compensar los días de invierno que está cerrada.  
Las piscinas normalmente están compuestas por seis calles y en cada calle suele haber una media de 
5 nadadores por calle. Por lo tanto, suponiendo que la instalación permanece abierta de 8:00h a 21:00h 
su capacidad máxima diaria es de 390 personas. 
 

o Salas: 
La capacidad máxima de una sala estándar suele ser aproximadamente de unas 25 personas, 
considerando que permanecerá abierta 12 horas al día su capacidad máxima será de 300 personas. 
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En la tabla 3.9 se muestra a modo de resumen, las capacidades máximas diarias según el tipo de instalación, 
ya que es necesario para posteriormente calcular la adecuación actual. 

 

 

Tabla 3.9 Capacidades máximas de las infraestructuras a estudiar 
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3.6  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda es uno de los objetivos de este capítulo, una vez que se conoce el número de 
instalaciones por zonas se puede determinar la oferta que existe y con el número de habitantes por municipios 
se podrá determinar la demanda actual. Con los resultados que obtengamos, se puede analizar si la oferta 
disponible es suficiente o hace falta construir nuevas instalaciones o adecuar las ya existentes. 

 

o Población que practica deporte: 

A la hora de analizar la adecuación, no nos vale con obtener los datos de la población separados por 
sexo, si no que nos interesa saber sus edades, no acudirá lo mismo a una instalación deportiva una 
persona de 30 años que una de 90. 

No se han podido conseguir los datos de las poblaciones de los municipios por grupos de edad, por lo 
que se realizarán los cálculos con el porcentaje del grupo de edad de la población según la zona POT 
y se simplificara teniendo en cuenta que en toda la zona la distribución de edades es similar 

 En la figura 3.9 se muestra la población por grupos de edad y sexo de Navarra.[4] 

 

Figura 3.9 Población de Navarra por grupos de edad y sexo en 2021 

Se observa que el mayor número de habitantes en Navarra pertenece a los intervalos de edad entre 25 
y 69 años. En cuanto a la diferencia de sexos, se muestra que en el rango de edad mencionado es 
bastante equitativo, esto cambia en los rangos de edad de más de 80 años que hay más mujeres que 
hombre, este dato no nos influye mucho en el estudio ya que las personas de esas edades 
prácticamente no acuden a las instalaciones deportivas. 

No se pueden obtener resultados sin saber cuántas personas practican deporte en la Comunidad Foral 
de Navarra, ya que si hiciéramos el estudio con toda la población de este rango de edad se cometería 
un error bastante grande.  

Según una encuesta realizada recientemente por el Consejo Superior de deportes [5] , únicamente el 
54,8% de la población encuestada practica alguna forma de deporte semanalmente. Por sexos, el 
59,6% de los hombres y el 50,2% de las mujeres practicaban deporte semanalmente. En cuanto a los 
grupos de edad, realizan prácticas deportivas el 73,61 % de los y las jóvenes entre 15 y 24 años, el 
62,7 % de las personas entre 25 y 54 años y el 38,5 % de las personas mayores de 55 años. Estos 
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datos además de la evolución con el mismo estudio realizado en 2015 se pueden observar en la figura 
3.10. 

 

Figura 3.10 Hábitos deportivos en España 

Es decir, en Navarra practican deporte al menos una vez por semana, 363845 personas. 

o Utilización de las instalaciones deportivas 
Por otra parte, tambien es necesario saber cuántas personas de las que practican deporte, lo hacen en 
instalaciones deportivas, hay personas que prefieren hacer ejercicio al aire libre en vez de acudir a un 
recinto deportivo. En la figura 3.11 se pueden observar los datos obtenidos de la misma encuesta 
mencionada anteriormente. 

 

Figura 3.11 Entorno habitual para la práctica deportiva 

Cabe recalcar que esta encuesta se realizó en periodo de la pandemia causada por el COVID-19 donde 
existían muchas limitaciones para acudir a recintos cerrados y la población prefería por lo general estar 
en espacios abiertos para no coger el riesgo de contraer la enfermedad. 

