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Introducción 

En el presente estudio se analiza el trabajo de las mujeres en dos lapsos de 
tiempo: el largo plazo, entre 1960 y 1980, y la coyuntura de la crisis entre 
1982 y 1985. Se examinan primeramente los grandes cambios que afectan a las 
mujeres y su trabajo, aludiéndose a grandes rasgos, a las transformaciones 
registradas en los planos económico, demográfico, cultural y educativo, que 
han cambiado los patrones de participación de las mujeres, así como la 
percepción social del trabajo femenino. 

A continuación, se reseñan los grandes cambios de la participación 
femenina en el aereado de trabajo entre 1960 y 1980, en relación con la edad, 
el estado civil y la educación. También se examinan las formas de inserción de 
las mujeres en el mercado de trabajo según grupos ocupacionales, ramas de 
actividad y ocupaciones. Se muestra asimismo, la creciente polarización del 
trabajo femenino entre un sector manual, básicamente constituido por 
trabajadoras de servicios personales y un sector no manual altamente 
calificado, integrado principalmente por profesionales. Se discuten en esta 
sección algunos aspectos relativos al trabajo doméstico que realizan las 
mujeres que inciden fuertemente en las posibilidades de trabajo en el mercado. 

En la última sección, en que se abordan la crisis y sus repercusiones en 
el trabajo de las mujeres, se intenta dar cuenta de los efectos de ese 
fenómeno en el trabajo femenino: aumento del desempleo, terciarización y 
disminución de los ingresos femeninos, lo que conjuntamente con la 
intensificación del trabajo doméstico, muestra un cuadro de ampliación del 
trabajo femenino a niveles muy altos, especialmente en los sectores populares. 

En sentido estricto, las grandes tendencias que se describen en la 
primera parte, no corresponden al mismo universo que se analiza en la segunda 
parte, ya que las fuentes de información son distintas; se ha tratado, pues, 
de socializar la escasa información disponible a fin de estimular la 
realización de una mayor cantidad de investigaciones sobre el tema. Ello es 
más urgente en dos campos principales: el sector informal de la economia y las 
zonas rurales. Dadas las limitaciones de la información, este estudio se 
centra en el análisis de las mujeres urbanas. 





I. LOS GRANDES CAMBIOS QUE AFECTAN IA MUJER Y SU TRABAJO 

A. EL MAROC DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1/ 

Durante las tres últimas décadas (1950 a 1980), la región en su conjunto 
experimentó un creciitiiento sostenido de sus principales indicadores 
económicos. El producto total se quintuplicó y el producto por habitante se 
duplicó. Los datos mas relevantes de la transformación experimentada pueden 
resumirse como se señala a continuación. 

Se produjo un extraordinario aumento de la población con un proceso de 
urbanización creciente. De 164 millones de habitantes en 1950, se pasó en 
1980 a 360 millones. De ellos en 1950 40.9% vivían en áreas urbanas, en tanto 
que en 1980 el porcentaje alcanzaba a 63.3%. Este proceso de urbanización se 
debió básicamente a una fuerte migración interna de los países. Ello se 
expresó en una mano de obra disponible en las ciudades que engrosó el sector 
informal y el sector doméstico. De esta forma, hacia 1980 el conjunto de la 
región era predominantemente urbano. 

En la estructura económica diversos procesos se fueron perfilando: 
a) existencia de un mercado nacional que incorporaba a la mayoría de la 
población si bien de manera desigual y discriminada; b) ampliación de la 
producción industrial de bienes y una cierta capacidad de articularse con 
otros sectores de la economía; c) cambio de las unidades productivas, que 
aumentaban de tamaño; d) aumento del empleo industrial así como del sector 
terciario en detrimento del empleo agrícola y e) con respecto al sector 
terciario, acentuación de su heterogeneidad, al coexistir sectores de 
servicios muy modernos paralelamente con un sector de servicios de baja 
productividad pero que generaba empleo. En general, el período comprendido 
entre 1950 y 1980 se caracterizó por una rápida absorción de la mano de obra 
en empleos del sector no agrícola, tanto moderno como informal. El crecimiento 
del empleo femenino fue uno de los rasgos más notarios de este proceso. De 
esta forma, las tasas de crecimiento anuales de la fuerza de trabajo por 
sexos, entre 1960 y 1970, alcanzaron a 3.7 entre las mujeres y 2.1 entre 
los hombres, en tanto que en 1970 y 1980, éstas fueron 5.1 y 2.5, 
respectivamente. 2/ Conjuntamente con lo anterior, hubo un lento descenso del 
subempleo agrícola y un crecimiento gradual del subempleo urbano. 

En lo relativo a la estratificación social, lo más notable durante el 
período fue el proceso de diversificación interna, tanto de los sectores 
obreros urbanos como del campesinado. Entre estos últimos, cabe señalar el 
surgimiento de los asalariados agrícolas ligados a las grandes empresas 
agroexportadoras, en que se registra predominio de empleo femenino 
especialmente en las empresas frutícolas, y la ampliación de un sector 
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importante de trabajadores eventuales o temporales, que para el campo plantea 
la redefinición de la relación del campesino con la tierra. Mientras la 
población económicamente activa total crecía en 2.1% anual entre 1950 y 1960, 
y en 2.3% entre 1960 y 1970, la agrícola llegaba a 0.9%,3/ y en algunos 
países la fuerza de trabajo agropecuaria se reducía en términos absolutos. En 
lo que respecta al proletariado industrial, éste creció fuertemente hasta los 
años sesenta y su diversidad en términos de salarios, calificación, 
organización fue aaiccmitante con la creciente heterogeneidad del sector 
industrial. 

Los sectores medios crecieron en forma muy acelerada durante el período, 
constituyéndose un nuevo grupo de teax±urócratas en el nivel estatal y 
privado. La creación de los mercados financieros generó un sector terciario 
muy moderno ligado al mercado financiero transnacional. Los datos censales 
muestran cuatro aspectos importantes en los cambios ocurridos entre 1960 y 
1980: a) en casi todos los países disminuyó la proporción del estrato más 
bajo; b) los trabajadores de servicios personales aumentaron débilmente para 
estabilizarse en alrededor de 12% de la población activa (en este sector, las 
mujeres representaban una proporción muy alta) ; c) en la mayoría de los países 
hubo un crecimiento relativo de los estratos obreros manuales, pero sobre 
todo, crecieron los estratos de ocupaciones no manuales, y d) en los países en 
que la población activa creció a un ritmo más rápido, ello ocurrió en 
ocupaciones de mayor calificación e ingresos. En los países de mayor 
crecimiento económico, muchos grupos lograron mejorar su situación, aunque no 
se modificara la distribución relativa del poder y de los ingresos. La 
estructura social se desplazó hacia arriba y también horizontalmente por los 
cambios propios del paso de la sociedad rural a la urbana, lo que hizo 
experimentar a estos grupos una movilidad social ascendente para ellos y para 
sus hijos. 

B. LOS GRANEES CAMBIOS EN IA POBLACIÓN Y SUS EFECTOS EN EL 
TRABAJO FEMENINO 4/ 

En las últimas tres décadas, simultáneamente con los cambios económicos y 
sociales, la región latinoamericana experimentó grandes transformaciones en 
los comportamientos de la población, que significaron también cambios en el 
comportamiento laboral, especialmente de las mujeres. Estos cambios pueden 
resumirse de la manera siguiente: 

a) Crecimiento de la población, especialmente urbana, la que se 
concentró en dos o tres ciudades principales en cada país. 

b) Migración interna en los países, lo que significó además de la 
concentración urbana, un cambio en las estructuras de edades y por sexos de la 
población, tanto urbana como rural, ya que la migración tuvo carácter 
selectivo al migrar principalmente adultos jóvenes y mujeres. 

c) Fuerte disminución de la fecundidad total y por edades en casi todos 
los países de la región. Hacia 1980-1985 sólo tres países en América Latina 
tenían tasas de fecundidad superiores a seis hijos por mujer, en tanto que 
ocho tenían una fecundidad inferior a cuatro hijos por mujer. También se 
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registraron variaciones por edades; en efecto, aumentó la fecundidad entre 
las mujeres más jóvenes, al trasladarse la edad modal del grupo de 25 a 29 
años al de 20 a 24 años. Est» plantea interrogantes acerca del aumento de la 
fecundidad de jóvenes y adolescentes a pesar de haber aumentado el 
cxaiocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos. 

d) Esta baja de la fecundidad general ha significado una disminución en 
el tamaño de los hogares, especialmente a partir de los años sesenta. 
Asimismo, cambió la composición de los hogares y se aprecia un aumento de los 
hogares de jefatura femenina. Este fenómeno está presente en los hogares de 
menor nivel socioeconómico, pero en países de modernización más avanzada, 
también se encuentra en forma creciente en los niveles de más altos ingresos. 

e) La esperanza de vida aumentó en todos los países. Así, entre 
1950-1955, 80% de la población latinoamericana concentrada en 14 países tenia 
una esperanza de vida para ambos sexos inferior a 55 años; en 1980-1985, 
15 países que representaban 90% de la población latinoamericana tenían una 
esperanza de vida superior a los 60 años. En Cuba y Costa Rica, la esperanza 
de vida para ambos sexos era superior a 70 años. A medida que aumenta la 
esperanza de vida se observai también una ampliación de la diferencia entre 
hombres y mujeres, siendo superior la esperanza de vida de estas últimas. 

Estos grandes cambios han tenido un significado importante en la vida de 
las mujeres. Hacia 1980 éstas, que vivían principalmente en las ciudades, 
conocían y generalmente usaban métodos anticonceptivos por lo que tenían 
menos hijos; asimismo vivían por más años y en hogares de menor tamaño, en 
casi 20% de los cuales eran jefas del hogar.5/ Estos cambios permitieron 
también que las mujeres tuvieran mayores oportunidades de trabajar fuera del 
hogar, lo que se vio reflejado en la efectiva incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo. 

C. LOS CAMBIOS CULTURALES Y EN IA EDUCACIÓN EN RELACIÓN CON EL 
TRABAJO DE IA MUJER 6/ 

En América Latina, uno de los aspectos más relevantes del desarrollo social en 
las últimas décadas ha sido el cambio del perfil educativo de la población y 
de la población económicamente activa. Entre 1950 y 1960 la matrícula del 
primer y segundo nivel se duplicó con creces; en efecto, de 13.2 millones se 
pasó a 28.5 millones y casi se duplicó nuevamente en la década de 1960. A 
contar de los años setenta, la tasa de crecimiento empezó a disminuir. De 
manera que si se considera que la población total matriculada en 1970 era 
igual a 100, ésta pasó a 129 en 1975, a 156 en 1980 y a 175 en 1985. La 
población femenina matriculada creció a un ritmo mayor, especialmente en el 
tercer nivel en que las mujeres pasaron de 35% del total de los matriculados 
en 1970 a 45% en 1985. 

Además de constituir una forma de participación y de satisfacción 
simbólica del conjunto de la población, los grandes cambios educativos han 
significado una acelerada capacitación de la población económicamente; activa. 
Este fenómeno se aprecia con más fuerza en la mano de obra femenina, que en 
América Latina tiene un nivel educativo mayor en relación con la población 
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femenina que no participa en él mercado de trabajo, y con la población 
masculina. De esta forma, las mujeres que más se han incorporado al mercado 
de trabajo han sido las de mayor calificación y educación y lo han hecho de 
preferencia en ocupaciones no manuales. 

Si bien, la gran expansión educativa es una de las claves de la 
mantención del ritmo de movilidad social registrado durante el periodo 
examinado, ésta ha sido más aparente que real. En efecto, con el aumento en 
los niveles educativos de la población económicamente activa, se ha producido 
también un proceso de devaluación de la educación, de modo que para optar a 
los mismos puestos de trabajo se debe ahora poseer un nivel de instrucción 
mucho mayor. 

Los cambios surgidos del desarrollo social y eccsránico de las últimas 
décadas (en materia de educación y de la salud) han producido una serie de 
transformaciones ideológicas en cuanto a lo que la sociedad reconoce como 
trabajos apropiados para las mujeres, asi como en la concepción que las 
propias mujeres suelen internalizar acerca de su rol social. 

De esta forma, uno de los cambios ideológicos más importantes ocurrido en 
las últimas décadas en la región es el reconocimiento de la dualidad entre el 
trabajo doméstico y el trabajo social realizado por las mujeres. La 
incorporación masiva de las mujeres de los sectores medios y altos al mercado 
de trabajo hizo evidente la doble jornada de trabajo femenina; se agregó una 
jornada remunerada sin disndnuir la jornada no remunerada en el hogar. Sin 
embargo, este reconocimiento no ha modificado la distinción ideológica que 
divide el trabajo en doméstico y social, pues se sigue asignando a las mujeres 
preferencialmente el primero. Ello influye fuertemente en la manera en que las 
mujeres se incorporan al mercado de trabajo y en la tipificación de las 
ocupaciones por sexos. 

Otro cambio cualitativo para las mujeres desde la década de 1960 en 
adelante es la distinción entre sexualidad y reproducción. Ello fue posible 
gracias a la difusión masiva de los métodos de control de la natalidad, que 
permitió a las mujeres disminuir y espaciar el número de hijos. La menor 
cantidad de hijos dio lugar a una mayor participación laboral femenina. 

A la toma de conciencia social de estos cambios ideológicos contribuyó el 
surgimiento de los movimientos de mujeres y en especial de los movimientos 
feministas en la década de 1970, los que, con mayor o menor fuerza, 
irrumpieron en todos los paises de la región como movimientos sociales con 
reivindicaciones especificas de género. 
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II. IDS GRANDES CAMBIOS EN EL TRABAJO FEMENINO: 1960-1980 7/ 

A. IAS GRANDES TENDENCIAS A PARTIR DE LOS ANOS SESENTA. 
LAS TASAS DE ACTIVIDAD 

Durante las últimas décadas, las tasas de participación de la población en el 
mercado de trabajo han descendido y han tendido a igualarse entre los 
distintos países de la región. A ello ha contribuido la mejor medición del 
fenómeno, pero en mayor medida se ha debido a dos procesos sociales: el 
aumento de la cobertura educacional de los jóvenes, que prolongó su periodo 
estudiantil restándolos del mercado de trabajo, y la ampliación de la 
cobertura de la seguridad social, que permitió que mayores sectores de la 
población de más de 65 años tuvieran acceso a una jubilación. Estas tendencias 
son válidas para el conjunto de la población activa, pero si se examina lo 
ocurrido con las tasas de participación por sexos pueden apreciarse 
comportamientos diferentes en el mercado de trabajo de hombres y mujeres. De 
esta forma, entre 1960 y 1980, en todos los países de la región hubo un 
descenso de las tasas de actividad masculina y en cambio, la participación de 
las mujeres aumentó en 15 países, se mantuvo en dos y descendió en tres. 

Si en relación con su grado de modernización, se separan los países de la 
región en cuatro grupos,8/ se aprecia que el grupo I, de modernización 
avanzada, muestra dos patrones diferentes, dependiendo de si la tasa de 
actividad femenina de 1960 era o no superior a 20%. En el primer caso 
(Argentina, Uruguay), se observa que las tasas de participación aumentaron en 
menor proporción entre 1960 y 1970; además, que el grupo que se inició con 
tasas de actividad muy bajas en 1960, las aumentó en mayor proporción entre 
1970 y 1980, tal como sucedió en Cuba y Venezuela, países en los cuales en 
veinte años se triplicaron y duplicaron, respectivamente, las mujeres 
incorporadas a la población económicamente activa. 

En el grupo II, compuesto por países de modernización acelerada pero 
desequilibrada (Brasil, Colombia y México), las tasas de actividad femenina 
crecieron en forma muy notoria especialmente en la década de 1970. 

En el grupo III, constituido por países de modernización parcial 
(Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana) las tasas de actividad 
femenina se mantuvieran en Ecuador, Paraguay y aumentaron en Perú y República 
Dominicana. 

Finalmente, en el grupo IV, formado por países de modernización 
incipiente, se mantuvieron las tasas de participación que presentaban en los 
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años sesenta en algunos de ellos, y en otros se registró un fuerte descenso 
debido fundamentalmente al proceso de urbanización que restó mano de obra 
femenina a la agricultura. También influyó en esta disminución la forma 
diferente de medir la actividad femenina, puesto que se varió la modalidad de 
registrar todas las actividades efectuadas por mujeres, adoptándose en su 
lugar el criterio de registrar sólo las que ellas consideraban su actividad 
principal, generalmente el trabajo doméstico. 

En suma, en la mayoría de los paises de la región, especialmente en los 
de los grupos I, II y III, la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo aumentó en relación con el nivel de "modernización" alcanzado. 

El comportamiento de las mujeres en el mercado de trabajo a diferencia 
de los hombres, está condicionado por la etapa del ciclo de vida en que se 
encuentren aquéllas, ya que en su participación suele influir el estado civil 
y el número de hijos, así como el lugar de residencia, el nivel de 
instrucción, además de otros aspectos relacionados con la demanda de fuerza de 
trabajo femenina. Por ello, a continuación se examinarán las tasas de 
actividad femenina en relación con la edad, el estado civil y la instrucción. 

1. Actividad y edad 

Las tasas de actividad femeninas por edades aumentaron durante el período en 
todos los grupos de edades entre 20 y 64 años, lo cual coincide con lo 
señalado anteriormente respecto a la ampliación de la cobertura educacional y 
de la seguridad social. Sólo en Brasil 9/ y México se registró una mayor 
proporción de jóvenes menores de 15 años en la fuerza de trabajo, lo que cabe 
relacionar con la considerable ampliación de la demanda de trabajo del sistema 
económico. 

El grupo femenino mayoritario en el mercado de trabajo fue el de 20 a 
29 años en todos los países, excepto en Cuba y Venezuela, en que las tasas de 
actividad más altas se encontraron en el grupo de 30 a 34 años, debido a que 
la edad de ingreso al trabajo se ha hecho más tardía por la ampliación de 
oportunidades educacionales y porgue no se ha producido un retiro del mercado 
de trabajo cuando las mujeres se casan y tienen hijos. A estas causas se 
agrega el hecho de que otras mujeres, luego de cumplir con la primera etapa de 
crianza, se han incorporado al mercado de trabajo. En el caso de Cuba, deben 
considerarse también, los fuertes incentivos otorgados a las mujeres que se 
incorporan al mercado de trabajo, como asimismo las facilidades que se les 
proporcionan para el cuidado de los hijos mediante el sistema de guarderías. 

Si se analiza sistemáticamente una cohorte de edades en los últimos 
veinte años, se puede conocer el comportamiento de un mismo grupo etário y la 
forma en que se modifican las tasas de actividad en las diversas etapas del 
ciclo de vida de las mujeres. Así, la conducta de una cohorte en los últimos 
veinte años varía según el grado de modernización de los países. En el primer 
grupo, la tendencia mayoritaria es hacia el aumento de las tasas de actividad 
femenina, al pasar de una década a otra y al aumentar la edad de las mujeres. 
Sólo en Argentina se observa un patrón de éxodo entre los 30 y 34 años y de 
reingreso posterior entre los 40 y 44 años. 
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En el caso de los países de modernización acelerada pero desequilibrada, 
se aprecia una tendencia hacia un leve descenso entre 1960 y 1970 en las 
mujeres de entre 30 y 34 años, la que aumenta en la década siguiente, es 
decir cuando éstas han alcanzado edades de 40 a 44 años. Esta circunstancia 
podría estar vinculada al aumento en la última década de posiciones 
ocupacionales en la industria y los servicios, actividades éstas que son casi 
exclusivamente desempeñadas por mujeres. 

En el grupo de países de modernización parcial e incipiente, la 
tendencia mayoritaria apunta hacia la disminución de las tasas de actividad 
entre 1960 y 1980, a medida que las mujeres aumentan en edad, es decir, se 
observa un retiro del mercado de trabajo después de los 25 años de edad. 

De los patrones de comportamiento femenino observados en los dos primeros 
grupos de países, se infiere que con la modernización, más mujeres jóvenes se 
incorporan al mercado de trabajo y permanecen más tiempo en él, tendencia que 
se supone que se mantendrá y que incluso aumentará en el futuro. 

Recchini llama a este proceso "efecto de echarte1' o proceso de "sucesión 
de generaciones": "...las mujeres que participan can mayor probabilidad en el 
mundo del trabajo cuando jóvenes (debido a pautas sociales y culturales en su 
juventud) parecen retener sus propensiones a trabajar durante toda su 
vida".10/ 

Esta tendencia es mas interesante si consideramos la edad como una 
variable indirecta de la etapa del ciclo de vida. En ese sentido, puede 
afirmarse que las mujeres mayores de 25 años, en su mayoría están casadas y 
tienen hijos pequeños, y que su permanencia en el mercado de trabajo, durante 
la etapa del ciclo vital en que se requiere mayor cantidad de trabajo 
doméstico, permite suponer que no se retirarán posteriormente. Si a ello se 
agrega el efecto de la crisis eexanómica actual podemos estimar que 
permanecerán en el mercado de trabajo puesto que su aporte al hogar se hace 
fundamental.11/ 

2. Actividad v educación 

Entre 1960 y 1980, los cambios educativos de la fuerza de trabajo en todos los 
países, muestran una gran disminución de la población eœnondcamente activa 
en niveles inferiores a tres años de instrucción. La diferencia en los grados 
de modernización y por tanto, en los avances educativos se expresa en la 
magnitud de la población con niveles educativos inferiores. Sin embargo, en 
sólo 20 años la población económicamente activa con menos de tres años de 
educación disminuyó entre 15 y 30 puntos porcentuales. 

En los países de modernización avanzada y con mayor desarrollo educativo 
(Argentina, Chile, Panamá y Uruguay), hubo por una parte, una disminución de 
la población activa con 4 a 6 años de educación, y por otra, un aumento del 
grupo con 7 a 9 años. Cabe hacer presente que en todos los países, la 
población activa con más de diez años de educación aumentó constantemente y 
que, los niveles educativos de la fuerza de trabajo femenina fueron más altos 
que los masculinos, tanto en 1960 como en 1980. Así, en 1980, en Argentina, 
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Chile y Panamá, mas de 60% de las mujeres trabajadoras tenían sobre siete años 
de educación y en los dos últimos, 44% tenía más de diez años de instrucción. 

3. Actividad, educación y estado civil 

Limitar la información a la actividad y la educación impide apreciar uno de 
los aspectos fundamentales que incide en la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo: la familia y los hijos. En efecto, un indicador grueso de 
ciclo de vida es el estado civil, variable que los censos consideran pero en 
la cual no siempre se reflejan adecuadamente los cambios; ello porque las 
situaciones de separación y divorcio no aparecen en su totalidad, y en cambio 
es más completo el control de casadas, solteras y viudas. 

Al relacionar el estado civil, la educación y la actividad en el mercado 
de trabajo, las tasas de participación de las mujeres solteras son mayores 
que las de las no solteras, en todos los países. La información, tal como está 
resumida, no permite apreciar dos procesos opuestos: por una parte, las 
mujeres casadas tienden a participar menos en el mercado de trabajo que las 
separadas, divorciadas y viudas, aunque numéricamente este último sea un grupo 
muy reducido. Asimismo, a medida que aumenta la educación, las tasas de 
participación son mayores, en los siete países que cuentan con esta 
información. 

Ahora bien, si se relaciona el estado civil y la educación, se observa 
que la diferencia entre las tasas de participación de las mujeres solteras y 
no solteras tiende a disminuir y casi a desaparecer, a medida que aumenta la 
educación. En lo que respecta a las mujeres con más de 13 años de educación, 
en todos los países se invierte esta relación, de manera que las tasas de 
participación de las mujeres no solteras son mayores que las de las solteras 
(excepto Brasil). 

Cabe señalar también que el grupo de mujeres que presenta mayores tasas 
de actividad, independientemente del estado civil, es el de aquellas que 
tuvieron educación postsecundaria, registrándose en Brasil y Panamá las tasas 
más altas. En cambio, la menor participación en el mercado de trabajo 
corresponde a las mujeres casadas y con menos de tres años de instrucción 
(Honduras y Panamá). 

Se puede concluir que en los niveles bajos de educación, el estado civil 
de las mujeres tiene una fuerte influencia en su opción por el trabajo, y que 
a medida que la educación aumenta, pierde importancia para desaparecer su 
efecto en niveles educativos postsecundarios. 

Lo anterior se explica si consideramos que los niveles educativos mayores 
permiten generar mayores ingresos familiares, y acceder al mercado de bienes y 
servicios necesarios para la reproducción diaria de la familia. En efecto, la 
situación descrita permitirá emplear a otras mujeres para que realicen el 
trabajo doméstico y aumentar el numero de bienes y servicios que compran en el 
mercado (lavanderías, guarderías infantiles, comida semiprocesada, etc. ). Esta 
forma de reemplazo del trabajo doméstico no significa delegar su 
responsabilidad, y en algunos casos, el aumento del estatus familiar puede 
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acarrear el aumento de las tareas domésticas, lo cual estará presente e 
interferirá fuertemente en su rol de trabajadora remunerada. 

En síntesis, en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo 
se distinguen dos lógicas claras; 12/ por una parte, una lógica de 
determinación, que obliga a las mujeres de ingresos más bajos a trabajar, 
independientemente del ciclo de vida en que se encuentren, la educación que 
tengan, y los ingresos que puedan obtener. Estas mujeres son las mas 
deficientemente registradas en los censos de población, porque su trabajo se 
realiza en el sector informal de la economía. Por otra parte, una lócrica de 
opciónf que corresponde a las mujeres de ingresos más altos, las que se 
incorporan al trabajo remunerado no sólo en busca de un ingreso, sino también 
de una forma de realización personal. Este grupo, inserto en el sector formal 
de la economía urbana es captado adecuadamente por los censos y es el grupo 
laboral femenino mayoritario en los países de modernización avanzada. 

Así, el perfil de las mujeres que participan en el mercado de trabajo en 
los años ochenta puede caracterizarse de la siguiente manera: 

a) Existe una mayor participación en los grupos de edades centrales (20 a 
59 años) en todos aquellos países de modernización avanzada y en los de 
modernización acelerada pero desequilibrada que han mostrado una dinámica 
económica relativamente fuerte, principalmente Brasil, Cuba, Panamá y en menor 
medida, Perú. En países de modernización parcial e incipiente (Paraguay y 
Guatemala) se tiende más bien a una mantención de la misma estructura de 
participación por edades que existía en 1960. 

b) Entre 1960 y 1980 en todos los países se ha producido un fuerte cambio 
educacional de la población activa —aún más notable en el caso de las 
mujeres— y en la mayoría de ellos ha registrado un gran crecimiento en los 
niveles intermedios de educación, es decir, una masificación de la educación 
secundaria. Siguiendo la diferenciación propuesta por países, se destaca que 
los de modernización avanzada (Argentina, Chile y Panamá) ampliaron 
fuertemente la cobertura de la educación, hecho que se aprecia en la magnitud 
de la población activa femenina con más de diez años de educación en 1960 y 
que se hace más notorio hacia 1980. 

c) Por último, la relación entre la participación y el estado civil, 
manteniendo constante la educación, muestra que tanto en 1960 como en 1980, en 
los niveles educativos altos se anula el efecto del estado civil, por cuanto 
las mujeres, sean casadas o solteras, presentan altas tasas de actividad. 

B. CAMBIOS EN IDS TIPOS CE TRABAJO Y POLARIZACIÓN 
OCUPACIONAL FEMENINA 

La forma en que se insertan las mujeres en la producción y la manera en que se 
ha modificado esa inserción en las últimas décadas, permite determinar —desde 
la perspectiva del sistema de producción— las necesidades de mano de obra y 
las ramas de actividad, los sectores eocnómicos y los grupos de ocupación a 
que se incorporan las mujeres. 
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1. Participación ror rama de actividad 

En el periodo señalado, e independientemente del grado de modernización de los 
países, la mayoría de las mujeres ha trabajado en la rama de servicios. En 
efecto, la información correspondiente a 1980 demuestra que las mujeres 
incorporadas en el sector de servicios van desde 55% en Panamá hasta 38% en 
Perú, fluctuando en el resto de los países entre 45% y 55%. 

Sin embargo, la evolución del sector de servicios es desigual y 
dependiendo del grado de desarrollo de los países, se observa que en los de 
modernización avanzada la tendencia entre 1960 y 1980 ha ido declinando, lo 
cual es explicable porque ha disminuido el grupo de servicios personales, 
aunque esta baja ha podido atenuarse por el aumento de servicios sociales 
ligados a la burocracia estatal; éste pareciera ser el caso de Brasil, país 
que entre 1970 y 1980 tuvo una ampliación de la mano de obra ocupada en esta 
rama. 

En los países de modernización parcial (Ecuador y Paraguay) aumenta la 
participación de las mujeres en este grupo, especialmente por el trabajo en el 
servicio doméstico de las mujeres jóvenes migrantes. Por último en Guatemala, 
país de modernización incipiente, se observa una baja en la participación 
femenina en esta rama. 

En cuanto a la ocupación femenina en la agricultura, en todos los países 
ha habido un fuerte descenso, de diversas magnitudes y según el grado de 
desarrollo alcanzado. Así, ya en 1960, los de modernización avanzada tenían 
menos del 8% de las mujeres activas en ese sector, cifra que ha ido 
disminuyendo aún más en las dos décadas siguientes. 13/ A su vez, en los países 
de modernización parcial (Ecuador, Paraguay y Perú 14/), al igual que en 
Brasil, continuaba siendo importante en 1980. 

Sin duda, hacia 1980, fue el comercio la rama que tuvo una importancia 
significativa en el empleo femenino. Al respecto, es preciso distinguir entre 
comercio establecido y comercio ambulante, ya que este último ha mostrado gran 
elasticidad para incorporar mano de obra en períodos de crisis. 

Finalmente, la modalidad más moderna del empleo femenino, las finanzas, 
ha aumentado en todos los países dependiendo del mayor desarrollo económico y 
modernización de éstos. las labores se han ejercido en establecimientos 
financieros, seguros, bancos, bienes inmuebles y servicios a las empresas. 

2. la participación por grupos ocupacionales 

la distribución en los grandes grupos ocupacionales en 1960, 1970 y 1980 
revela —tal como se ha señalado— que la mayor concentración de las mujeres 
se observa en el grupo ocupacional de las trabajadoras en servicios 
personales, con una evolución sumamente desigual. Así, entre 1960 y 1970 ésta 
aumentó en Argentina y Brasil y tuvo una leve disminución en el resto de los 
países; entre 1970 y 1980 —en todos los países de los que se tiene 
información— mantuvo su predominio, concentrado entre 30 y 20% del total de 
las mujeres que trabajaban en el mercado de trabajo, si bien tendió a 
disminuir. 
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El trabajo doméstico remunerado cambió de modalidad durante el periodo 
analizado. Hacia 1980 la tendencia en paises de modernización avanzada 
consistió en el aumento de la modalidad "no residente" o "puertas afuera", aun 
cuando el grupo "residente" o "puertas adentro" siguió siendo mayoritario en 
casi todos los países. Por ejemplo, en Chile, en 1980, el grupo de 
trabajadoras "puertas adentro" alcanzaba a 58%, en tanto que el de las 
"puertas afuera" era de 42%, proporción que aumentó en 1984 a 54% y 46%, 
respectivamente. En 1980, en el Gran Buenos Aires sólo 23% del total de las 
empleadas trabajaba en la modalidad "puertas adentro". 15/ 

Además, influye en esa tendencia el hecho que el grupo de las empleadas 
domésticas "puertas afuera" aumenta en períodos de crisis, dado que es un 
trabajo de oferta muy elástica, y a él se pueden incorporar mujeres jóvenes 
educadas que no encuentran otras ocupaciones, jefas de hogar, o mujeres con 
esposos cesantes, puesto que pueden combinar este trabajo con las actividades 
de su propio hogar. Por otra parte, cabe suponer que en la medida en que bajan 
los salarios de las trabajadoras domésticas, aumenta la demanda. Lo anterior 
se confirma con lo sucedido por ejemplo en Chile entre 1980 y 1984, ya que de 
acuerdo con la información proporcionada por las encuestas de hogares, la tasa 
de desocupación abierta entre las mujeres mayores de 15 años alcanzaba a 10.7% 
en 1980 y a 19.0% en 1984; como consecuencia de ese fenómeno las empleadas 
domésticas aumentaron en 16 000 durante el período (3 000 "puertas adentro" y 
13 000 "puertas afuera"). 

El grupo de empleadas de oficina es el segundo en importancia en 1980, 
en Argentina, Chile y Panamá, y tercero en Brasil y Ecuador. Ello se 
relaciona en parte con los niveles de desarrollo alcanzados por cada país y se 
traduce en un mayor aparato administrativo del gobierno, como es el caso de 
los países de modernización avanzada (Argentina, Chile y Panamá) ; sin embargo, 
éste es el grupo ocupacional que ha presentado un crecimiento constante en 
todos los países en las últimas décadas. 

Por otro lado, se ha incrementado la proporción de mujeres en la 
categoría profesional y técnica, debido al aumento de los niveles educativos 
de los últimos años. En Ecuador dicha categoría es la segunda en importancia y 
en Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay, la tercera. En general, las 
profesionales y técnicas tienden a aumentar, especialmente las profesoras y 
maestras, ocupaciones típicamente femeninas que extienden el rol privado de 
socialización de las mujeres al ámbito social. 

Como se ha señalado, las trabajadoras agrícolas son un sector declinante 
en general y en 1980 importante sólo en Brasil —donde ocupan el segundo 
lugar"— y en Ecuador. Entre 1960 y 1980 se puede apreciar una drástica 
disminución (casi a la mitad) como consecuencia de la migración interna de las 
mujeres hacia las ciudades, en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. En Panamá 
la disminución es menor, en tanto que en Uruguay se observa un aumento de este 
sector en el período 1963-1975, si bien sigue siendo muy pequeño. 

Las mujeres ocupadas en fábricas, las artesanas y obreras que hacia 1960 
eran un grupo muy importante en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, y en menor 
grado en Panamá, disminuyeron notoriamente hacia 1970 y 1980, excepto en 
Brasil, país en que hubo repuntes probablemente por efecto del "boom" 
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ecxHTómico registrado durante ese período. En este grupo ocupacional son 
mayoría las mujeres ligadas ala industria textil y de la confección. 

Las vendedoras y propietarias del comercio tienen cierta importancia y 
han ido aumentando entre 1960 y 1980 en todos los países. 

Se examinó con especial atención si el aumento en algunos grupos 
ocupacionales correspondía exclusivamente a las mujeres, es decir, si se podía 
aludir a una "feminización" segmentada de determinadas ocupaciones, o si por 
el contrario se trataba de una ampliación ocupacional para ambos sexos. 
Asimismo, se procuró indagar si durante las dos últimas ftef-grfas se había 
producido un desplazamiento de hombres o de mujeres hacia determinadas 
ocupaciones. Al respecto se puede inferir que el mayor grado de 
"feminización", es decir, el mayor porcentaje de mujeres en cada grupo 
ocupacional, se produjo en el grupo de las trabajadoras de servicio doméstico 
y lavanderas, en el cual entre 89 y 98% de los ocupados son mujeres. Los 
hombres desempeñan estas labores en calidad de mozos de restaurantes, 
empleados de hoteles, etc. Es muy pequeña la proporción de los que trabajan en 
casas particulares, y los que lo hacen perciben ingresos considerablemente más 
altos que los de las mujeres. 

La otra categoría que también muestra una tendencia hacia la 
"feminización" es la de profesionales y técnicos; puesto que hacia 1980 más de 
la mitad de ellos eran mujeres (excepto en Ecuador), debido principalmente a 
que las actividades de este grupo (educación y salud) son ejercidas en su 
mayoría por mujeres. 

Otro sector ocupacional altamente "feminizado" es el de las hilanderas, 
sastres y modistas, grupo en que más de la mitad de las personas ocupadas son 
mujeres. 

La participación femenina por grupos ocupacionales entre 1960 y 1980 no 
muestra grandes cambios en cuanto a la proporción de las mujeres en las 
distintas categorías. En general, sólo predominan las mujeres algo más entre 
los empleados de oficina y vendedores, si bien se observa que hacia 1980, las 
mujeres aún son minoritarias en esas categorías. En síntesis, el mercado de 
trabajo ha permanecido altamente segmentado, en cuanto a que, por un lado, las 
ocupaciones tradicionalmente definidas como femeninas no han cambiado, y por 
otro, no se han abierto otras ocupaciones numéricamente importantes para 
ellas. También en México se observa que la división entre ocupaciones 
femeninas y masculinas aceptada y reforzada socialmente no ha experimentado 
cambios marcados.16/ 

3. El trabajo manual y no manual 

En términos generales, cabe señalar que durante estas dos décadas ha habido un 
aumento importante del estrato no manual en todos los países. Se ha calculado 
el aporte de las mujeres al estrato no manual por medio del porcentaje de 
aumento del empleo femenino no manual sobre el total del aumento del empleo no 
manual. Al respecto, se destacan dos aspectos: que el aporte femenino al 
aumento del estrato no manual es cercano a 50% o muy superior, según los 
países y que hubo rítanos distintos en las dos décadas, de modo que el 



13 

incremento mayor del estrato no manual, debido al aporte de las mujeres, se 
produjo entre 1970 y 1980 en todos los países. llama la atención la situación 
de Uruguay; se registró en ese país un aumento de 105% de empleo femenino en 
el estrato no manual, con la consecuente disminución del número de hombres 
ocupados en ese estrato, debido esencialmente a la masiva migración 
internacional registrada durante los años setenta. 

Si bien el aumento de las trabajadoras en el estrato no manual ha sido 
muy importante, se observó que hacia 1980 las mujeres constituyen entre 36% y 
41% de ese estrato, excepto Panamá, en que constituyen casi la mitad de éste. 

En esa misma fecha, las mujeres comprenden entre 60 y 70% del estrato de 
trabajadores de servicios personales, observándose que durante las dos d^dqs 
ha habido una disminución de la participación de las mujeres, pero de muy 
pequeña magnitud. La participación femenina en los estratos manuales, 
secundarios y primarios es baja y tiende a disminuir en 1980. 

Es preciso recordar, sin embargo, que las cifras sobre mujeres que 
trabajan en actividades manuales son las peor registradas tanto en los censos 
como en las encuestas de hogares, razón por la cual es dable suponer que su 
cuantía, principalmente en la agricultura y en el sector informal urbano 
(servicios) es mucho mayor que la que aparece registrada. 