Se obtiene que el (23,1% + 45,3%) 68,4% de las personas que practican deporte lo hacen en las 
instalaciones deportivas. 
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o Instalaciones que se utilizan 
Es necesario saber que deportes son los más practicados en Navarra con el fin de saber que 
instalaciones es usaran con mayor frecuencia. Normalmente los deportes más habituales tendrán una 
mayor demanda, asi se podrá ver si la demanda es mayor que la oferta. 
 
Hoy en día existen muchos deportes, con el fin de simplificar el análisis, únicamente se van a analizar 
los deportes que tengan un mayor número de licencias como son el balonmano, fútbol, baloncesto, 
judo, kárate, pelota, natación, taekwondo, tenis y pádel.  
 
En Navarra, el 29% de las personas que hacen deporte, tienen licencia deportiva en alguna federación, 
analizar el deporte federado es más sencillo puesto que esta cuantificado, en cambio las personas que 
realizan deporte sin el objetivo de competir es prácticamente imposible cuantificarla. Por este motivo 
por ejemplo el atletismo no se va a analizar ya que mucha gente corre pero a las pistas de atletismo 
habitualmente solo acuden los deportistas federados. 
En la tabla 3.10 se muestra el número de licencias en Navarra. 
 

 

Tabla 3.10 Número de licencias en Navarra para cada deporte 

Una vez que sabemos la cantidad de personas que practican deporte federado, se va a tratar de estimar 
el porcentaje de personas que lo harán de forma no federada. 

Por ejemplo, en futbol se supone que los hombres que practican este deporte con licencia son el 70%, 
aunque es un deporte muy popular, la mayoría lo hace en algún equipo federado. En cambio, en 
mujeres se ha supuesto que el 90% de las que juegan al fútbol están federadas. 

En el caso del baloncesto, se ha decidido para ambos géneros que el 75% es deporte federado, ya que 
un porcentaje de gente juega a este deporte a modo de diversión. 

En cambio, en balonmano el 100% de los practicantes de deporte son federados, pese a ser un deporte 
conocido muy pocas personas lo practican fuera de la competición. 

En la pelota, se puede decir que la mayoría que juega es federado (80%), pero tambien se incluirá la 
pala, frontenis y el squash, por este motivo se deja el 20% en ambos sexos. 

Para el deporte de la natación, se ha supuesto un 10% de licencias puesto que la mayoría de personas 
que nadan lo hacen sin competir. 

En el caso del tenis y pádel, al igual que la natación el gran porcentaje de las personas lo practican de 
forma social y a modo de diversión, por lo que se supone únicamente el 15% de licencias. 

Para la realización de cualquier arte marcial ( taekwondo, judo, kárate), es necesario por ley estar 
federado por lo que se establece el 100% de los federados. 
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Una vez que se han supuesto los porcentajes para cada deporte y cada sexo, se aplican a cada número 
de deportistas. Se han calculado los porcentajes sobre las personas totales que practican deporte en 
Navarra, que como se ha mencionado anteriormente es del 54,8% (asumiremos 55%)  ya que, serán 
necesarios posteriormente para calcular la demanda de cada zona geográfica.  

Por lo tanto, con todo lo citado en este apartado, en la figura 3.13 se muestra a modo resumen el 
número de personas que practican deporte con sus respectivos porcentajes sobre el total. 

 

Figura 3.12 Porcentaje de personas que practican cada deporte en Navarra 

Una vez que ya se tiene el porcentaje por cada modalidad, hay que agrupar los deportes que se 
practican en las mismas instalaciones, por ejemplo el judo, karate y taekwondo se practican los 3 en 
salas. A la hora de agrupar, existe el conflicto en el fútbol, ya que la modalidad de fútbol sala no se 
practica en un campo de fútbol si no en un pabellón, pero como la licencia federativa es la misma, no 
se puede saber con exactitud el número de personas que practican futbol sala, pero como normalmente 
suele ser muy inferior al de futbol en campo, se ha decidido asumir que todo el futbol se practica en 
campos de fútbol. 