La conclusión más evidente de la información disponible es que las 
mujeres se están incorporando a las ocupaciones no manuales en mayor 
proporción que a las ocupaciones manuales, como consecuencia de su acceso a 
niveles de educación superiores, aunque ello no signifique la obtención de 
mejores ingresos. En efecto, los datos del censo de Brasil, que incluye 
ingresos, muestran claramente que las mujeres en los años ochenta poseían 
mayores niveles de instrucción y que su participación económica en el decenio 
se ha duplicado, no obstante lo cual, si se comparan las respectivas curvas de 
Lorenz para hombres y mujeres, la participación de éstas en el ingreso ha 
empeorado en relación con 1970 y a la de los hombres. 17/ Es decir, las 
mujeres, pese a acceder a puestos de trabajo no manuales, siguen percibiendo 
menos ingresos que los hombres en esos mismos trabajos, independientemente de 
los niveles educativos a que hayan llegado. Este tema se analizará en más 
detalle en la próxima sección cuando se examinen los efectos de la crisis en 
el empleo femenino. 

Es posible suponer que según el grado de modernización de los países, la 
disparidad de ingresos y ocupaciones entre hombres y mujeres será diferente. 
Así, en países de modernización avanzada, en que las mujeres tienen una mayor 
tradición de participación en el mercado de trabajo, cabe esperar que la 
disparidad de ingresos por sexos sea menor que en los países de reciente 
modernización. 

La información derivada de dos encuestas de hogares realizadas en Buenos 
Aires (1980) y São Paulo (1982), respec£ivamente,18/ muestra que en el primer 
caso, los ingresos medios de las mujeres corresponden a 68% de los de los 
hombres; en São Paulo, ciudad altamente industrializada de Brasil, en que las 
mujeres se han incorporado en forma vigorosa también en el sector 
manufacturero, los ingresos medios de las mujeres corresponden a 57% de los 
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ingresos masculinos, en tanto que en las actividades manufactureras, ellas 
perciben 44% de los ingresos de los hombres. 

Una mayor profundización de la disparidad salarial por sexos realizada 
para el caso de Buenos Aires en el estudio citado refleja que analizando la 
edad, el estado civil, la educación y la ocupación, la "mayor parte de las 
diferencias de ingreso por sexo en el mercado laboral son atribuibles a la 
segregación ocupacional, a la forma distinta en que los hombres y mujeres se 
incorporan en la estructura ocupacional". 19/ 

En suma, la información proporcionada por censos y encuestas permite 
constatar que la incorporación de las mujeres en la producción ha sido 
predominantemente bipolar: un sector muy importante de mujeres trabaja en el 
estrato manual casi exclusivamente, como las empleadas domésticas, y el otro 
grupo mayoritario en las ocupaciones no manuales; profesionales, oficinistas y 
vendedoras. 

Djrante el periodo estudiado, ha quedado demostrado que la participación 
femenina ha disminuido en las ramas de la agricultura y de la industria 
manufacturera, con lo cual ha continuado el proceso de terciarización. Sin 
embargo, en países de modernización avanzada y acelerada se ha modificado la 
composición interna del sector de servicios; en efecto, ha aumentado la 
ocupación femenina en el sector de los servicios sociales y ha disminuido la 
ocupación en el sector de los servicios personales. 

Finalmente, la evolución de las posiciones ocupacionales de las mujeres 
en las dos décadas ha significado una gran incorporación en el estrato no 
manual, ya que al empleo femenino cabe atribuir mas de la mitad del aumento de 
este estrato. No obstante que ello sugiere una tendencia al mejoramiento de la 
posición de las mujeres en las ocupaciones, los antecedentes que se han podido 
obtener acerca de algunos países de la región indican que el aumento de la 
escolaridad de las mujeres y de su empleo, en las ocupaciones no manuales no 
ha ido aparejado con un mejoramiento en la participación del ingreso, ya que 
el empleo de éstas sigue siendo segmentado, en ocupaciones consideradas 
"femeninas", que son las de menor prestigio e ingresos. 

C. EL TRABAJO DOMESTICO 

Hasta ahora se ha examinado el trabajo que las mujeres desarrollan en el 
mercado del trabajo. Para comprender las formas que asume el trabajo fuera del 
hogar se debe examinar también el trabajo doméstico que las mujeres ejecutan 
en sus casas. Las amas de casa en la región constituyen entre 30 y 50% de la 
población femenina mayor de 15 años. 

Resulta difícil definir el trabajo doméstico. En un nivel teórico general 
corresponde al "conjunto de actividades de mantenimiento requeridas para 
reproducir diariamente la fuerza de trabajo, lo cual comprende la 
transformación de bienes en valores de uso para el consumo".20/ En todas las 
sociedades el trabajo doméstico se distingue del trabajo no doméstico y es 
cxjnsiderado predominantemente trabajo de la mujer. Sin embargo, la definición 
en concreto de las formas que asume el trabajo doméstico es muy heterogénea y 



15 

varia según las condiciones culturales, ecológicas y regionales, el grado de 
desarrollo y de modernización, y depende de las clases sociales de las que se 
trate y muy def initoriamente de la conceptual ización ideológica que se postule 
acerca del rol de la mujer-madre-esposa-dueña de casa. 

Hasta hace poco tiempo, no se habían efectuado estudios cuantitativos 
que midieran el trabajo doméstico realizado por las mujeres en América 
Latina. 21/ Ello obedece al hecho de que el trabajo doméstico no remunerado 
efectuado por las mujeres, además de su heterogeneidad, no es considerado 
trabajo propiamente tal, puesto que no se transa en el mercado y por lo tanto 
no es registrado en las cuentas nacionales. Sin embargo, los cambios 
ideológicos relativos al rol de la mujer en la sociedad y la concepción de su 
trabajo a inicios de la década de 1970, empezaron a poner énfasis en la 
importancia del trabajo doméstico no remunerado en la reproducción de la 
población. Ello se vio reforzado por la crisis, circunstancia en que la 
importancia del trabajo doméstico se hizo más evidente, especialmente entre 
los estratos populares. En éstos se debió suplir con trabajo doméstico 
femenino la disminución de bienes y servicios de su "canasta" básica. Así, la 
importancia del trabajo doméstico contribuye a explicar las tasas de 
participación relativamente bajas de las mujeres casadas, especialmente de los 
estratos bajos. 

En el estudio pionero de la OIT 22/ se señala que en América Latina, el 
tiempo dedicado a las actividades domésticas es igual o mayor que el destinado 
a las actividades remuneradas en el mercado, de modo que una fracción elevada 
de las mujeres dueñas de casa están "sobreempleadas". En un estudio sobre 
Chile se calculó que las amas de casa trabajan en promedio 56.3 horas y 37.9 
horas semanales descontando el trabajo fuera del hogar. Así, el ama de casa 
tenía una jornada de ocho horas diarias sin descanso dominical, en tanto que 
para la mujer que trabaja fuera del hogar, la jornada total era de 12 horas 
diarias.23/ En términos de valor las mediciones efectuadas sugieren que el 
trabajo doméstico podría equivaler a proporciones que oscilan entre un tercio 
y la mitad del ingreso monetario de las familias. En el caso de los hogares 
pobres, esa significación es mayor ya que constituye un elemento esencial de 
la estrategia de supervivencia. En el mismo estudio sobre Chile se estimó que 
el aporte del trabajo doméstico de las mujeres al producto geográfico bruto 
llegaba a 30% y que sólo era superado por el producto del sector 
manufacturero. 

Asimismo, en los estudios realizados por la OIT sobre Argentina, Bolivia, 
Chile, México, Perú, Venezuela y Uruguay se han confirmado algunas hipótesis 
importantes: 

a) Que la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo no significa 
una disminución correlativa del trabajo en el hogar, es decir, que las mujeres 
que trabajan cumplen en realidad dos jornadas de trabajo. 

b) Que el aumento en el ingreso familiar no ha significado menos trabajo 
doméstico para la dueña de casa; lo que se ha modificado es su composición, 
por cuanto se han derivado a terceros las tareas más ingratas. En efecto, las 
qT>wfi de casa siguen desarrollando la actividad doméstica e incluso 
incorporando algunas nuevas relacionadas con el mayor "estatus" social. 
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c) Que las amas de casa que cuentan con equipamiento técnico en el hogar 
dedican a los quehaceres domésticos casi tanto tiempo como el que destinan las 
que viven en hogares sin equipamiento técnico. La diferencia importante radica 
en la intensidad del esfuerzo personal realizado, pues el desarrollo 
tecnológico más bien ayuda a recrear el rol de reproductora de la mujer. 

d) Que en relación con la crisis económica, si bien ha aumentado el 
trabajo doméstico, los hombres no han incrementado su contribución a éste. 
Asi, aunque disminuyó el rol de proveedor del hombre ello no significó 
aumentos correlativos en el trabajo doméstico. Algunos de estos aspectos se 
examinan en la sección relativa a las repercusiones de la crisis en los 
sectores populares. 
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III. IA CRISIS Y SUS REPERCUSIONES EN EL TRABAJO DE IAS MUJERES 

A. IA CRISIS EN LOS ANOS OCHENTA: ANTECEDENTES BÁSICOS 

Desde los años cincuenta y por tres décadas, tal como se señaló en la 
sección I, los paises latinoamericanos experimentaron, con ciertas 
fluctuaciones, un crecimiento sostenido de sus economias. Pero a contar de 
1980, se inició una drástica disminución de ese dinamismo.24/ Los elementos 
desencadenantes de la crisis fueron la caída del ingreso neto de capitales, 
desde 1982, y el aumento en el pago de utilidades e intereses al exterior. En 
ese año, debido a la disminución del flujo de préstamos e inversiones 
extranjeras y a la iitportante fuga de capitales en algunos países de la 
región, más de la mitad del saldo negativo de la cuenta corriente debió 
financiarse con una reducción considerable de las reservas internacionales. 25/ 

A ello, en lo interno, se agregó el deterioro considerable de las 
remuneraciones reales, agravadas por el aumento de los precios, pese a la 
caída de los salarios y al aumento de la desocupación. Así, la aceleración de 
la inflación fue uno de los rasgos negativos internos que mas contribuyó al 
deterioro de los salarios reales. 

Todas estas tendencias desfavorables en la evolución de las variables 
internas estuvieron estrechamente vinculadas al sector externo, en que el 
"deterioro de las relaciones de intercambio, la caída radical de las 
importaciones, el drenaje de las reservas internacionales, las frecuentes y en 
algunos casos, enormes alzas en los tipos de cambio y, sobre todo, el peso 
agobiador e insostenible que llegó a representar el servicio de la deuda 
externa, forzó a la gran mayoría de los países de la región a renegociar sus 
catpromisos con la banca privada internacional y con sus acreedores 
oficiales".26/ 

En el conjunto de los países de América Latina se ha anotado una fuerte 
baja en el producto interno bruto. Entre 1982 y 1983 éste se redujo en 
términos absolutos, lo que no había ocurrido en los cuarenta años anteriores. 
Sin considerar Brasil —que representa un tercio del producto interno bruto 
regional, lo cual afecta fuertemente al conjunto de la región— el producto 
global de América Latina aumentó en sólo 2% de 1980 a 1986.27/ Entre 1980 y 
1986 la evolución del producto interno bruto por habitante fue insólita, ya 
que su aumento fue menor que el de la población. Sin embargo, un indicador que 
refleja aún más adecuadamente la caída en el nivel de vida de la población es 
el ingreso nacional por habitante. En el conjunto de América Latina fue 14% 
inferior al de 1980 y su valor, en 1986, fue comparable al alcanzado en 1976. 
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El confortamiento económico de los países no fue uniforme durante este 
período. (Véase el cuadro 1.) Salvo Brasil, Colombia, Cuba y Panamá, en el 
resto se observan tasas de crecimiento negativas entre 1981 y 1986. El efecto 
negativo es mucho mayor entre los países exportadores de petróleo, debido a la 
caída del precio del crudo. También existen variaciones respecto al año en que 
la crisis se manifestó con más fuerza. Esto se debió no sólo a que las 
naciones habían alcanzado niveles muy diversos de desarrollo de sus fuerzas 
productivas, sino también a los distintos tipos y grados de relacionamiento 
con la economía internacional. Ambos factores se combinaron cuando los 
gobiernos de la región, en mayor o menor medida, aplicaron políticas 
heterodoxas de ajuste, con disposiciones restrictivas en materia monetaria y 
fiscal. Entre otros objetivos, preocupaba reducir el déficit fiscal mediante 
el incremento de la tributación, el alza de tarifas de las empresas del sector 
publico y la disminución de los gastos corrientes. Asimismo, durante el 
proceso de ajuste se elevó el tipo de cambio real, se redujeron las 
remuneraciones reales y se intentó mantener tasas de interés positivas. 

Las repercusiones de la crisis y de las políticas de ajuste aplicadas se 
manifestaron en el mercado de trabajo en tres formas principales:28/ 
a) disminución en el ritmo de crecimiento del empleo; b) modificación en el 
tipo de empleo generado, con aumento de la informalidad, y la terciarización, 
y c) disminución de los salarios reales. 

En general, para el conjunto de la fuerza de trabajo las tasas de 
cesantía aumentaron. Entre 1980 y 1985 el número de desocupados en la región 
creció en 48%. Respecto al segundo efecto mencionado, esto es en el cambio en 
los tipos de empleo generado, cabe destacar tres tendencias: aumento de la 
informalización y de la terciarización y variaciones en la composición del 
empleo en el sector público en relación con el sector privado. 

El efecto más claro de la crisis fue la caída de los salarios reales. 
Entre 1980 y 1985, en algunos países de la región, los índices salariales 
cayeron entre 12 y 18% .29/ A ello contribuyó la creciente inflación y el 
aumento del desempleo y del subempleo. Sin embargo, el efecto no fue igual en 
todos los sectores. Los más afectados fueron los asalariados públicos y los de 
la construcción, en tanto que los de la industria manufacturera sufrieron 
bajas menores. 

La caída de los salarios reales sobrepasó el descenso del ingreso bruto y 
del producto por habitante. Ello, junto con la fuerte disminución de los 
salarios mínimos entre 1980 y 1985, permite deducir que el efecto de la 
crisis fue absorbido sustancialmente por los trabajadores, con el consiguiente 
deterioro de la distribución del ingreso. 
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Cuadro 1 

AHERICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE, 1981-1986 

Tasas anuales de crecimiento Variación 

País acumulada 

1981 1982 1983 1984 1985 1986a/ 1981-1986 a/ 

América Latina (excluye Cuba) -1.9 -3.7 -4.7 0.9 0.4 1.2 -7.6 

Países exportadores de petróleo 2.8 -2.9 -8.1 0.2 -0.8 -4.4 -13.1 

Bolivia -2.3 -5.4 -9.0 -3.5 -4.4 -6.3 -27.3 

Ecuador 0.8 -1.8 -4.0 1.5 1.4 -1.2 -3.3 

México 5.4 -2.6 -7.6 0.9 0.1 -6.3 -10.4 

Perú 1.3 -2.5 -14.2 1.2 -1.0 5.9 -10.1 

Trinidad y Tabago -0.8 -0.5 -10.6 -7.6 •4.2 

Venezuela -3.9 -4.1 -8.2 -3.7 -3.2 -1.0 -21.9 

Países no exportadores de petróleo -4.5 -4.2 -2.6 1.5 1.1 4.3 -4.6 

Argentina -8.2 -7.8 1.4 0.6 -5.9 3.9 -15.5 

Barbados -2.7 -5.9 -0.4 2.4 -0.6 

Brasil -4.2 -0.8 -4.8 2.6 5.9 5.7 4.0 
Colombia 0.1 -1.1 -0.3 1.4 0.4 3.0 3.6 
Costa Rica -5.0 -9.7 0.0 5.1 -1.7 0.4 -11.0 

Cuba b/ 15.3 3.0 3.9 6.3 3.7 1.5 38.1 

Chile 3.5 -14.5 -2.2 4.3 0.7 3.2 -6.2 

El Salvador -9.6 -6.5 -0.2 0.5 0.1 -1.8 -16.7 

Guatemala -1.8 -6.1 -5.4 -2.8 -3.7 -2.8 -20.7 

Guyana -2.6 -12.6 -12.0 3.9 -0.1 

Haití -4.4 -5.2 -1.1 -1.4 1.6 -3.2 -13.1 

Honduras -2.4 -4.9 -3.9 -0.3 -1.8 -1.2 •13.8 

Jamaica 1.1 -1.5 -0.2 -1.4 -6.7 

Nicaragua 2.0 -4.4 1.3 -4.8 -5.9 -3.1 -14.1 

Panamá 1.7 2.7 -2.2 -2.5 1.1 0.6 1.3 
Paraguay 5.3 -4.0 -6.0 0.0 0.9 -1.9 -6.0 

República Dominicana 1.5 -1.1 1.9 -1.9 -4.3 -1.6 -5.4 

Uruguay 0.9 -10.3 -7.0 -3.2 -0.2 4.2 -15.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de c i f ras o f ic ia les de producto interno bruto. Las c i f ras de población 

corresponden a las estimaciones del CELADE publicadas en el Boletín denográfico. año XIX, N£ 38, ju l io 

de 1986. 

a/ Estimaciones preliminares sujetas a revis ión. 

b/ Se re f ie re al concepto de producto social g lobal . 
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B. CRISIS Y DESEMPLEO FOR SEXOS 30/ 

El desempleo fue una de las consecuencias de la crisis que se manifestó de 
manera más drástica y rápida en el mercado de trabajo. A contar de 1978 el 
desempleo urbano fue siempre en aumento hasta 1984. Con la excepción de 
Brasil, que entre 1984 y 1986 disminuyó a la mitad, en el resto de los paises 
la disminución fue muy leve y se mantuvo relativamente estable entre 1985 y 
1986, si bien en un nivel superior a las tasas registradas antes de la crisis. 
En Colombia siguió ascendiendo hasta 1986. (Véase el cuadro 2.) 

En 1985 las tasas de desempleo en las cinco ciudades latinoamericanas 
alcanzaban a magnitudes de entre 5.2% (São Paulo) y 13.6% (Bogotá). En la 
comparación por sexos, se observa que las tasas de desempleo masculinas varian 
en un rango bastante menor que las femeninas: entre 5 y 10 las primeras y 
entre 5 y 19 las segundas. Asi, en las distintas ciudades —con la excepción 
de Caracas— las tasas de desempleo femenino son más altas que las masculinas 
y presentan mayores variaciones entre los paises. Esto último puede deberse a 
las dificultades para medir el desempleo femenino, que en muchos casos queda 
oculto en la categoria denominada quehaceres del hogar. (Véase el cuadro 3.) 

Históricamente, las tasas de desempleo femenino han sido mayores que las 
de desempleo masculino. La información reunida por el Programa Regional de 
Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) 31/ sobre seis paises del área 
ha señalado que entre 1970 y 1980 las tasas de desocupación femenina fueron en 
todos los paises mayores que las tasas de desocupación masculina. La 
diferencia más acentuada se encuentra en Panamá y la menos marcada en Brasil. 

Para explicar el mayor desempleo femenino, es necesario tener presente 
que en América Latina las economías no son suficientemente dinámicas para 
absorber la creciente mano de obra disponible. Además, existe un exceso de 
oferta de mano de obra femenina en el reducido número de ocupaciones a que las 
mujeres pueden optar, dado el alto grado de segmentación por sexos del mercado 
de trabajo. Por otra parte, se arguye que, como en la mayoria de los casos 
las mujeres no son jefes de hogar, pueden "permitirse" estar desempleadas 
porque no son el principal sostén económico del grupo familiar. Esta es la 
argumentación clásica de los empleadores para contratar menos mujeres o para 
remunerarlas con menores ingresos.32/ Sin embargo, contrasta fuertemente con 
el hecho de que en los últimos años las mujeres han llegado a representar 
entre un quinto y un tercio —en el caso del Caribe— del total de los jefes 
de hogar.33/ 

La situación económica del Brasil escapa a la tendencia general 
registrada en los demás países. Hasta 1986, en ese país se había logrado 
resolver los desequilibrios externos sin costo recesivo mayor en comparación 
con el resto de América Latina. Tal como se señaló en la sección anterior, 
antes de la crisis Brasil experimentó grandes progresos en cuanto al 
crecimiento del producto interno bruto por habitante y a la creación de nuevos 
puestos de trabajo para hombres y mujeres. Sin embargo, ello fue acompañado 
también por notorias desigualdades en la distribución del ingreso y en el 
acceso a los diferentes sectores del mercado laboral. 34/ En informaciones 
recientes se ha señalado que el efecto de la crisis en este mercado —informal 
y formal— no afectó las tasas de participación de las mujeres. Por el 
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Cuadro 2 

ALGUNOS PAÍSES DE AMERICA IATINA: TASAS MEDIAS DE 
DESEMPLEO URBANO, 1977-1986 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 a/ 

Brasil b/ • • • 6.8 6.4 6.3 7.9 6.3 6.7 7.1 5.3 3.8 
Colombia g/ 9.0 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11.8 13.5 14.1 14.2 
Costa Rica d/ 5.1 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.6 6.6 6.7 6.7 
Panamá d/ • • • 9.6 11.6 9.8 11.8 10.3 11.5 11.0 11.8 9.0 
Venezuela d/ 5.5 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 10.5 14.3 14.3 11.8 

Fuente: CEPAL, La crisis del ( desarrollo ; social: retos y posibilidades 
(LC/L.413), Santiago de Chile, febrero de 1987. 

a/ Cifras preliminares. 
by Areas metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Salvador y Recife. 
ç/ Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. 
d/ Nacional urbano. 

Cuadro 3 

ALGUNAS CIUDADES IATINOAMERICANAS : TASAS DE DESEMPLEO POR 
EDAD Y SEXO, 1985 

Bogotá 
Hombres 
Mujeres 

Caracas 
Hombres 
Mujeres 

Panamá 
Hombres 
Mujeres 

San José 
Hombres 
Mujeres 

São Paulo 
Hombres 
Mujeres 

Población de Población de Población de 
15 años y más 15 a 19 años 20 a 24 años 

13.6 33.9 22.3 
10.1 32.3 17.8 
18.6 35.6 27.2 

9.8 21.5 15.6 
10.5 23.8 16.1 
8.6 16.7 14.8 

10.4 32.3 22.7 
9.4 30.6 19.9 
12.2 34.7 27.7 

7.3 19.8 13.1 
6.8 18.5 11.7 
8.2 21.8 15.3 

5.2 13.7 7.2 
5.0 13.4 7.2 
5.6 14.2 7.2 

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares, 1985. 
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contrario, siguieron creciendo durante el período mas critico de la economía 
brasileña, si bien ello fue más notorio en el sector formal que en el 
informal. 35/ 

Entre 1982 y 1985, el desempleo femenino casi se quintuplicó en Bogotá, y 
en Caracas casi se duplicó. En São Paulo aumentó levemente, en tanto que 
disminuyó en Panamá y en San José. (Véase el cuadro 4. ) Las tasas de 
desempleo fueron más altas en el caso de las jóvenes entre 15 a 19 años, 
llegando a 30% en Bogotá y Panamá. En México, entre 1984 y 1987, el desempleo 
fue mayor en la población de entre 15 y 19 años, y entre los desempleados el 
porcentaje de los que buscaban trabajo por primera vez fue mayor en la 
población femenina que en la masculina. 36/ 

Al mismo tiempo que aumentó la tasa de desocupación femenina en la 
mayoría de las ciudades, también crecieren los puestos de trabajo, lo que se 
observa al examinar el comportamiento de la tasa de ocupación. 37/ Esta 
tendencia puede apreciarse en tres de las cinco ciudades: Bogotá, Caracas y 
São Paulo. También se observa algo similar en el caso de Uruguay, país en que 
más mujeres se volcaron al mercado de trabajo y en que el proceso adquirió un 
carácter irreversible. 38/ Todo ello refleja que conjuntamente con la 
mantención de las tendencias históricas a la incorporación de la mujer en el 
mercado de trabajo, se ha producido también un aumento de la participación 
femenina frente a la caída de los ingresos familiares. Así, la participación 
femenina en el mercado de trabajo latinoamericano en la crisis de los años 
ochenta, ha tenido un comportamiento opuesto al registrado en la crisis de los 
años treinta en los Estados Unidos, país en que las mujeres se retrajeron del 
mercado de trabajo para dar mayores oportunidades de empleo a la población 
masculina. 

En América Latina, al caer el ingreso familiar en el período recesivo, 
otros miembros del hogar, especialmente las mujeres jóvenes, se han 
incorporado al mercado laboral en búsqueda de un trabajo remunerado para 
compensar esa caída, aumentando su participación en los mercados formales e 
informales .39/ La explicación de esta diferencia de examportamiento no es 
clara; por una parte, se puede plantear que la valorización del trabajo 
femenino ha cambiado, de modo que ahora las mujeres valoran más el trabajo 
fuera del hogar. Sin embargo, es probable que las mujeres de los sectores 
medios y altos se comporten de manera similar a las norteamericanas de los 
años treinta; dentro de su lógica de opción, al bajar los salarios, se 
retiran del mercado de trabajo. Por su parte, las mujeres de los sectores 
populares, según la lógica de determinación, han debido trabajar fuera del 
hogar en todos los intersticios del mercado de trabajo formal y especialmente 
en el informal. 

De las situaciones planteadas se concluye que en el contexto de la 
crisis ha aumentado de manera considerable el nivel de desocupación, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes, y ha disminuido la capacidad de 
absorción de la fuerza de trabajo. La diversidad que muestran los países se 
debe a la distinta forma asumida por la evolución de los ingresos, la mayor o 
menor capacidad del sistema económico para generar nuevos puestos de trabajo, 
las políticas de ajuste aplicadas y los programas de inversión pública y 
social. 
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Cuadro 4 

ALGUNAS CIUDADES IATINOAMERICANAS : TASAS DE OCUPACIÓN Y 
DESOCUPACIÓN FEMENINAS, 1982 Y 1985 

Bogotá 
1982 
1985 

Caracas 
1982 
1985 

Panamá 
1982 
1985 

San José 
1982 
1985 

São Paulo 
1982 
1985 

Total Mujeres Total Mujeres 
mujeres 15 a 24 años mujeres 15 a 24 años 

35.8 29.5 4.2 8.7 
39.9 33.0 18.6 30.0 

35.3 26.9 4.8 8.3 
37.2 27.5 8.6 15.3 

33.6 24.4 14.2 29.3 
33.8 21.4 12.2 30.3 

37.7 34.1 9.2 18.5 
32.4 29.4 8.2 17.5 

35.4 49.5 4.7 7.5 
42.5 51.1 5.6 10.5 

Fuente; CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares, 1982 y 1985. 

Puede sostenerse, entonces, que persisten las tendencias que se venían 
manifestando desde los años cincuenta hacia la ampliación del mercado de 
trabajo para las mujeres. Pero el gran aumento que alcanzaron las tasas de 
crecimiento de la fuerza laboral femenina en el período 1950-1980 no tuvo una 
contrapartida que asegurara su absorción como fuerza productiva, lo cual 
afectó especialmente a las jóvenes que recién hacían su ingreso en el mercado 
de trabajo. 

La crisis ha modificado la composición interna de la participación 
femenina; han seguido aumentando —aunque a un ritmo menor— las tasas de 
ocupación, mientras que las tasas de desocupación han experimentado un fuerte 
crecimiento. 
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C. IA INSERCICN EE IOS FUESTOS EE TRABAJO PCR SEXDS 

La crisis se ha manifestado también en el mercado de trabajo por medio de la 
segmentación en general y por sexos. Por ello, interesa analizar la forma en 
que están cambiando en el tiempo los puestos de trabajo definidos como 
femeninos y la manera en que la crisis ha afectado esa definición. 

En cuanto a la segmentación del mercado de trabajo entre 1970 y 1980, en 
seis países se produjo una ampliación de puestos de trabajo en el sector 
formal para hombres y mujeres, si bien fue más acentuado para éstas, sin 
embargo, en el sector informal la situación fue diferente. Para los hombres 
aumentó en cuatro países y se mantuvo en dos, en tanto que la participación de 
las mujeres disminuyó en todos los casos y en Paraguay, Ecuador y Panamá la 
disminución fue drástica. También la proporción de las mujeres en el sector 
doméstico decreció en todos los casos.40/ 

En cuanto a la segmentación del mercado de trabajo para las mujeres entre 
1982 y 1985 no se observan cambios (temasiartn espectaculares. (Véase el 
cuadro 5.) Así, el sector formal disminuye levemente en Bogotá y San José, se 
mantiene en Caracas y aumenta en Panamá. Coincidentemente, el sector informal 
tiene un aumento relativo en Bogotá y San José y una disminución en Caracas y 
Panamá. El efecto de la crisis se aprecia más claramente al analizar el 
comportamiento del servicio doméstico, que registra un aumento relativo en la 
mayoría de las ciudades hacia 1985. 

Cuadro 5 

ALGUNAS CIUDADES LATINOAMERICANAS: SEGMENTACIÓN EEL MERCADO DE TRABAJO. 
MUJERES EE 15 AÑOS Y MAS, 1982 Y 1985 

Sector Bogotá Caracas Panamá San José São Paulo 

Formal 1982 
1985 

Informal 1982 
1985 

Sevicio 1982 
doméstico 1985 

No declara 1982 
1985 

Total 1982 
1985 

51.3 62.5 
49.3 62.1 

21.5 14.7 
25.1 12.2 

27.2 22.8 
25.5 24.1 

0.0 0.0 
0.1 1.6 

100.0 100.0 
100.0 100.0 

64.7 
66.7 

13.1 
8.4 

22.3 
24.9 

0.0 
0.1 

100.0 
100.0 

71.3 
70.3 58.8 

12.4 
13.4 14.9 

16.4 
16.0 18.0 

0.0 
0.2 8.3 

100.0 
100.0 100.0 

Fuente; ŒPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares, 1982 y 1985. 
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La distribución de la fuerza laboral femenina en las distintas 
ocupaciones, entre 1982 y 1985 permite señalar las modificaciones en su 
estructura ocupacional. (Véase el cuadro 6.) En el corto plazo, sólo la 
proporción de profesionales aumenta marcadamente en el total de ocupadas; la 
proporción de empleadas de oficina y vendedoras crece en dos ciudades y 
disminuye en otras dos, en tanto que la proporción de las vendedoras por 
cuenta propia, en que se concentran las vendedoras ambulantes, disminuye en 
todas las ciudades. Esto último parece reflejar, más que una disminución real 
de las mujeres en el sector informal, la falta de datos estadísticos que 
parece afectar al sector, especialmente cuando el trabajo de venta callejera 
es penado por la ley. Finalmente, las empleadas domésticas y trabajadoras de 
servicios personales constituyen el grupo más importante de mujeres tanto en 
1982 como en 1985. La única excepción es San José, ciudad en que en ambos 
años, el grupo ocupacional más Importante está constituido por las empleadas 
de oficina. 

La estructura de las ocupaciones femeninas sigue manteniéndose pese a la 
crisis y no es dable esperar, en el corto plazo, cambios significativos en la 
segmentación del mercado de trabajó por sexos. Así, se puede concluir que la 
segmentación de las ocupaciones por sexo no se ha visto afectada fuertemente 
por los cambios propiamente económicos, sino que predomina la rigidez 
ideológica que define los puestos de trabajo como "femeninos" y "masculinos". 

En un análisis más profundo se plantea la necesidad de revisar el 
registro de las formas de participación de las mujeres en el sector informal. 
En muchas investigaciones de tipo cualitativo se ha demostrado que en épocas 
de crisis, las mujeres de los estratos más pobres se incorporan a la fuerza de 
trabajo sin ser adecuadamente captadas ni por los censos de población ni por 
las encuestas de hogares.41/ 

D. IA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR SEXOS 

La distribución de ingresos en América Latina ha sido siempre desigual, aunque 
con variaciones en función del grado de desarrollo del país y del modelo 
político y social de que se trate. De modo que la concentración del ingreso en 
los tramos superiores ha reflejado el acceso diferenciado a la propiedad y al 
uso de bienes y servicios. 

A nivel regional no se han realizado estudios sobre la diferencia de 
ingresos entre hombres y mujeres. Existen algunos a nivel nacional, que en 
todos los casos demuestran que los ingresos percibidos por las mujeres son 
inferiores a los obtenidos por los hombres, si bien la diferencia varía entre 
los países. En el caso de Chile, por ejemplo, entre 1960 y 1985 los ingresos 
medios femeninos no superaran 68% de los masculinos, una vez controlada la 
variable nivel educativo. Esta relación no se ha modificado en el último 
cuarto de siglo.42/ 
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Cuadro 6 

ALGUNAS CIUDADES LATINOAMERICANAS: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA FEMENINA POR 

GRUPOS OCUPACIONALES, 1982 Y 1985 

Bogotá Caracas Panamá San José São Paulo 

1982 1985 1982 1985 1982 1985 1982 1985 1982 1985 

Profesionales 

Técnicas 

Directoras, gerentes y 

administradoras 

Oficinistas 

Vendedoras 

Vendedoras por 

cuenta propia 

Obreras industriales 

Obreras semi cal i ficadas 

Obreras no calificadas 

Empleadas domésticas 

Otros 

No sabe, no contesta 

Total 

11.4 9.5 10.4 13.6 6.3 8.1 6.9 7.8 

2.0 1.5 8.4 6.8 11.8 11.3 8.6 10.4 

2.7 3.7 2.7 2.8 3.4 3.0 2.4 1.4 

20.0 19.9 32.2 24.6 28.0 28.7 19.7 21.2 

8.6 9.5 4.2 5.0 5.6 4.6 18.6 17.2 

7.3 6.6 4.3 5.9 6.4 3.6 7.5 6.1 

11.3 13.6 10.3 11.0 2.1 2.2 4.4 5.2 

2.4 3.6 0.7 1.0 4.5 3.8 6.2 6.2 

2.5 2.1 2.3 1.5 2.3 2.0 8.9 8.2 

31.9 30.0 24.4 26.3 22.3 24.9 16.4 16.0 

8.4a/ 5.3a/ 

1.5 2.5 0.5 0.2 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

9.5 

4.2 

3.7 

20.0 

6.6 

4.3 

19.3 

29.3 

2.7 

100.0 

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las Encuestas de Hogares, 1982 y 1985. 

a/ Corresponde a trabajadoras de gobierno y trabajadoras de la Zona del Canal. 
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Si se analizan las diferencias de los ingresos medios por sexos y edades, 
se aprecia que en la población más joven esas diferencias son menores, y que 
se van acentuando a medida que aumenta la edad. Esto lleva a concluir que las 
mujeres progresan menos que los hombres, con lo cual se profundiza la 
disparidad de ingresos entre ambos con la edad. 43/ 

En 1985 en las cinco metrópolis, la población femenina recibia entre 53% 
y 84% de los ingresos medios masculinos, en el siguiente orden: São Paulo 
(52.8%), Caracas (60.8%), Bogotá (66.3%), San José (79.9%), y Panamá (83.5%). 

Cabria preguntarse si la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres 
obedece a falta de calificación de estas últimas. Sin embargo, en las cinco 
ciudades el ingreso medio de hombres y mujeres ocupados con el mismo nivel de 
instrucción presenta grandes diferencias entre los sexos, y en todos los casos 
a mayor nivel de instrucción hay también mayor diferencia de ingresos entre 
hombres y mujeres. Asi, entre los analfabetos la diferencia entre sexos casi 
no existe, y en San José es ligeramente mayor el ingreso medio femenino. En el 
nivel universitario (sobre 13 años de instrucción) las diferencias de ingresos 
son marcadamente mayores entre hombres y mujeres. El caso extremo se presenta 
en São Paulo, en que los ingresos medios masculinos equivalen al doble de los 
ingresos medios femeninos. (Véase el cuadro 7.) 

Al analizar los índices de ingresos medios por ocupaciones en hombres y 
mujeres (véase el cuadro 8), siempre los ingresos masculinos son mayores que 
los femeninos en las mismas ocupaciones. Nuevamente a medida que se asciende 
de las ocupaciones manuales a las no manuales, las disparidades de ingreso se 
incrementan, observándose las mayores diferencias entre ingresos medios 
masculinos y femeninos en los profesionales y en los gerentes, administradores 
y directores que, ya se trate de hombres o de mujeres, son las ocupaciones que 
pagan los sueldos más altos. 

les jefes de hogar tienen niveles de ingreso muy superiores a los del 
total de la población, ya sean hombres como mujeres. Sin embargo, la 
diferencia entre jefes de hogar de uno u otro sexo, es mucho mayor que en el 
conjunto de la población. (Véase el cuadro 9.) Este patrón se repite en todos 
los países y en magnitudes similares, lo que plantea la necesidad de 
reflexionar sobre este grupo de mujeres jefas de hogar cuyas condiciones de 
vida están entre las más deterioradas de la región. 