A excepción de las demás instalaciones, se va a considerar que las salas no solo se usan para las 
actividades de artes marciales, esto es debido a que las salas que aparecen en el Censo de 
Instalaciones deportivas de Navarra están tambien incluidas salas polivalentes, por lo que se aumentará 
el porcentaje de la demanda de las salas. Suele ser una infraestructura muy demandada debido a que 
ofrece muchas posibilidades de uso. 

Para finalizar, en la tabla 3.14 se muestra la demanda calculada para cada tipo de instalación a analizar. 

 

Figura 3.13 Demanda entre el total de deportistas para cada infraestructura 

Estos porcentajes obtenidos (figura 3.14) se van a considerar los mismos en cada zona geográfica, ya 
que por norma general, salvo algún deporte, toda la comunidad de Navarra tiene las mismas 
necesidades.  

Teniendo en cuenta estos, porcentajes, los criterios mencionados anteriormente y que no todos los 
habitantes que practiquen deporte lo vayan a hacer en el mismo día, en la siguiente tabla (tabla 3.11) 
se calcula la demanda para cada zona geográfica.  
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(Se simplificará considerando que únicamente de  todas las personas que practican deporte, el 60% 
acuden en el mismo día) 

 

Tabla 3.11 Demanda de las instalaciones por zona deportiva 
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3.7 RATIOS ENTRE OFERTA Y DEMANDA  

Es imprescindible definir unos ratios una vez que se ha estudiado la de demanda y capacidad de las 
infraestructuras deportivas, gracias a esto, se podrá concluir si la adecuación actual es conforme a las 
necesidades de la población.  

El primer paso es calcular el cociente entre la demanda y la oferta actual para ver si esta ajustado, se podrá 
analizar por zonas deportivas y por infraestructura deportiva si esta sobredimensionada o hace falta adecuar 
una instalación o construir una nueva para aumentar la capacidad. 

En la tabla 3.12. se observan las relaciones por zona deportiva y por infraestructura deportiva, se han coloreado 
en rojo aquellas zonas en donde la demanda supera a la oferta (ratio>1), es decir donde sería necesario o 
adecuar las instalaciones ya existentes o construir unas nuevas. En las casillas en las que aparece este símbolo 
“-“ significa que no existe ese tipo de infraestructura en la zona deportiva. 



Adecuación actual y futura de instalaciones deportivas de Navarra 
 

3.57 
 

 

Tabla 3.12 Demanda / oferta existente 
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A continuación, se va a estudiar el hipotético caso de que en aquellos lugares donde el ratio supere a 1.3, se 
construya una nueva infraestructura. Se coge el valor de 1,3 y no de 1 porque entre esos valores puede 
depender mucho de los criterios que se hayan escogido sin embargo al sobrepasar el límite de 1,3 es un claro 
indicador de que esa infraestructura necesita ser adecuada. 

Este nuevo caso se puede observar en la tabla 3.13 

 

Tabla 3.13 Demanda /oferta nueva 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez que se han obtenido los ratios, se pueden analizar los resultados. 

Como se puede observar en la tabla 3.12, por lo general en Navarra existe una correcta adecuación de las 
instalaciones en Navarra, los únicos casos en los que la demanda supera a la oferta son en la mayoría en las 
pistas de pádel/tenis. Esto es debido a que el pádel se ha convertido en un deporte muy de moda que juega 
mucha gente de normal pero tambien mucha gente esporádicamente [6]. Pero el motivo principal es que en el 
censo aparece la instalación, pero no aparecen cuantas pistas hay. En muchos lugares, sobre todo en aquellos 
que tengan menos habitantes por lo general habrá únicamente una pista de pádel y/o una de tenis, sin embargo, 
en Pamplona lo normal es que en cualquier sitio haya una media de 2/3 pistas de pádel por instalación. 