La mayor disparidad entre los ingresos femeninos y masculinos, tanto en 
el total de la población como entre los jefes de hogar, se observa en São 
Paulo. En esta ciudad ha registrado uno de los aumentos más espectaculares de 
la participación femenina durante los últimos años. Sin embargo, ello ha sido 
posible al precio de que las mujeres han debido aceptar salarios mucho más 
bajos que los de los hombres. En este caso, al igual que en el Uruguay, la 
ocupación femenina corresponde a "reserva de trabajo estancada" integrada por 
trabajadores activos pero con ocupación irregular y cuyos niveles de 
remuneración descienden por debajo del nivel normal de la clase obrera.44/ 
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Cuadro 7 

ALGUNAS CIUDADES LATINOAMERICANAS : INDICES DE INQŒSO MEDIO DE IA 
POBLACICN ACTIVA PCR SEXD Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 1985 a/ 

Bogotá Caracas Panamá 

Primaria 
0 a 6 años 

Secundaria 
7 a 12 años 

Universitaria 
13 años y más 

Total 

Ingresos medios 
de la población 

H M 

Sin instrucción 61 

69 

93 

42 

52 

70 

263 152 

115 76 

100 

San José S*0 

Paulo b/ 

H M H M 

53 40 

76 46 

104 65 

221 134 

116 71 

100 

63 42 

99 83 

251 157 

106 88 

100 100 

H M H M 

70 76 50 23 

78 37 
77 52 84 44 

104 82 142 77 

175 140 335 150 

107 85 117 62 

100 

Fuente; CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares de 1985. 

a/ Se consideró como base del índice (=100) el ingreso promedio del total de 
la población. 

h/ Los niveles de instrucción de Sao Paulo son; 0 instrucción, 1 a 4 años; 5 a 
8 años; 9 a 11 años, y 12 años y más. 
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Cuadro 8 

ALGUNAS CIUDADES IATINCftMERICANAS: INDICE DE INGRESOS MEDIOS DE IA 
POBLACIÓN ACTIVA POR SEXO Y OCUPACIÓN, 1985 a/ 

Bogotá Caracas Panamá San José São Paulo 

H M H M H M H M H M 

Profesionales 313 193 240 154 317 180 200 175 340 142 

Técnicos y afines 197 154 138 71 164 118 167 125 168 72 

Directores y gerentes 
Administradores 
públicos 540 373 205 175 195 158 234 124 347 191 

Secretarios y cajeros 105 85 77 70 91 101 98 50 95 102 

Empleados de comercio 89 43 102 76 110 76 93 69 114 52 

Comerciantes, cuenta 
propia 163 78 118 49 67 51 116 79 149 69 

Obreros calificados y 
semicalificados 75 49 89 60 88 67 81 73 86 93 

Obreros no calificados 61 51 75 46 69 65 75 63 40 33 

Empleados domésticos 58 54 48 40 60 33 80 46 28 20 

Total 116 74 116 70 106 88 107 85 117 62 

Ingresos medios 
de la población 100 100 100 100 100 

Fuente: CEPAL. División de Desarrollo Social. Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares de 1985. 

a/ Se consideró como base del indice (=100) el ingreso promedio del total de 
la población. 
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Cuadro 9 

ALGUNAS CIUDADES IJ^NQAMERICANAS : INDICE DE INGRESOS MEDIOS POR 
JEFATURA DEL HOGAR Y SEXO, 1985 a/ 

Total Jefes de hogar 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Bogotá 100 116 74 134 140 95 

Caracas 100 116 70 133 140 81 

Panamá 100 106 88 118 123 95 

San José 100 107 85 119 127 84 

São Paulo 100 117 62 135 141 80 

Fuente: CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares, 1982 y 1985. 

a/ Se consideró como base del índice (=100) el ingreso promedio del total de 
la población. 

Entre 1982 y 1985, los ingresos medios relativos de las mujeres 
disminuyeron en Bogotá y Caracas, en Panamá se mantuvieron y sólo crecieron en 
San José, país en que hubo una fuerte disminución de la ocupación, es decir, 
un proceso opuesto al de São Paulo. En relación con los niveles de 
instrucción, las mujeres que vieron disndnuir más su ingreso medio fueron las 
que poseían niveles de instrucción intermedios, es decir entre 7 a 12 años de 
instrucción. Durante el período, los ingresos medios de quienes tenían niveles 
de instrucción más altos y más bajos tienden a acercarse, de modo que el 
diferencial de ingresos por concepto de instrucción es mucho menor en 1985. 
(Véase el cuadro 10.) Se produjo pues una baja de los salarios medios 
femeninos; en otros términos, la igualación se hizo hacia niveles más bajos de 
ingresos. 

En lo que respecta a las ocupaciones, las mujeres que perdieron más 
ingresos durante el período fueron las oficinistas —lo que coincide con lo 
registrado acerca de los niveles de instrucción intermedios— y las vendedoras 
por cuenta propia. Los ingresos medios de las profesionales sólo bajaron en 
Caracas. En el resto de las ciudades se mantuvieron e incluso aumentaron. 
(Véase el cuadro 11.) Si se comparan los ingresos medios de las ocupaciones 
con menores y mayores ingresos, se puede apreciar que en Bogotá aumentó la 
concentración del ingreso por ocupaciones, ampliándose la diferencia entre 
ambos. En Caracas y San José, en cambio, la diferencia entre salarios 
disminuyó y en Panamá se mantuvo. 



31 

Cuadro 10 

ALGUNAS CIUDADES IATINQAMERICANAS: INDICE DE INGRESOS MEDIOS DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA FEMENINA, POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 

1982 Y 1985 a/ 

Bogotá Caracas Panamá San José 
Instrucción 

1982 198.5 1982 1985 1982 1985 1982 1985 

Sin instrucción 50 42 46 40 28 - 29 76 

1 a 6 años 63 52 53 46 41 42 46 52 

7 a 12 años 117 70 81 65 84 83 73 82 

13 años y más 161 152 146 134 148 157 137 140 

Total 98 74 77 71 86 88 72 85 

Ingresos medios 
de la población 100 100 100 100 

Fuente; CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares, 1982 y 1985. 

a/ Se consideró carao base del índice (=100) el ingreso promedio del total de 
la población. 

Una primera impresión de lo ocurrido con la crisis muestra un aumento en 
la desigualdad del ingreso entre los trabajadores, hombres y mujeres. Entre 
las mujeres se ha producido una baja de los salarios que ha tendido a una 
menor concentración de los ingresos, de modo que las diferencias debidas a los 
distintos niveles de instrucción y a los diversos tipos de ocupación han 
tendido a disminuir, produciéndose una baja generalizada de los ingresos, pero 
especialmente en los niveles intermedios. 

En suma, la crisis se ha manifestado fuertemente en el mercado de trabajo 
y ha afectado a todos los trabajadores, pero en forma especialmente negativa a 
las mujeres. Ello plantea consecuencias para las políticas sociales 
específicas en el sector femenino, así como para las mujeres que han sido 
afectadas con mayor fuerza, que son las jefas de hogar y las jóvenes. 
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Cuadro 11 

ALGUNAS CIUDADES LATINOAMERICANAS: INDICE DE INGRESOS MEDIOS FEMENINOS 
PARA ALGUNAS OCUPACIONES, 1982 Y 1985 a/ 

Bogotá Caracas Panamá San José 

1982 1985 1982 1985 1982 1985 1982 1985 

Profesionales 173 193 181 154 173 180 163 175 

Técnicas y afines 163 154 79 71 95 118 123 125 

Directivas, gerentes 
y administrativas 179 373 197 175 184 158 159 124 

Oficinistas 130 85 74 70 100 101 88 50 

Vendedoras 92 43 81 76 74 76 53 69 

Vendedoras por 
cuenta propia 80 78 61 49 50 51 102 79 

Empleadas domésticas 37 54 42 40 36 33 25 46 

Total 98 74 75 70 85 88 72 85 

Ingresos medios 
de la población 100 100 100 100 

Fuente; CEPAL, División de Desarrollo Social, Tabulados especiales de las 
Encuestas de Hogares, 1982 y 1985. 

a/ Se consideró como base del indice (=100) el ingreso promedio del total de 
la población. 

E. IAS REPERCUSIONES DE LA CRISIS EN LAS FAMILIAS DE LOS 
SECTORES POPULARES 45/ 

Hasta el momento se han analizado los efectos de la crisis en el sector de 
mujeres trabajadoras. Queda un grupo muy importante de mujeres sin considerar, 
que son las que trabajan en el hogar y de las cuales no hay registros 
cuantitativos. Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados de 
algunos estudios de carácter principalmente cualitativo que dan cuenta de lo 
ocurrido en la esfera doméstica de los sectores populares. 

La crisis, tal como se ha visto en la sección anterior, afectó de manera 
especial a las mujeres. Las dueñas de casa de los sectores populares vieron 
agravada su precaria situación. Ello se vio reflejado especialmente en la 
dificultad para encontrar empleo remunerado y en las altas tasas de cesantía 
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que afectaron a mujeres y nombres en los sectores populares. Sin embargo, 
conrrmi tantamente, la crisis se dejó sentir en la vida familiar, en las 
tareas domésticas cotidianas, y en la carga de trabajo doméstico que tuvieron 
que asumir las mujeres. 

Algunos datos sobre la región indican un proceso de aumento de las 
familias extensas, de manera que en cada vivienda coexisten más de un grupo 
familiar, generalmente emparentado. En la mayoría de los casos son los hijos 
que han constituido sus propias familias pero que no han logrado 
independizarse. Hay también parientes más lejanos o no parientes que han 
levantado construcciones precarias en los mismos sitios y con quienes se 
comparten el agua, la luz, y en algunos casos la comida. Este fenómeno, 
denominado de "las familias allegadas11, comprende a las allegadas de sitio, de 
vivienda y de sitio, y las allegadas totales. Tanto en Chile como en Brasil 
este proceso de crecimiento de las familias allegadas ha sido descrito 
ampliamente. También se ha demostrado que durante el período de crisis el 
número de trabajadores o de personal activo por familia ha aumentado 
especialmente en los sectores populares en que se incluyen en muchos casos a 
los hijos menores en diversas actividades informales y de autoempleo. 

En algunos estudios se ha señalado que la cesantía prolongada provoca 
diversas estrategias de vida familiar que difieren en hombres y mujeres. La 
estrategia masculina se centra en la búsqueda de trabajos en un primer 
momento en su propio oficio o en una actividad anterior, por medio de amigos y 
ex-<ranpañeros de trabajo, en tanto que en una segunda etapa la búsqueda se 
hace extensiva a cualquier tipo de trabajo, lo que significa el autoempleo, o 
en otros casos, la realización de actividades esporádicas, de bajos ingresos, 
que por lo general terminan engrosando el sector informal de la economía. Con 
frecuencia, esta permanente frustración, en períodos prolongados de cesantía, 
induce al consumo excesivo de alcohol, lo que provoca dificultades familiares, 
conflictos y violencia familiar. 

En lo referente a la mujer las estrategias son de variada índole. Junto 
con el hambre ingresa a la búsqueda de ingresos, en actividades de tiempo 
parcial e irregular, inestables y de salarios muy reducidos, y que en buena 
parte son extensión de su rol doméstico: costuras, lavados, servicio doméstico 
remunerado y por horas, ventas de comida, etc. Otra alternativa, de carácter 
distinto, es su participación en grupos de mujeres que se unen para hacer 
frente en conjunto al mismo tipo de problemas de subsistencia, ya sea para 
generar ingresos o para abastecerse en grupos de los bienes necesarios para 
la subsistencia del grupo familiar. Lo novedoso de este tipo de respuesta 
femenina es que las mujeres enfrentan de manera colectiva y no individual el 
problema de la subsistencia. Similtáneamente con proporcionar una visión más 
"social" del problema, aumentan los espacios de participación femenina y de 
autovaloración, ya que se convierte en trabajo considerado como tal lo que fue 
usualmente un ejercicio doméstico. 

Tas etapas por las que se pasa en términos de la organización doméstica 
son diversas e inciden directamente en un aumento de la carga de trabajo 
femenina. En un primer momento, se dejan de pagar las cuentas: pagos 
hipotecarios de la propiedad, si los hay, de gas y de luz, y en último lugar 
de agua. Ello significa que las mujeres deben cocinar con leña —lo que en 
muchos casos supone su recolección—, buscar agua de pilones públicos 
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distantes del hogar, etc. En un segundo momento se venden los bienes: el 
refrigerador, la cocina, la vajilla, la ropa, los materiales para arreglar la 
casa, y otros. Todas estas ventas agregan un peso adicional a las mujeres pues 
las privan de elementos esenciales para ejecutar las actividades domésticas. 
Por último no se repone lo que se gasta, como son la ropa, los zapatos y el 
equipamiento de la casa. Tampoco se cuenta con el dinero Tm'ni™" para 
locomoción necesario para la búsqueda de trabajo, pues todo el dinero que 
logra reunirse se destina a la alimentación. Asimismo, cambia el lugar, los 
montos y la cantidad de lo que se compra, produciéndose asi un 
sobredimensionamiento de la actividad doméstica. Tampoco se puede planificar 
el futuro. "El inmediatismo y la solución de pequeñas crisis permanentes se 
convierte en el estado de vida de los sectores populares" .46/ 

Este aumento del trabajo doméstico con el exceso de trabajo derivado de 
la crisis, conjuntamente can la sensación de la mujer de no estar cumpliendo 
adecuadamente con el rol de reproducción que la sociedad le ha asignado, 
suelen reflejarse en muchas mujeres dueñas de casa con fuertes depresiones y 
cuadros sicosomáticos. 

Queda planteada la duda de cuál seria la magnitud real de la crisis si 
las mujeres no hubieran suplido con un alto costo personal y de trabajo gran 
parte de las carencias provocadas por ésta. 

En síntesis, de los datos estadísticos y cualitativos aportados pedemos 
concluir que las repercusiones de la crisis se han dejado sentir de manera 
distinta entre los trabajadores de uno y otro sexo. Los estudios revelan que 
se produjo un mayor desempleo femenino que masculino en casi todas las 
ciudades analizadas, manteniéndose e incluso aumentando en mayor proporción 
las altas tasas de desempleo femenino, especialmente en la población joven. 
Ante esta situación, el comportamiento de las mujeres ha sido anticíclico. Al 
producirse reducciones drásticas en los ingresos del hogar, ha aumentado su 
ritmo de incorporación a los mercados de trabajo formal e informal. De esta 
forma, las tasas de participación siguen creciendo, si bien su composición 
interna varía, ya que la ocupación crece a un ritmo menor y el desempleo 
aumenta significativamente, en especial en el grupo de 15 a 19 años. 

La segmentación del mercado de trabajo por sexos no ha experimentado 
grandes variaciones atribuibles a la crisis. Ha aumentado el sector informal, 
aunque el registro que de él hacen las encuestas de hogares no es totalmente 
exhaustivo. El trabajo doméstico, que venía disndnuyendo entre 1970 y 1980 
aumentó en el período 1982-1985. De esta forma, la estructura de las 
ocupaciones consideradas "femeninas" sigue manteniéndose pese a la crisis y no 
es dable esperar fuertes cambios en la segmentación del mercado de trabajo por 
sexos en el corto plazo. 

Por último, en lo relativo a la distribución de los ingresos por sexos, 
se puede concluir que en este ámbito se aprecian más claramente las 
disparidades entre trabajadores de uno y otro sexo. Esta situación de 
desigualdad se ha visto acentuada por la crisis, de manera que los ingresos 
medios femeninos en algunos casos llegan a representar la mitad de los 
salarios medios masculinos. Esta discrepancia se hace mayor cuando se 
considera a los jefes de hogar. Al controlar los datos por grado de 
instrucción y tipo de ocupación, puede apreciarse que los ingresos medios que 
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se redujeron mas fueron los de las mujeres en las ocupaciones no manuales de 
nivel bajo, esto es vendedoras por cuenta propia, oficinistas y otras, lo que 
corresponde a los grupos con niveles de instrucción intermedios, vale decir, 
de 7 a 12 años de educación. 

Asimismo, el proceso de mantención y reproducción de la fuerza de 
trabajo a cargo de las mujeres, especialmente de los sectores populares, se 
hace cada vez más difícil. De esta forma, las mujeres de los sectores 
populares deben extender e intensificar su jornada de trabajo para suplir la 
disminución de bienes y servicios provocada por la crisis. 

Notas 

1/ Esta sección se basa en los siguientes trabajos: CEPAL, La crisis del 
desarrollo social: retos y posibilidades (LC/L.413), Santiago de Chile, 
febrero de 1987; CEPAL, Transición estructural, movilidad ocupacional y crisis 
social en América Latina: 1960-1983 (LC/R.547), Santiago de Chile, noviembre 
de 1986; Norberto García y Víctor Tokman, "Transformación ocupacional y 
crisis", Revista de la CEPAL Na 24 (LC/G.1324), Santiago de Chile, diciembre 
de 1984. Publicación de las Naciones Unidas, Na de venta: S.84.II.G.5; Enzo 
Faletto y Germán Rama, Algunas reflexiones sobre los procesos de cambio social 
en América Latina (E/CEPAL/SEM.10/R.2), Santiago de Chile, septiembre de 1983. 

2/ Véase Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Población 
económicamente activa, estimaciones 1950-1985. proyecciones 1985-2025. 
Vol. Ill, América Latina. París, 1986. 

3/ Véase Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Progreso económico 
y social en América Latina. Informe de 1987. Washington, D.C., 1987. 

4/ Las fuentes de la información son: Centro Latinoamericano de 
Demografía (CEIADE), "América Latina: Indicadores demográficos sociales y 
económicos de la población femenina", Boletín Demográfico. Año 20, Ne 39 
ÇUZ/DEM/G.52), Santiago de Chile, 1987 y BID, op.cit. 

5/ Véase CEPAL, La mujer en el sector popular urbano. América Latina y el 
Caribe (LC/G.1326), Santiago de Chile, 1984. Publicación de las Naciones 
Unidas, Ns de venta: S.84.II.G.14. 

6/ Los datos estadísticos provienen de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Anuario estadístico 1970, 1985 
y 1987. 

7/ Esta sección resume la información presentada en el documento de la 
CEPAL titulado, América Latina: las mujeres y los cambios socicocupacionales 
1960-1980 (E/CEPAL/R.504), Santiago de Chile, 1986. La información proviene de 
los censos de población de 1960, 1970 y 1980. Se realizaron tabulaciones 
especiales con las muestras censales de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, 
Panamá y Uruguay. En el caso de Chile en 1980 se usó la encuesta de hogares ya 
que no se dispuso de la muestra del censo de 1982. Aun cuando los censos 
registran en forma insuficiente la mano de obra femenina en el campo y en el 
sector informal, son éstos los únicos instrumentos estadísticos que permiten 
dar cuenta de los cambios en el largo plazo. 

8/ "La clasificación en términos de modernización social define cuatro 
categorías de países: a) países de modernización avanzada (Argentina, Chile, 
Uruguay, Costa Rica, Cuba, Panamá y Venezuela) ; b) países grandes de 
modernización acelerada y desequilibrada (Brasil, Colombia y México) ; 
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c) países medianos y pequeños de modernización parcial (Ecuador, Paraguay, 
Perú y República Dominicana) ; y d) países de modernización incipiente 
(Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua). En la 
clasificación se integran indicadores en torno al dominante de urbanización, 
ya que éste tiene una alta congruencia con el conjunto de indicadores sociales 
—esperanza de vida, educación, estructura ocupacional y de estratificación 
social— y tendencialmente con el producto per cápita". (Véase Germán Rama, 
"La evolución social en América latina (1950-1980). Transición y cambio 
estructural", estudio presentado al Seminario sobre alternativas de desarrollo 
en América Latina, Colombia, 1984, p. 8.) 

9/ El proceso brasileño presenta un carácter diferente al resto de los 
países de la región ya que se observa un proceso de rejuvenecimiento de la 
población ecxxKánicamente activa urbana y de retraso en los niveles educativos. 
Véase Felicia Reicher Madeira, "los jóvenes en el Brasil: antiguos supuestos y 
nuevos derroteros", Revista de la CEPAL Ne 29 (LC/G.1427), agosto de 1986. 

10/ Zulma Recchini de Lattes, Dinámica de la fuerza de trabajo femenina 
en la Argentina, París, UNESCO, 1983. 

11/ Aquí se considera el punto de vista de la oferta de trabajo. Se 
sabe, sin embargo que en épocas de crisis suele haber una tendencia hacia un 
mayor desempleo de las mujeres, especialmente en el sector popular, por lo que 
gran parte de la mano de obra femenina de baja calificación se incorpora al 
trabajo doméstico remunerado y a diversas actividades del sector informal no 
bien registradas en los censos: lavados, limpieza, venta ambulante, y otras. 

12/ Véase CEPAL, Las mujeres latinoamericanas en los ochenta (LC/R.412), 
Santiago de Chile, 1985. 

13/ Hay que recordar también que donde existe mayor carencia de datos 
sobre la mano de obra femenina es en la agricultura. Véase Zulma Recchini y 
Catalina Wainerman, El trabajo femenino en el banquillo de los acusados: La 
medición censal en América Latina, Consejo de Población, Editorial Terra Nova, 
1981. Véase también Arturo León e Irma Arriagada, las mujeres en el sector 
informal de la economía: aspectos metodológicos (LC/R.562), Santiago de Chile, 
CEPAL, 1987. 

14/ La "reprimarización" de la población ecxancndcamente activa femenina 
en el Perú (1972-1981) pareciera responder a la falta de puestos de trabajo en 
el sector formal de la economía. 

15/ La información proviene de las encuestas de hogares respectivas. 
16/ Orlandina de Oliveira, "Empleo femenino en México en tiempos de 

expansión y recesión económica: tendencias recientes", México, D.F., El 
Colegio de México, 1987. 

17/ Ver datos de ingresos del Censo de Población de Brasil, 1980. 
18/ La información proviene de CEPAL, Análisis estadístico de la 

situación de la mujer en países de América Latina a través de encuestas de 
hogares (LC/R.418/SEM.24/2), Santiago de Chile, 1985. 

19/ Ibid., p. 117. 
20/ Véase, Lourdes Benería, Reproducción, producción y división seviial 

del trabajo. República Dominicana, Ediciones CIPAF, colección Teoría, 1984, 
p. 25. 

21/ Para una exhaustiva discusión scbre las formas de medición del 
trabajo doméstico, véase Luisella Goldschmidt: "El trabajo no remunerado en el 
hogar: métodos de evaluación económica11, Medición de las actividades 
económicas de la mujer, Richard Anker y Catherine Hein (comps.), Ginebra, 
OIT, 1987. En ese artículo se examinan las imputaciones de valor al trabajo 
doméstico por trabajador sustituto, por salario para función equivalente en el 
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mercado, por costo de oportunidad, y por salarlos medios o mínimos en el mercado. 
22/ Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Mineres en sus casas; 

estudio sobre el trabajo no remunerado en el hogar, Lima, 1984. 
23/ Véase Lucia Pardo: "La dueña de casa y su aporte al PGB", Revista de 

economía, NB 15, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1983. 
24/ La información sobre indicadores económicos proviene de CEPAL, La 

crisis del desarrollo social; retos y posibilidades, op.cit. 
25/ Veáse CEPAL, Crisis económica, políticas de ajuste, estabilización y 

crecimiento, serie Cuadernos de la CEPAL, NB 54 (LC/G.1408/Rev.2), Santiago de 
Chile, 1986. Publicación de las Naciones Unidas, Nfl de venta: S.86.H.G.12. 

26/ Véase CEPAL, Crisis y desarrollo: presente y futuro de América 
Latina y el Caribe (LC/L.332 (Sem.22/3)), Santiago de Chile, 1985, vol. II, 
pp. 2 y 3. 

27/ El producto global brasileño aumentó en 18% en el mismo período. 
28/ Veáse al respecto Víctor Tokraan, "Crisis, ajuste económico y costo 

social", Trimestre económicof vol. 53(1), Nfl 209, México, D.F., enero-marzo 
de 1986, y también del mismo autor "Ajuste y empleo: los desafíos del 
presente", ponencia presentada al vigesimoprimer período de sesiones de la 
CEPAL, México, D.F., abril de 1986. 

29/ Veáse CEPAL, La crisis del desarrollo social: retos y posibilidadesf 

op.cit., p. 73. 
30/ La información que se presenta a continuación corresponde a 

tabulaciones especiales realizadas sobre la base de las cintas de las 
encuestas de hogares del banco de datos de la CEPAL. Se analizaron las 
encuestas de hogares de 1982 y 1985 —períodos de mayor crisis— aplicadas en 
cinco áreas metropolitanas : Bogotá, Caracas, Panamá, San José y São Paulo. La 
información para 1982 se encuentra en el anexo estadístico del documento de la 
CEPAL titulado Las mujeres en el sector popular urbano. América Latina y el 
Caribe, op.cit. Las tabulaciones para 1985 se encuentran en el anexo estadístico. 

31/ Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe 
(PREALC), El mercado de trabajo en cifras: 1950-1980. Santiago de Chile, 1982. 

32/ Veáse Lucía Ribeiro y Teresita de Barbieri, "La mujer obrera chilena: 
una aproximación a su estudio", Chile: mujer y sociedad. UNICEF, Santiago de 
Chile, 1978. 

33/ Véase CEPAL, la mujer en el sector popular urbano, op.cit., y Jocelyn 
Massiah, La mujer como jefe de familia en el Caribe: estructura familiar y 
condición social de la mujer. París, UNESCO, 1984. 

34/ CEPAL, La transformación socio-ocupacional del Brasil 1960-1980 y la 
crisis social de los '80 (LC/R.518), Santiago de Chile, septiembre de 1986, y 
también de la misma fuente, América Latina: Las mujeres y los cambios socio-
ocupacionales 1960-1980. op.cit. 

35/ Cheywa R. Spindel, "A mulher frente a crise econômica dos anos 80 
(Algumas reflexões com base em estatísticas oficiais)", São Paulo, 
IEESP/PUC-SP, Nfl 18, 1987. 

36/ Orlandina de Oliveira, op.cit. 
37/ La tasa de ocupación es la relación entre las personas efectivamente 

ocupadas y la población en edad de trabajar. Es decir, a diferencia de la tasa 
de actividad no incluye ni a los cesantes ni a los que buscan trabajo por 
primera vez, o sea a los desocupados. 

38/ Véase Suzana Prates, "Participación laboral femenina en un proceso de 
crisis", Montevideo, Centro de Infornacionss y Estudios del Uruguay (CŒSU), 1987. 
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39/ Véase International Centre for Research on Women (CRW), "Weathering 
economic crisis: women's response to the recession in Latin America and the 
Caribbean", propuesta presentada a la Fundación Ford, Washington, D.C., 1986. 

40/ Véase Arturo León e Irma Arriagada, op.cit. 
41/ Veáse al respecto Dagmar Raczynski y Claudia Serrano, Vivir la 

pobreza: testimonios de mujeres. Santiago de Chile, PISPAL-dEPIAN, 1985. 
Véase asimismo, CEPAL, La mujer en el sector popular urbano, op.cit. y 
Arturo León e Irma Arriagada, op.cit. 

42/ Alicia Leiva, "Las desigualdades en el trabajo de mujeres y hombres", 
Coyuntura económica. NB 14, Santiago de Chile, Programa de Economia del 
Trabajo (PET), abril de 1987. 

43/ Agrupación de Economistas Socialistas (AES), Grupo de Economia 
Feminista, "El trabajo tiene sexo", Santiago de Chile, agosto de 1987. 

44/ Veáse Suzana Prates, op.cit. 
45/ Esta sección se basa en los siguientes trabajos: Clarisa Hardy, 

Estrategias organizadas de subsistencia: Los sectores populares frente a sus 
necesidades en Chile (LC/R.480(Sem.30/6)), Santiago de Chile, 1985, ponencia 
presentada al Seminario Interamericano sobre a pequena produção urbana. 
Recife, 1985; Elizabeth Jelin y Mónica Gogna, "Los pobres: familia y vida 
cotidiana", ponencia presentada en la XTV Asamblea General del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Recife, Brasil, 1987; Zuleica 
Oliveira, "A crise e os arranjos familiares de trabalho urbano", estudio 
presentado en la reunión de DfiWN/MUDAR en Bolivia, 1987; y Dagmar Raczynski y 
Claudia Serrano, op.cit. 

46/ Véase Jelin y Gogna, op.cit.. p. 9. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Algunas características de mujeres de áreas metropolitanas 
de América Latina 

Los cuadros que se presentan en este anexo estadístico fueron elaborados sobre 
la base de encuestas de hogares disponibles en el banco de datos de la 
División de Estadística y Proyecciones. Las encuestas utilizadas y que 
inicialmente fueron reprocesadas y estandarizadas por esa División, fueron las 
siguientes: 

- Brasil: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, nacional, 1985. Se 
seleccionó el área metropolitana de São Paulo. 

- Colombia: Encuesta Nacional de Hogares, siete ciudades principales, 
marzo de 1985. Se seleccionó la ciudad de Bogotá. 

- Costa Rica: Encuesta Nacional de Hogares. Empleo y Desempleo, nacional, 
julio de 1985. Se seleccionó la ciudad de San José. 

- Panamá: Encuesta de Hogares Area Metropolitana de Panamá, marzo de 
1984. Incluye Colón y Zona del Canal. 

- Venezuela: Encuesta de Hogares por Muestreo, nacional, segundo semestre 
de 1985. Se seleccionó el área metropolitana de Caracas. 

Los cuadros que se presentan a continuación, en los que se ha consignado 
información desagregada por estratos y grupos de edades de la población, han 
sido elaborados sobre la base de tabulaciones especiales diseñadas por la 
División de Desarrollo Social. 

Los estratos de población se constituyeron teniendo en cuenta las 
distribuciones de ingreso familiar de los hogares por habitante. El estrato 1 
corresponde al 20% de hogares más pobres; el estrato 2 está formado por el 30% 
de los hogares con ingresos inferiores al ingreso familiar mediano por 
habitante; el estrato 3 corresponde al 30% de hogares siguientes, y el estrato 
4 está compuesto por el 20% de hogares de más altos ingresos. En el caso de la 
encuesta de Costa Rica, se ha incluido el 25% de la población que en 1985 no 
declaró ingresos. Dado el considerable número de casos, se creó un estrato 
adicional, integrado por aquellos hogares que no declararon ingresos. 
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los grupos etários considerados en relación con la ocupación fueron: 15 a 
19 años, 20 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 44 años, 45 años y más. También en 
algunos cuadros se resumieron estos grupos de la manera siguiente: 15 a 24 
años, 25 a 44 años y 45 años y más. 

En la mayoría de las encuestas la variable ocupación presentaba 
diferentes clasificaciones, por lo que se recodificó la información procurando 
en lo posible estandarizarla teniendo en cuenta la clasificación de la CIIU. 
Para ese efecto se utilizaron las variables ocupación, categoría ocupacional e 
instrucción. 
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INDICE DE CUADROS 

Cuadro Título del cuadro Bogotá Caracas Panamá San José Sao Paulo Páginas 
1985 1985 1984 1985 1985 

1 Población de 15 años y más, según sexo, 

posición en el hogar y estratos de 

ingreso familiar por habitante X X X X X 

2 Mujeres de 15 años y más, según tipo de 

actividad y estratos de ingreso familiar 

por habitante X X X X X 

3 Población de 15 años y más, según sexo, 

estado civil, grupos de edades y estratos 

de ingreso familiar por habitante X X */ */ J/ 

4 Mujeres de 15 años y más, según nivel 

de instrucción, grupos de edades y estratos 

de ingreso familiar por habitante X X X x X 

5 Mujeres de 15 años y más, según condición 

de jefatura, categoría ocupacional y 

estrato de ingreso familiar por habitante X X X X X 

6 Mujeres ocupadas de 15 años y más, según 

grupos ocupacionales y estratos de ingreso 

familiar por habitante X X X X X 

7 Mujeres jefas de hogar ocupadas de 15 años 

y más, según grupos ocupacionales y estratos 

de ingreso familiar por habitante X X X X X 

8 Población de 15 años y más, por deciles 

de ingreso según sexo y jefatura del hogar X X X x X 

9 índices de ingresos medios personales de 

las mujeres ocupadas de 15 años y más, 

según grupos ocupacionales y estratos de 

ingreso familiar por habitante X X X X X 

10 índices de ingresos medios personales de 

los hombres ocupados de 15 años y más, 

según grupos ocupacionales X X X X X 

11 índices de ingresos medios personales 

de las mujeres ocupadas de 15 años y más, 

según niveles de instrucción, grupos de 

edades y estratos de ingreso familiar 

por habitante X X X X X 
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Cuadro Titulo del cuadro Bogotá Caracas Panamá San José São Paulo Páginas 
1985 1985 1984 1985 1985 

12 índices de ingresos medios personales de 

los hombres ocupados de 15 años y más, 

según niveles de instrucción, grupos de 

edades y estratos de ingreso familiar 

por habitante 

13 Tasas de actividad y desempleo de las 

mujeres de 15 años y más, según grupos 

de edades y estratos de ingreso familiar 

por habitante 

*/ En las encuestas de Panamá, San José y São Paulo no se investigó la variable estado civil. 



Cuadro 1 

Mujeres 

BOGOTA: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN SEXO, POSICIÓN EN EL HOGAR Y ESTRATOS DE 

INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Total 

mi les 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

20% inferior 

miles 

30% siguiente 

miles 

30% siguiente 

miles 

20% superior 

miles 

Ambos sexos 

Jefes 

Cónyuges 

Hijos 

Otros 

Empleados domésticos 

Total ambos sexos 

907.3 31.5 179.8 34.7 273.7 31.9 272.8 29.6 181.0 31.4 

667.4 23.2 143.7 27.6 207.3 24.2 194.2 21.1 122.2 21.2 

885.1 30.8 143.7 27.6 279.9 32.6 305.3 33.2 156.2 27.1 

348.6 12.2 51.7 9.9 94.8 11.0 132.0 14.3 70.1 12.1 

67.4 2.3 1.2 0.2 2.4 0.3 16.6 1.8 47.2 8.2 
- O 

2 875.8 100.0 520.1 100.0 858.1 100.0 920.9 100.0 576.7 100.0 
LO 

Jefes 

Cónyuges 

Hijos 

Otros 

Empleados domésticos 

Total mujeres 

Hombres 

181.9 11.6 32.6 11.5 54.7 11.9 58.9 11.8 35.7 11.0 

662.4 42.3 142.1 50.1 206.1 44.9 192.6 38.6 121.6 37.6 

450.2 28.7 73.6 25.9 141.8 30.9 156.2 31.3 78.6 24.3 

204.5 13.1 34.4 12.1 53.8 11.8 75.0 15.0 41.3 12.8 

66.8 4.3 1.2 0.4 2.4 0.5 16.6 3.3 46.6 14.4 

1 565.8 100.0 283.9 100.0 458.8 100.0 499.3 100.0 323.8 100.0 

Jefes 

Cónyuges 

Hijos 

Otros 

Empleados domésticos 

Total hombres 

725.4 55.4 147.2 62.3 219.0 54.8 213.9 50.7 145.3 57.5 

5.0 0.4 1.6 0.7 1.2 0.3 1.6 0.4 0.6 0.2 

434.9 33.2 70.1 29.7 138.1 34.6 149.1 35.4 77.6 30.7 

144.1 11.0 17.3 7.3 41.0 10.3 57.0 13.5 28.8 11.4 

0.6 0.0 - - - - - - 0.6 0.2 

1 310.0 100.0 236.2 100.0 399.3 100.0 421.6 100.0 252.9 100.0 



BOGOTA: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

20 a 24 años 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

mi les miles miles miles miles 

Total de 15 años y más 

Ocupadas 

Cesantes 

Buscan trabajo por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas y otras 

Total inactivas 

Total 

623.9 39.9 

96.9 6.2 

46.1 2.9 

766.9 49.0 

503.1 32.1 

205.0 13.1 

90.8 5.8 

798.9 51.0 

1 565.8 100.0 

74.1 

27.8 

12.0 

113.9 

115.8 

36.3 

17.9 

170.0 

283.9 

26.1 

9.8 

4.2 

40.1 

40.8 

12.8 

6.3 

59.9 

100.0 

148.9 32.5 

36.9 8.0 

18.3 4.0 

204.1 44.5 

172.8 37.7 

55.7 12.1 

26.3 5.7 

254.8 55.5 

458.9 100.0 

223.8 44.8 

21.8 4.4 

11.8 2.4 

257.4 51.6 

146.7 29.4 

69.1 13.8 

26.2 5.2 

242.0 48.4 

499.4 100.0 

177.1 

10.4 

4.0 

191.5 

67.8 

43.9 

20.4 

132.1 

323.6 

54.8 

3.2 

1.2 

59.2 

20.9 

13.6 

6.3 

40.8 

100.0 

15 a 19 años 

Ocupadas 

Cesantes 

Buscan trabajo por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas y otras 

Total inactivas 

Total 

• o 

57.9 21.5 

13.6 5.0 
18.4 6.8 

89.9 33.3 

22.1 8.2 

147.4 54.6 

10.7 4.0 

180.2 66.8 

270.1 100.0 

4.5 

4.8 

5.6 

14.9 

7.4 

30.2 

3.5 

41.1 

56.0 

8.0 

8.6 

10.0 

26.6 

13.1 

54.0 

6.3 

73.4 

100.0 

12.1 14.2 

5.8 6.7 

7.3 8.4 

25.2 29.3 

10.1 11.8 

46.4 54.4 

3.8 4.5 

60.3 70.6 

85.5 100.0 

21.9 26.2 

1.9 2.3 

4.5 5.4 

28.3 33.9 

4.5 5.4 

47.5 56.9 

3.2 3.9 

55.2 66.2 

83.5 100.0 

19.4 

1.1 

1.0 

21.5 

0.2 

23.2 

0.2 

23.6 

45.1 

43.1 

2.5 

2.1 

47.7 

0.4 

51.5 

0.4 

52.3 

100.0 

Ocupadas 131.8 43.1 11.5 24.4 31.0 34.0 53.8 51.3 35.5 57.3 

Cesantes 31.4 10.3 8.0 16.9 13.0 14.2 7.4 7.1 3.0 4.8 
Buscan trabajo por primera vez 17.9 5.9 2.4 5.1 7.0 7.7 5.6 5.3 2.9 4.7 

Total activas 181.1 59.3 21.9 46.4 5 U 55.9 66.8 63.7 41.4 66.8 

Amas de casa 67.8 22.2 19.4 41.1 29.1 31.9 16.3 15.5 3.0 4.8 

Estudiantes 47.8 15.6 4.5 9.5 7.5 8.2 19.2 18.3 16.6 26.8 

Rentistas, jubiladas y otras 8.7 2.9 1.4 3.0 3.7 4.1 2.6 2.5 1.0 1.6 
Total inactivas 124.3 40.7 25.3 53.6 40.3 44.1 38.1 36.3 20.6 33.2 