Por otro lado, destaca el ratio tan pequeño en los frontones, [7] la principal causa es que en Navarra hace unos 
años la pelota vasca era el deporte principal de la comunidad por este motivo se construyeron muchos frontones 
en el primer tercio del siglo XX, además era una infraestructura deportiva cuyo coste no era muy elevado y era 
muy versátil ya que al final era un espacio deportivo. Hoy en día poca gente practica el deporte de la pelota 
vasca y sus variantes de ahí su baja demanda. 

En cuanto a las piscinas, en Navarra existen una gran cantidad de piscinas, la mayoría de ellas son al aire libre, 
pero tambien la mayoría de las personas la usan solo en verano. Actualmente, solo existe una zona en la que 
no cuentan con ningún tipo de piscina que es Garralda únicamente viven en toda la zona 514 habitantes y la 
distancia con otras zonas con piscina es muy cercana. 

 

Analizando el segundo caso en el que se construyera una instalación más en aquellos lugares que su ratio 
fuera superior a 1,3 se observa que como es de esperar el ratio baje en las zonas que no era muy elevado. 
Para llevar a cabo esta acción sería necesario estudiar con detalle esa zona viendo cuales serían las 
necesidades reales, ya que igual no haría falta construir una nueva pista si no adecuar una para que pueda 
acoger mayor capacidad. Otro componente a analizar a la hora de estudiar la posibilidad de aumentar la oferta 
seria el coste por habitante de la localidad. No es viable construir un pabellón deportivo que es una 
infraestructura costosa en un lugar en el que haya poco habitantes y menos aún si a escasa distancia existe 
uno. 

Como se ha podido comprobar, Navarra es una comunidad autónoma muy rica históricamente en la práctica 
de la Actividad Física y esto hace situar a la comunidad como la tercera en España de práctica de deporte 
federado. Tambien [9] es la comunidad que más gasto de inversión en instalaciones deportivas por habitante 
han tenido en 2022, con 30,5 € por habitante. 

Con el análisis que se ha llevado a cabo en el presente capitulo, se han podido sacar resultados en general a 
nivel global de Navarra, se han quedado fuera del alcance por ejemplo otros deportes que de una manera 
mínima influyen en el resultado final. Tambien, sería interesante analizar con detalle únicamente la comarca de 
Pamplona que es donde más problemas suelen ocurrir con la adecuación de las instalaciones 
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3.9 OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS 

En un estudio realizado recientemente por el Instituto Navarro del Deporte [8], se analizan las necesidades de 
instalaciones deportivas más relevantes en Navarra relacionadas con el deporte federado. Se analizan los 
deportes con mayor número de licencias y se estudia en que instalaciones se puede entrenar y/o competir y se 
analiza cómo es su estado. Este estudio está más centrado en las instalaciones de ciudades ya que la mayoría 
de los deportes federados y de alto rendimiento se encuentran entre Tudela y Pamplona. 

Las necesidades más destacadas se muestran en la figura 3.14 

 

Figura 3.14 Necesidades más relevantes del deporte federado en Navarra 

En este mismo estudio, se muestran posibles actuaciones con el objetivo de seguir invirtiendo en el 
mantenimiento y mejora de las instalaciones públicas existentes. Destaca la siguiente: 

o Nueva ciudad deportiva en la U.P.N.A 
Incluyendo una remodelación de varias de sus infraestructuras asi como una adecuación de algunas 
otras. Con esta reforma, se respondería a las necesidades de 10 deportes federados, además este 
lugar cuenta con terrenos públicos (80.000m2 aproximadamente) en el mismo lugar y por tanto 
previsiblemente sin coste adicional, y por otro lado dispone de una gran facilidad de acceso a las 
instalaciones por transporte público y disponibilidad de espacios de aparcamiento. 
El costo total estimado sería el siguiente (figura 3.15): 
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Figura 3.15 Costo estimado nueva ciudad deportiva U.P.N.A 
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4.1 CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

En este capítulo final, una vez aplicado la parte del modelo explicativo y predictivo de la oferta/ demanda y 
adecuación, sobre las infraestructuras deportivas en la Comunidad Foral de Navarra, se da un enfoque más 
experimentado sobre él. Además, también se expone una visión general sobre el cumplimiento de los objetivos. 