Total 305.4 100.0 47.2 100.0 91.3 100.0 104.9 100.0 62.0 100.0 



Cuadro 2 (concl.) 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

35 a 44 años 

45 años y más 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

mi les miles miles mi l es mi les 

25 a 34 años 

Ocupadas 213.1 53.6 24.8 31.2 48.3 42.8 77.3 63.6 62.7 75.0 

Cesantes 36.2 9.1 10.1 12.7 11.5 10.2 9.3 7.6 5.3 6.3 

Buscan trabajo por primera vez 6.9 1.7 2.9 3.6 2.9 2.5 0.9 0.8 0.2 0.2 

Total activas 256.2 64.4 37.8 47.5 62.7 55.5 87.5 72.0 68.2 81.5 

Amas de casa 125.6 31.5 38.1 47.8 46.4 41.1 29.9 24.6 11.2 13.4 

Estudiantes 7.4 1.9 1.0 1.3 1.3 1.1 2.1 1.7 3.0 3.6 

Rentistas, jubiladas y otras 8.6 2.2 2.7 3.4 2.5 2.3 2.1 1.7 1.3 1.5 

Total inactivas 141.6 35.6 41.8 52.5 50.2 44.5 34.1 28.0 15.5 18.5 

Total 397.8 100.0 79.6 100.0 112.9 100.0 121.6 100.0 83.7 100.0 

Ocupadas 123.0 52.0 17.3 38.9 33.8 47.6 39.3 54.7 32.6 66.1 -p-

Cesantes 11.4 4.8 3.5 7.9 4.8 6.8 2.4 3.3 0.7 1.4 

Buscan trabajo por primera vez 2.4 1.0 0.6 1.4 1.0 1.4 0.8 1.1 - -

Total activas 136.8 57.8 21.4 48.2 39.6 55.8 42.5 59.1 33.3 67.5 

Amas de casa 92.5 39.1 21.4 48.2 29.8 42.0 27.4 38.1 13.9 28.1 

Estudiantes 1.3 0.5 0.2 0.5 0.3 0.4 - - 0.8 1.6 

Rentistas, jubiladas y otras 6.1 2.6 1.4 3.1 1.3 1.8 2.0 2.8 1.4 2.8 

Total inactivas 99.9 42.2 23.0 51.8 31.4 44.2 29.4 40.9 16.1 32.5 

Total 236.7 100.0 44.4 100.0 71.0 100.0 71.9 100.0 49^4 100.0 

Ocupadas 98.1 27.6 16.0 28.2 23.7 24.1 31.5 26.8 26.9 32.2 

Cesantes 4.3 1.2 1.4 2.5 1.8 1.8 0.8 0.7 0.3 0.4 

Buscan trabajo por primera vez 0.5 0.1 0.5 0.9 - - - - - -

Total activas 102.9 28.9 17.9 31.6 25.5 25.9 32.3 27.5 27.2 32.6 

Amas de casa 195.1 54.9 29.6 52.3 57.4 58.4 68.6 58.4 39.5 47.3 

Estudiantes 1.1 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 

Rentistas, jubiladas y otras 56.7 15.9 8.8 15.6 15.1 15.4 16.3 13.9 16.5 19.7 

Total inactivas 252.9 71.1 38.7 68.4 72.7 74.0 85.2 72.5 56.3 67.4 

Total 355.8 100.0 56.6 100.0 98.2 100.0 117.5 100.0 83.5 100.0 



Cuadro 3 

BOGOTA: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN SEXO, ESTADO CIVIL, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS 

DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

15 años y más 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 

hombres 

30% siguiente 

mujeres 

20% superior 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados y 

divorciados 

Total 

15 a 24 años 

552.1 594.9 81.0 81.6 166.3 155.2 194.5 211.4 110.2 146.7 
713.2 721.9 149.6 151.4 221.2 223.8 211.3 215.0 131.1 131.7 

44.8 248.9 5.7 50.8 11.8 79.9 15.7 72.9 11.6 45.3 

1 310.0 1 565.7 236.3 283.8 399.3 458.9 421.5 499.3 252.9 323.7 
•P-

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados y 

divorciados 

Total 

208.6 245.3 44.3 47.8 76.8 76.0 62.7 77.5 

3.0 20.2 1.1 6.5 1.7 7.7 0.2 5.0 

- 4.5 - 1.6 - 1.8 - 1.1 

211.6 270.0 45.4 55.9 78.5 85.5 62.9 83.6 

24.8 

24.8 

44.0 

1.0 

45.0 

20 a 24 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados y 

divorciados 

Total 

195.6 180.0 24.0 18.1 56.3 42.6 73.4 69.4 41.9 49.9 
51.8 108.8 13.0 24.2 20.1 41.6 15.3 32.3 3.4 10.7 

2.7 16.6 0.2 5.0 0.6 7.2 1.6 3.0 0.3 1.4 

250.1 305.4 37.2 47.3 77.0 91.4 90.3 104.7 ' 45.6 62.0 



Cuadro 3 (concl.) 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

45 años y más 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

25 a 34 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados y 

divorciados 

Total 

35 a 44 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados y 

divorciados 

Total 

113.1 106.7 8.0 7.8 25.3 23.2 46.2 43.2 33.6 32.5 

212.2 246.2 48.3 59.8 69.6 76.2 61.0 66.2 33.3 44.0 

8.2 44.9 1.0 11.9 1.8 13.6 3.0 12.2 2.4 7.2 

333.5 397.8 57.3 79.5 96.7 113.0 110.2 121.6 69.3 83.7 

-P~ 

22.6 27.6 2.9 2.6 5.3 5.6 8.2 9.3 6.2 10.1 

191.7 169.1 48.0 24.7 60.2 49.6 48.6 51.2 34.9 33.6 

8.5 40.0 1.0 7.2 1.9 15.7 2.9 11.3 2.7 5.8 

222.8 236.7 51.9 44.5 67.4 70.9 59.7 71.8 43JS 49.5 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados y 

divorciados 

Total 

12.1 35.3 1.8 5.3 2.6 7.8 4.0 12.0 3.7 10.2 

254.5 177.6 39.2 26.2 69.6 48.7 86.2 60.3 59.5 42.4 

25.4 142.9 3.5 25.1 7.5 41.6 8.2 45.3 6.2 30.9 

292.0 355.8 44.5 56.6 79.7 98.1 98^4 117.6 69.4 83.5 



Cuadro 4 

BOGOTA: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR 

POR HABITANTE, 1985 

Total 
miles 

Sin 
instrucción 1-3 4-6 

Años de instrucción 

7-9 10-12 13-16 17 y más 

Total de 15 años y más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 15 a 19 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 20 a 24 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 25 a 34 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% si gui ente de ingreso 

20% superior de ingreso 

1 565.6 100 4.8 10.9 22.6 20.5 29.7 7.2 4̂ 3 

283.8 100 8.8 18.9 28.0 23.6 18.3 1.9 0.5 

458.7 100 6.2 12.8 27.4 25.9 24.9 2.2 0.6 

499.4 100 3.2 7.8 20.7 20.5 36.7 8.4 2.7 

323.7 100 1.9 6.0 13.9 10.0 35.6 17.2 15.4 

269.9 100 0.7 5.6 16.1 36.1 37.8 3.7 - -> 
00 

56.0 100 - 6.8 17.1 44.3 30.5 1.3 -

85.4 100 0.6 4.1 17.8 41.5 34.8 1.2 -

83.5 100 1.0 4.8 12.5 32.6 43.7 5.4 -

45.0 100 1.6 8.4 18.4 22.0 41.3 8.2 -

305.2 100 0.5 4.9 14.5 21.8 38.3 16.4 3.6 

47.0 100 1.3 10.2 27.2 27.9 28.5 4.3 0.6 

91.5 100 0.3 4.4 17.3 32.0 39.6 5.8 0.6 

104.8 100 0.3 2.5 9.5 18.5 47.5 19.6 2.1 

61.9 100 0.7 6.0 9.5 7.4 27.6 35.9 12.9 

397.6 100 1.3 9.0 19.9 20.5 30.5 9.2 9.6 

79.5 100 3.3 19.5 31.2 24.9 17.9 2.3 1.0 

112.9 100 1.2 11.6 27.5 28.6 26.9 3.0 1.2 

121.5 100 0.5 3.5 12.9 21.1 43.9 11.7 6.4 

83.7 100 0.6 3.2 9.3 5.0 27.7 20.7 33.5 



Cuadro 4 (concl.) 

Total 

miles 

Sin 

instrucción 1-3 4-6 

Años de instrucción 

7-9 10-12 13-16 17 y más 

Total de 35 a 44 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 45 años y más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

236.7 100 4.8 15.3 30.1 15.6 25.2 4.5 4.5 

44.5 100 9.7 29.2 38.9 11.2 9.0 1.3 0.7 

70.9 100 6.1 19.5 40.6 18.5 14.0 0.7 0.7 

71.9 100 2.5 8.9 27.5 20.9 34.8 2.5 2.9 

49.4 100 2.0 6.0 10.9 7.7 42.1 15.6 15.6 

355.9 100 15.6 19.3 32.5 10.6 18.0 1.8 2.2 

56.6 100 30.7 29.2 26-9 7.4 5.3 0.5 -

98.2 100 22.4 24.6 36.0 8.7 7.9 - 0.2 

117.5 

83.6 

100 

100 

10.6 

4.2 

18.6 

7.3 

40.4 

21.1 

12.9 

11.8 

15.2 

42.3 

0.9 

6.0 

1.2 

7.3 



Cuadro 5 

BOGOTA: MUJERES DE 15 AfÜOS Y MAS, SEGÚN CONDICIÓN DE JEFATURA, CATEGORIA OCUPACIONAL Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR 

POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

Patronas 

Asalariadas 

Cuenta propia 

Familiares no remunerados 

Total de jefas 

Patronas 

Asalariadas 

Cuenta propia 

Familiares no remunerados 

Total de no jefas 

Patronas 

Asalariadas 

Cuenta propia 

Familiares no remunerados 

Total 20% inf erior 30% si iguíente 30% si iguiente 20% superior 

miles X mi les % mi les % mi les X mi les % 

624.0 100.0 74.1 100.0 148.9 100.0 223.8 100.0 177.2 100.0 

10.0 1.6 0.5 0.6 1.0 0.6 2.7 1.2 5.8 3.3 
454.2 72.8 37.9 51.3 100.3 67.4 173.8 77.7 142.2 80.3 

132.0 21.2 28.5 38.4 37.4 25.1 40.3 18.0 25.8 14.5 <_n 

27.8 4.4 7.2 9.7 10.2 6.9 7.0 3.1 3.4 1.9 

105.8 100.0 20.0 100.0 30.9 100.0 34.4 100.0 20.5 100.0 

2.9 2.7 0.3 1.6 0.3 1.0 0.8 2.3 1.5 7.0 
66.8 63.1 10.7 53.6 20.6 67.4 22.9 66.5 12.6 61.7 

35.9 33.9 9.0 44.8 9.8 31.6 10.7 31.2 6.4 31.3 

0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

518.2 100.0 54.1 100.0 118.1 100.0 189.4 100.0 156.6 100.0 

7.0 1.4 0.2 0.3 0.6 0.5 1.9 1.0 4.3 2.8 
387.3 74.7 27.2 50.3 79.7 67.6 150.9 79.7 129.5 82.7 

96.2 18.6 19.5 36.1 27.7 23.4 29.6 15.6 19.4 12.4 

27.7 5.3 7.2 13.3 10.1 8.5 7.0 3.7 3.4 2.1 



Cuadro 6 

BOGOTA: MUJERES OCUPADAS DE 15 AfiOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Profesoras y maestras 

Directivas y gerentes 

administración pública 

Directivas y gerentes sector 

privado 

Secretarias, mecanógrafas 

Otras oficinistas 

Empleadas de comercio 

Cuenta propia en comercio 

(vendedoras ambulantes) 

Hilanderas, tejedoras 

Sastres, modistas 

Envasadoras, empaquetadoras en 

fábricas 

Obreras semical i ficadas y 

calificadas 

Obreras y jornaleras no 

calificadas 

Empleadas domésticas a/ 

Lavanderas, cocineras, 

planchadoras 

Otras trabajadoras en servicio 

No declaran 

Total 

Estratos de ingreso familiar por habí ¡tante 

Total 20% : infer ior 30% si¡ guíente 30% si gui i ente 20% super ior 

miles % mi les % mi les % mi les % miles % 

24.6 3.9 0.3 0. .4 0.3 0.2 4.0 1.8 20.0 11. 3 

9.3 1.5 0.8 1. .1 0.5 0.3 2.4 1.1 5.6 3. .2 

35.3 5.6 1.0 1. .3 3.4 2.3 13.8 6.1 17.1 9. .7 

4.8 0.8 0.3 0.1 4.5 2.5 

18.4 2.9 2.7 3.7 6.1 4.1 5.0 2.2 4.6 2.6 

90.2 14.5 3.4 4.5 13.3 8.9 44.5 20.8 29.0 16.3 

33.5 5.4 1.8 2.4 4.5 3.0 13.9 6.2 13.3 7.5 

59.1 9.5 10.4 14.0 18.3 12.4 22.9 10.2 7.5 4.2 

40.9 6.6 7.0 9.5 13.0 8.7 13.1 5.9 7.8 4.4 

15.2 2.4 3.0 4.1 4.2 2.8 6.4 2.9 1.6 0.9 

58.9 9.4 10.6 14.3 18.5 12.4 24.0 10.7 5.8 3.3 

11.3 1.8 1.4 1.9 4.6 3.1 4.5 2.0 0.8 0.5 

22.4 3.6 1.1 1.5 9.3 6.2 9.1 4.1 2.9 1.6 

12.8 2.1 1.9 2.6 6.6 4.4 3.2 1.4 1.1 0.6 

96.3 15.4 12.0 16.2 14.6 9.8 22.6 10.1 47.1 26.6 

62.6 10.1 14.7 19.9 26.0 17.5 19.7 8.8 2.2 1.3 

28.2 4.5 1.8 2.4 5.8 3.9 14.4 6.4 6.2 3.5 

0.2 0.0 0.2 0.2 - - • - - -

624.0 100.0 74.1 100.0 149.0 100.0 223.8 100.0 177.1 100.0 

a/ No fue posible separar las empleadas domésticas del hogar en que trabajaban, lo que explica que se concentren en el estrato de ingresos superior. 



Cuadro 7 

BOGOTA: MUJERES JEFAS DE HOGAR OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR 

POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles mi les mi les mi les mi les 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Profesoras y maestras 

Directivas y gerentes de 

administración pública 

Directivas y gerentes sector 

privado 

Secretarias, mecanógrafas 

Otras oficinistas 

Empleadas de comercio 

Cuenta propia en comercio 

(vendedoras annulantes) 

Hilanderas, tejedoras 

Sastres, modistas 

Envasadoras, empaquetadoras en 

fábricas 

Obreras semical i ficadas y 

calificadas 

Obreras y jornaleras no 

calificadas 

Empleadas domésticas 

Lavanderas, cocineras, 

planchadoras 

Otras trabajadoras en servicio 

Total 

3.6 

1.0 

5.7 

0.8 

3.3 

0.9 

5.4 

0.8 

0.2 0.8 
0.8 2.6 

1.0 

0.2 

2.7 

2.8 

0.5 

7.9 

2.6 

0.6 

2.2 

0.8 

12.5 

3.1 

10.9 

3.9 

4.9 4.7 1.1 5.6 1.4 4.7 1.4 4.2 1.0 4.7 

10.0 9.4 0.8 4.0 1.4 4.7 4.5 13.0 3.3 15.7 

4.2 4.1 0.6 3.2 0.6 2.1 1.6 4.7 1.4 7.0 

7.5 7.1 1.3 6.4 2.4 7.8 2.7 7.9 1.1 5.5 

12.0 11.2 2.6 12.8 4.1 13.0 3.2 9.3 2.1 10.2 
2.9 2.7 0.5 2.4 1.1 3.6 1.1 3.3 0.2 0.8 

14.0 13.2 3.0 15.2 3.9 12.4 4.7 13.5 2.4 11.7 

2.2 2.1 0.8 4.0 0.8 2.6 0.6 1.9 - -

3.6 3.5 0.3 1.6 1.4 4.7 1.4 4.2 0.5 2.3 

3.9 3.8 0.6 3.2 1.9 6.2 0.8 2.3 0.6 3.1 
7.6 7.1 2.8 13.6 2.9 9.3 1.6 4.7 0.3 1.6 

17.3 16.3 5.1 25.6 7.4 23.7 4.2 12.1 0.6 3.1 
4.6 4.4 0.3 1.6 0.8 2.6 2.7 7.9 0.8 3.9 

105.8 100.0 20.0 100.0 30.9 100.0 34.4 100.0 20.5 100.0 



53 

Cuadro 8 

BOGOTA: POBLACIÓN DE 15 AROS Y MAS, POR DECILES DE INGRESO SEGÚN SEXO Y JEFATURA DEL HOGAR, 1985 

Población total Jefes 

Deci les 

mi les % % acum. miles % % acum. 

Ambos sexos 

Dec i l 1 160.0 0.2 0.2 48.0 0.1 0.1 

Dec i l 2 155.0 2.0 2.2 59.2 1.2 1.3 

Dec i l 3 162.6 4.1 6.3 72.5 2.8 4.1 

Dec i l 4 174.5 5.8 12.1 58.4 3.1 7.2 

Dec i l 5 186.7 6.8 18.9 75.9 4.4 11.6 

Dec i l 6 117.0 5.0 23.9 48.8 3.3 14.9 

Dec i l 7 156.6 8.0 31.9 80.6 6.5 21.4 

Dec i l 8 173.9 11.9 43.8 99.9 10.8 32.2 

Dec il 9 158.9 16.2 60.0 94.1 15.2 47.4 

Decil 10 143.4 40.0 100.0 111.5 52.6 100.0 

Total 1 588.6 100.0 748.8 100.0 

Hombres 

Decil 1 86.2 0.2 0.2 40.2 0.1 0.1 

Decil 2 86.2 1.6 1.8 46.7 1.0 1.1 

Decil 3 92.3 3.3 5.1 58.1 2.5 3.6 

Decil 4 101.9 4.8 9.9 48.2 2.8 6.4 

Dec i l 5 109.6 5.7 15.6 64.3 4.1 10.5 

Dec i l 6 61.8 3.8 19.4 40.6 3.1 13.6 

Decil 7 94.4 6.9 26.3 70.4 6.4 20.0 

Decil 8 111.7 10.9 37.2 89.0 10.8 30.8 

Deci l 9 104.6 15.3 52.5 82.7 15.0 45.8 

Dec i l 10 115.9 47.5 100.0 102.9 54.2 100.0 

Total 964.6 100.0 643.0 100.0 

Mujeres 

Deci l 1 73.8 0.4 0.4 7.8 0.3 0.3 

Deci l 2 68.8 3.1 3.5 12.5 2.6 2.9 

Deci l 3 70.3 5.9 9.4 14.4 5.5 8.4 

Deci l 4 72.6 8.2 17.6 10.2 5.3 13.7 

Decil 5 77.1 9.4 27.0 11.6 6.5 20.2 

Deci l 6 55.2 8.0 35.0 8.2 5.4 25.6 

Dec i l 7 62.2 10.8 45.8 10.2 8.1 33.7 

Deci l 8 62.2 14.2 60.0 10.9 11.3 45.0 

Deci l 9 54.3 18.4 78.4 11.4 17.5 62.5 

Deci l 10 27.5 21.6 100.0 8.6 37.5 100.0 

Total 624.0 100.0 105.8 100.0 



Cuadro 9 

BOGOTA: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS 

DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 9/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Profesoras y maestras 

Directivas y gerentes de 

administración pública 

Directivas y gerentes sector 

privado 

Secretarias, mecanógrafas 

Otras oficinistas 

Empleadas de comercio 

Comercio cuenta propia 

(vendedoras ambulantes) 