En este trabajo es presentado, definido y desarrollada una metodología o un modelo de análisis para estudiar 
y abordar cualquier tipo de infraestructura. Con ello se ha obtenido la información necesaria para la 
comprobación de la correcta adecuación de la oferta y la demanda asociada a la infraestructura estudiada. El 
modelo ha permitido analizar sus demandas previstas para el futuro y poder plantear la futura actuación, en 
función del objetivo del estudio, mejoras, sostenibilidad, desarrollo... 

Debido al análisis que se puede realizar mediante la aplicación de este modelo explicativo y predictivo 
presentado en el apartado 2.1, se obtiene información relevante de las infraestructuras a estudio. La aplicación 
del modelo conlleva la utilización de unos pasos o puntos concretos para así analizar la infraestructura a estudio 
de forma ordenada y planificada. Como se comentó en el primer capítulo, por lo general, la construcción de 
infraestructuras supone un coste económico muy elevado y suele ser pagado por la administración pública. Es 
por ello que, en caso de escasez de recursos materiales y económicos, con ayuda de esta metodología 
desarrollada se puede priorizar respecto a la ejecución de las infraestructuras más favorables. Podemos 
concluir que se ha cumplido el objetivo particular de estudiar, ordenar y clasificar la información sobre las 
infraestructuras, para así detectar las carencias que estas tienen y de esta forma realizar una planificación 
futura mucho más precisa a las necesidades que pueda tener la población, obteniendo un plan de actuación de 
cara a una mayor sostenibilidad y desarrollo. 

Como se ha expuesto en el segundo capítulo existen diversas metodologías para tratar este tipo de análisis, 
pero ninguna de ellas ha sido tomada como guía o patrón. La metodología National Insetitute of Standars and 
Technology-Cinersecurity Framework se centra únicamente en infraestructuras cibernéticas con el fin de 
garantizar su seguridad y restauración. El modelo del Congreso Nacional del Medio Ambiente se centra es 
obtener las vulnerabilidades y amenazas de los riegos. Es por ello por lo que, al centrarse únicamente en la 
parte negativa, no se pueden detectar los aspectos positivos, por lo que estos últimos no pueden ser 
potenciados. Por último, se ha explicado la metodología denominada metaanálisis del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria. Este un modelo estadístico complejo de aplicar y centrado únicamente en la parte económica. 
Podemos concluir que se ha cumplido el objetivo particular de estudiar y analizar modelos propios de 
infraestructuras concretas con el fin de comprobar si son o no adecuados para extender su aplicabilidad a otro 
tipo diferente de infraestructuras. 

Se inicia la aplicación de la metodología propuesta poniendo en práctica el submodelo explicativo-descriptivo, 
en el cual se analiza la información. Primeramente, se define la funcionalidad de la infraestructura y 
posteriormente se realiza una clasificación. Finalmente, en esta parte del modelo, se efectúa un estudio de 
jerarquización y cuantificación en función de la clasificación desarrollada. Una vez se tiene la infraestructura 
completamente definida, clasificada, jerarquizada y cuantificada, se comienza con la aplicación del submodelo 
explicativo-justificativo. En esta fase del estudio es imprescindible la obtención de datos de la demanda de la 
población y con ello poder prever la demanda futura. Con estos datos ya se puede realizar la adecuación y con 
ello la planificación futura. Por último, se aplica el submodelo predictivo-conclusivo, de tal forma se pueda 
extraer la información necesaria para así poder planificar la actuación de cara al futuro para la mejora del 
servicio ofrecido. 

Una vez que se ha definido con profundidad el modelo a estudiar, se han realizado dos ejemplos completos de 
la aplicación donde se han analizado dos infraestructuras diferentes. Estos dos ejemplos han sido el análisis 
de la red de carreteras de Navarra y el análisis de la red sanitaria de Navarra. Podemos concluir que se ha 
cumplido el objetivo particular de utilizar el modelo propuesto.  



CAPÍTULO 4 

4.2 
 

Ya por ultimo se ha realizado un análisis para estimar la relación entre la oferta y demanda actual de las 
instalaciones deportivas de Navarra, en el cual se han obtenido unos datos muy interesantes y donde se han 
establecido posibles formas de solucionar los fallos en la adecuación que había en algunas instalaciones. 

En la figura 4.1, se muestra las instalaciones totales de toda Navarra clasificadas según la zona geográfica y el 
tipo de instalación. 

 

Figura 4.1 Cuantificación de las instalaciones de Navarra 

 

Por otra parte, en la figura 4.2 se muestran el numero de habitantes de la Comunidad Foral de Navarra, con 
este dato y el explicado anteriormente en el capitulo 3 se realiza la relación entre la oferta y la demanda. 

 

Figura 4.2 Población de Navarra por zonas 

A modo de conclusión sobre el capítulo 3, en las figuras 4.3 y 4.4 se muestran unos diagramas de cajas y 
bigotes que relacionan los ratios obtenidos para cada tipo de infraestructura deportiva estudiada. En ellos se 
puede observar el rango de los ratios, asi como su media. 

 

Figura 4.3 Diagrama cajas ratios oferta y demanda I 
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4.3 
 

 

Figura 4.4 Diagrama cajas ratios oferta y demanda II 

En el caso de las pistas, su rango es el más amplio, esto es debido a que hay mucha demanda que no esta lo 
suficientemente cubierta con la oferta que hay actualmente disponible. 

Como conclusión final, en relación con las metas marcadas en el trabajo, expresadas en el último apartado del 
capítulo 1, se considera que han sido cumplidas ya que se ha podido dar un análisis objetivo sobre el estado 
de las infraestructuras deportivas presentes en Navarra sin juzgar la calidad de los servicios, sino dando a 
conocer la situación de los mismos en los distintos puntos de la comunidad foral. 

Tampoco se ha juzgado si ha habido una falta o un despilfarro de capitales desde el punto de vista de la 
administración de la comunidad, sino que se ha pretendido hacer una exposición de la situación real, centrada 
exclusivamente en la infraestructura sin hacer un análisis en profundidad de si el servicio proporcionado es 
bueno o malo, solamente si cuenta con los recursos necesarios para desarrollar su actividad. 

Se ha aplicado completa y correctamente el modelo de análisis sobre la infraestructura de estudio, pudiendo 
hacer así un estudio completo de la misma que permite conocer su situación actual. Todo esto ha sido posible 
gracias al uso de datos bastante actualizados, con fechas desde el 2019 al 2021, que se han encontrado en la 
página web oficial del Gobierno de Navarra y del Instituto Navarro del deporte de manera pública. 

En cuanto al uso del Modelo Explicativo y Predictivo de Infraestructuras, se concluye que es muy aplicable para 
infraestructuras muy diversas, se puede analizar desde la red de carreteras de Navarra hasta la red eléctrica, 
las energías renovables... El modelo es de fácil aplicación y como se ha mencionado, tiene un gran alcance a 
la hora de aplicarlo, pero cuanto mayor es el volumen de infraestructuras más difícil es usarlo y menos preciso 
es, además hay que realizar más simplificaciones ya que es muy complejo jerarquizar. Si se quisiera analizar 
un tipo de infraestructura pero con muchos datos, por ejemplo analizar las infraestructuras deportivas a nivel 
de todo España, sería mejor aplicar otro modelo de análisis o aplicar este modo por grupos determinados y de 
alguna forma, previamente estudiada unirlos. 
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