Hilanderas, tejedoras 

Sastres, modistas 

Envasadoras, empaquetadoras en 

fábricas 

Obreras semicalif içadas y 

cal if içadas 

Obreras y jornaleras no 

cal if içadas 

Empleadas domésticas 

Lavanderas, cocineras, 

planchadoras 

Otras trabajadoras en servicio 

Total 

Total 20% infer ior 30% siguiente 30% si ¡guíente 20% supe rior 

mi les índice miles índice miles índice miles índice mi les índice 

24.6 194 0.3 10 0.3 26 4.0 120 20.0 214 
9.3 155 0.8 1 0.5 41 2.4 98 5.6 211 

35.2 114 1.0 22 3.4 61 13.8 89 17.1 149 

4.8 379 0.3 93 4.5 394 

Ln 

18.4 56 2.7 14 6.1 53 5.0 79 4.6 180 -> 
90.2 85 3.4 22 13.3 49 44.6 76 29.0 123 
33.4 100 1.8 27 4.5 57 13.9 79 13.2 146 
59.2 43 10.4 8 18.4 37 22.9 46 7.5 99 

41.0 78 7.0 18 13.0 38 13.1 72 7.8 208 
15.2 44 3.0 19 4.2 42 6.4 56 1.6 43 
58.9 54 10.6 210 18.6 41 24.0 57 5.8 98 

11.4 52 1.5 24 4.6 51 4.5 58 0.8 74 

22.4 49 1.1 17 9.3 39 9.1 55 2.9 76 

12.8 52 1.9 20 6.6 42 3.2 68 1.1 114 
96.2 55 12.0 19 14.6 30 22.6 52 47.0 73 

62.7 42 14.7 28 26.1 41 19.7 52 2.2 58 
28.2 73 1.8 17 5.8 48 14.4 67 6.2 124 

624.0 75 74.1 23 149.0 42 223.8 66 177.1 135 

a/ Se consideró cono base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos sexos de 15 años y más 



Cuadro 10 

BOGOTA: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 AROS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Profesionales 

Técnicos y afines 

Profesores y maestros 

Directivos y gerentes 

administración pública 

Directivos y gerentes sector 

privado 

Secretarios, mecanógrafos 

Otros oficinistas 

Empleados de comercio 

Comercio cuento propia 

(vendedores ambulantes) 

Hilanderos, tejedores 

Sastres, modistos 

Envasadores, empaquetadores en 

fábricas 

Obreros semicalifiçados y 

calificados 

Obreros y jornaleros no 

calificados 

Empleados domésticos 

Lavanderos, cocineros, 

pial K-nauurtb 

Otros trabajadores en servicio 

Total 

Total 20% infer i or 30% siguiente 30% siguiente 20% supe i r io r 

mi les índice miles índice miles índice miles índice miles índice 

62.2 313 2.1 9 2.9 73 11.5 165 45.8 380 
31.8 198 2.6 28 5.0 64 12.3 118 12.0 372 
17.3 170 0.8 3 2.2 59 6.1 103 8.2 268 

20.2 541 0.2 2.7 168 17.3 

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos sexos de 15 años y más. 

605 

20.0 157 1.8 20 5.9 73 6.1 116 6.2 316 U l 

36.8 109 1.8 33 10.6 72 16.0 107 8.5 173 Ln 

88.5 107 5.1 35 23.7 60 37.1 89 22.6 202 
85.8 89 18.4 25 24.3 53 30.4 90 12.6 251 

82.9 163 15.0 27 21.9 61 27.0 115 18.9 564 
4.8 53 0.8 29 2.1 59 1.4 56 0.5 55 

37.0 60 7.8 25 13.3 61 13.4 72 2.4 188 

25.1 51 6.7 28 9.6 52 8.0 67 0.8 71 

184.6 76 31.7 29 67.2 58 65.9 83 19.8 184 

185.9 62 60.0 30 72.5 57 45.4 86 8.0 199 

1.0 58 4.0 25 0.3 43 0.3 76 0.3 55 

23.0 61 - . 7.8 60 9.3 71 1.9 94 

57.3 76 9.9 36 21.1 69 20.8 87 5.4 128 

964.0 117 168.7 28 290.4 59 313.7 94 191.2 319 



Cuadro 11 

BOGOTA: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30X siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles índice miles índice miles índice miles índice mi les índice 

Total de 15 años y más 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 15 a 24 años 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 25 a 44 años 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

624.0 76 

24.3 42 

205.1 52 

293.3 70 

101.3 152 

189.8 57 

2.0 57 
52.8 54 

110.6 51 

24.3 94 

336.2 86 

8.2 43 

104.6 48 

153.2 76 
70.1 168 

74.1 

7.4 

39.7 

24.3 

2.7 

16.0 

0.2 

5.8 

9.4 

0.6 

42.1 

2.7 

24.3 

13.1 

1.9 

20 

22 

21 

19 

15 

20 

30 

20 

20 

22 

20 

24 

21 

19 

13 

149.0 

8.3 

63.7 

72.8 

4.5 

43.2 

0.2 

9.9 

31.8 

1.3 

82.1 

13.0 

38.1 

37.8 

3.2 

44 

36 

42 

44 

63 

38 

41 

30 

38 

59 

48 

35 

45 

50 

65 

223.9 

4.2 

59.2 

130.6 

29.9 

75.7 

0.5 

16.5 

48.8 

9.9 

116.6 

1.1 

27.2 

69.8 

18.6 

69 

58 

60 

67 

93 

56 

58 

52 

54 

69 

75 

62 

59 

75 

102 

177.0 

4.4 

42.8 

65.6 

64.2 

54.9 

1.1 

20.6 

20.6 

12.5 

95.4 

1.4 

15.0 

32.5 

46.4 

14 

74 

87 

123 

192 

86 

66 

73 

79 

120 

156 

76 

81 

134 

207 

Total de 45 años y más 98.1 81 16.0 19 23.7 39 31.5 76 26.9 162 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

14.2 39 4.5 20 5.1 36 2.6 57 1.9 74 
47.7 59 9.6 20 15.4 39 15.5 69 7.2 137 
29.5 108 1.7 10 3.2 43 12.0 81 12.5 164 
6.9 203 0.2 " " • 1.4 145 5.3 225 

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos sexos de 15 años y más. 



Cuadro 12 

BOGOTA: ÍNDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y 

ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles índice mi les índice mi les índice mi les índice mi les índice 

Total de 15 años y más 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 15 a 24 años 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 25 a 44 años 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 45 años y más 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

964.6 115 168.7 30 290.6 58 314.2 84 191.3 300 

19.3 61 7.1 24 6.9 58 4.7 67 0.6 469 

329.6 58 92.9 32 128.6 55 89.0 62 19.1 184 

439.4 88 61.9 29 138.7 61 176.6 83 62.2 222 

176.5 265 6.8 11 16.4 61 43.9 136 109.4 364 

237.4 5̂  39.2 20 82.4 ü 87.0 60 28.8 114 

1.5 28 0.6 16 0.5 30 0.2 55 0.2 54 

58.6 20 15.7 15 24.0 43 16.3 51 2.6 67 

153.0 52 21.9 24 53.0 42 63.2 61 14.9 88 

24.6 102 1.0 20 5.0 42 7.4 65 11.2 160 

509.8 121 97.6 33 151.0 69 155.5 109 105.6 294 

7.4 53 2.7 33 2.7 63 1.8 68 0.2 66 

168.9 67 56.6 36 67.5 67 38.1 95 6.7 183 

220.6 101 33.3 33 70.7 72 86.7 109 29.9 219 

112.9 246 5.0 9 10.1 70 29.0 132 68.8 338 

217.4 169 32.0 30 57.1 69 71.5 119 56.8 409 

10.4 71 3.8 19 3.7 58 2.7 69 0.2 1 638 

102.1 63 20.6 35 37.1 65 34.6 103 9.8 233 

65.8 132 6.7 25 15.0 81 26.7 133 17.4 343 

39.0 423 0.8 12 1.3 68 7.5 167 29.4 501 

a/ Se consideró como base del indice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos sexos de 15 años y más. 



Cuadro 13 

BOGOTA: TASAS DE ACTIVIDAD Y DESEMPLEO DE LAS MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS DE EDADES Y 

ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

15 a 19 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 años y más 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

mi les fndice miles fndice mi l es fndice miles fndice miles fndice 

15 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

49.0 

18.6 

40.2 

35.0 

44.4 

27.0 

51.6 

13.1 

59.2 

7.5 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

33.2 

35.6 

26.6 

69.8 

29.5 

52.0 

33.9 

22.6 

47.8 

9.8 

20 a 24 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

59.3 

27.2 

46.4 

47.5 

55.9 

39.2 

63.7 

19.5 

66.8 

14.3 

OO 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

64.4 

16.8 

47.5 

34.4 

55.5 

23.0 

72.0 

11.7 

81.5 

8.1 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

57.8 

10.1 

48.0 

19.2 

55.6 

14.6 

59.2 

7.5 

67.2 

2.1 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

28.9 

4.7 

31.6 

7.8 

26.0 

7.1 

27.5 

2.5 

32.6 

1.1 

í¡/ Tasa de actividad: total de mujeres de 15 años y más activas sobre la población femenina mayor de 15 años. 

Tasa de desempleo: total de desempleadas (cesantes y buscan trabajo por primera vez) mayores de 15 años sobre el total de mujeres activas mayores de 15 años. 
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Cuadro 1 

CARACAS: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN SEXO, POSICIÓN EN EL HOGAR 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles % miles % miles % miles mi les 

Ambos sexos 

Jefes 697.7 32.3 139.2 35.0 201.7 29.1 210.2 31.7 146.6 36.1 
Cónyuges 478.7 22.2 87.3 22.0 143.7 20.8 147.5 22.3 100.2 24.7 

Hijos 600.7 27.8 106.0 26.7 220.5 31.9 183.1 27.6 91.0 22.4 

Otros 340.7 15.8 63.9 16.1 122.9 17.8 109.0 16.5 44.9 11.0 
Empleados domésticos 40.0 1.9 0.7 0.2 2.8 0.4 12.9 1.9 23.6 5.8 

Total ambos sexos 2 157.7 100.0 397.1 100.0 691.6 100.0 662.7 100.00 406.3 100.0 

Mu¡eres 

Jefes 137.2 12.4 42.9 19.1 38.3 10.9 36.9 11.1 19.1 9.4 
Cónyuges 478.7 43.1 87.3 39.0 143.7 41.0 147.5 44.3 100.2 49.5 

Hijos 273.6 24.6 54.8 24.5 100.6 28.7 77.6 23.3 40.6 20.0 

Otros 183.7 16.5 38.4 17.1 65.2 18.6 58.3 17.5 21.8 10.7 

Empleados domésticos 37.4 3.4 0.7 0.3 2.8 0.8 12.7 3.8 21.2 10.4 

Total muieres 1 110.6 100.0 224.1 100.0 350.6 100.0 333.0 100.0 202.9 100.0 

Hombres 

Jefes 560.5 53.5 96.3 163.4 47.9 173.3 52.5 127.5 62.7 

Cónyuges - • • - - - - - -
Hijos 327.0 31.2 51.2 119.9 35.2 105.5 32.0 50.4 24.8 

Otros 157.0 15.0 25.5 57.7 16.9 50.7 15.4 23.1 11.3 

Empleados domésticos 2.6 0.3 • - • 0.2 0.1 2.4 1.2 

Total hombres 1 047.1 100.0 173.0 341.0 100.0 329.7 100.0 203.4 100.0 
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Cuadro 2 

CARACAS: MUJERES DE 15 AROS Y MAS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y ESTRATOS 

DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total de 15 años y más 

Ocupadas 

Cesantes 

Buscan trabajo por 

primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas 

y otras 

Total inactivas 

Total 

15 a 19 años 

Ocupadas 

Cesantes 

Buscan trabajo por 

primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas 

y otras 

Total inactivas 

Total 

20 a 24 años 

Ocupadas 

Cesantes 

Buscan trabajo por 

primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas 

y otras 

Total inactivas 

Total 

Total 20% infer i or 30% siguiente 30% siguiente 20% supe •rior 

miles % i miles % mi les % mi les % mi les % 

412.7 37.1 54.9 24.5 111.8 31.9 142.9 42.9 103.1 50.8 

32.4 2.9 5.6 2.5 12.9 3.7 9.8 3.0 4.1 2.0 

6.4 0.6 1.9 0.9 1.8 0.5 1.4 0.4 1.3 0.6 

451.5 

487.1 

40.6 

43.8 

62.4 

118.6 

27.9 

52.9 

126.5 

168.5 

36.1 

48.0 

154.1 

131.5 

46.3 

39.4 

108.5 

68.5 

53.4 

33.7 

137.2 12.4 33.3 14.9 44.8 12.8 38.0 11.4 21.1 10.4 

35.0 3.2 9.6 4.3 10.9 3.1 9.5 2.9 5.0 2.5 

659.3 

1 110.8 

59.4 

100.0 

161.5 

223.9 

72.1 

100.0 

224.2 

350.7 

63.9 

100.0 

179.0 

333.1 

53.7 

100.0 

94.6 

203.1 

46.6 

100.0 

22.4 14.1 3.5 8.1 7.5 12.7 8.5 20.8 2.9 18.5 

3.2 2.0 0.6 1.4 1.3 2.2 1.3 3.2 - -

1.3 0.8 0.8 1.9 0.5 0.8 - - • -
26.9 

32.7 

16.9 

20.6 

4.9 

10.5 

11.4 

24.4 

2 i l 

16.4 

15.7 

27.6 

9.8 

4.6 

24.0 

11.3 

2.9 

1.2 

18.5 

7.6 

91.8 57.8 25.3 58.9 31.0 52.3 24.1 59.1 11.4 72.6 

7.4 4.7 2.3 5.3 2.6 4.4 2.3 5.6 0.2 1.3 

131.9 

158.8 

83.1 

100.0 

38.1 

43.0 

88.6 

100.0 

50.0 

59.3 

84.3 

100.0 

31.0 

40.8 

76.0 

100.0 

12.8 

15.7 

81.5 

100.0 

65.3 40.7 6.3 23.4 19.2 34.5 25.9 51.6 13.9 50.3 

8.0 5.0 1.1 4.1 2.9 5.2 2.6 5.2 1.4 5.1 

3.4 

76.7 

45.5 

2.1 

47.8 

28.4 

0.6 

8^0 

11.7 

2.2 

29.7 

43.6 

1.0 

23.1 

20.0 

1.8 

41.5 

36.0 

0.7 

29.2 

9.2 

1.4 

58.2 

18.3 

1.1 

16.4 

4.6 

4.0 

59.4 

16.7 

33.2 20.7 7.0 26.0 10.2 18.3 10.1 20.1 5.9 21.4 

4.9 3.1 0.2 0.7 2.3 4.2 1.7 3.4 0.7 2.5 

83.6 

160.3 

52.2 

100.0 

18.9 

26.9 

70.3 

100JD 

32.5 

55.6 

58.5 

100.0 

21.0 

50.2 

41.8 

100.0 

11.2 

27.6 

40.6 

100.0 



Cuadro 2 (concl . ) 
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Estratos de ingreso f¡ amiliar | por habitante 

Total l 20% inferior 30% si| juiente 30% si¡ juiente 20% superior 

miles % miles % miles % mi les % mi les X 

25 a 34 años 

Ocupadas 156.6 50.9 22.3 35.2 38.3 43.6 52.1 55.5 43.9 70.0 

Cesantes 13.0 4.2 1.8 2.9 5.4 6.2 4.5 4.8 1.3 2.1 

Buscan trabajo por 

primera vez 1.7 0.6 0.5 0.8 0.3 0.3 0.7 0.8 0.2 0.3 

Total activas 171.3 55.7 24.6 38.9 44.0 50.1 57.3 61.1 45.4 72.4 

Amas de casa 121.6 39.5 36.6 57.8 40.0 45.5 31.9 34.0 13.1 20.9 

Estudiantes 11.0 3.6 0.6 0.9 3.4 3.8 3.6 3.8 3.4 5.4 

Rentistas, jubi ladas 

y otras 3.8 1.2 1.5 2.4 0.5 0.6 1.0 1.1 0.8 1.3 
Total inactivas 136.4 44.3 38.7 61.1 43.9 49.9 36.5 38.9 17.3 27.6 

Total 307.7 100.0 63.3 100.0 87.9 100.0 93.8 100.0 62.7 100.00 

35 a 44 años 

Ocupadas 106.4 53.1 15.0 37.0 32.0 49.7 35.3 59.4 24.1 66.8 

Cesantes 6.0 3.0 1.6 4.0 2.7 4.2 1.3 2.2 0.4 1.1 
Buscan trabajo por 

primera vez • • • • • - • - - -

Total activas 112.4 56.1 16.6 41.0 34.7 53.9 36.6 61.6 24.5 67.9 

Amas de casa 64.9 42.4 23.0 56.8 29.3 45.5 21.8 36.7 10.8 29.9 

Estudiantes 0.4 0.2 0.2 0.5 - - 0.2 0.3 - -

Rentistas, jubiladas 

y otras 2.7 1.3 0.7 1.7 0.4 0.6 0.8 1.4 0.8 2.2 

Total inactivas 86.0 43.9 23.9 59.0 29.7 46.1 22.8 38.4 11.6 32.1 

Total 200.4 100.0 40.5 100.0 64.4 100.0 59.4 100.0 36.1 100.0 

45 años v más 

Ocupadas 62.0 21.8 7.8 15.5 14.8 17.7 21.1 23.7 18.3 30.0 

Cesantes 2-2 0.8 0.5 1.0 0.6 0.7 0.1 0.1 1.0 1.6 

Buscan trabajo por 

primera vez - • - -

Total activas 64.2 22.6 LI 16.5 15.4 18.4 21.2 23.8 19.3 31.6 

Amas de casa 202.4 71.4 36.8 73.3 62.8 75.2 64.0 72.0 38.8 63.6 

Estudiantes 0.8 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 • - 0.4 0.7 

Rentistas, jubi ladas 

y otras 16.2 5.7 4.9 9.8 5.1 6.1 3.7 4.2 2.5 4.1 

Total inactivas 219.4 77.4 41.9 83.5 68.1 81.6 67.7 76.2 41.7 68.4 

Total 283.6 100.0 50.2 100.0 83.5 100.0 88.9 100.0 61.0 100.0 
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Cuadro 3 

CARACAS: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGUN SEXO, ESTADO CIVIL, GRUPOS DE EDADES 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

15 años y más 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados, 

divorciados 

Total 

417.4 394.2 65.7 80.5 146.2 129.7 139.8 122.0 65.7 62.0 

603.8 602.7 105.8 117.2 188.1 188.6 182.5 176.7 127.4 120.2 

25.8 113.8 1.5 26.4 6.6 32.2 7.3 34.4 10.4 20.8 

1 047.0 1 110.7 173.0 224.1 340.9 350.5 329.6 333.1 203.5 203.0 

15 a 19 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados, 

divorciados 

Total 

20 a 24 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados, 

divorciados 

Total 

25 a 34 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados, 

divorciados 

Total 

35 a 44 años 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados, 

divorciados 

Total 

45 años y más 

Solteros 

Casados, unidos 

Viudos, separados, 

divorciados 

Total 

166.2 143.5 41.3 38.8 65.2 52.1 44.4 38.8 15.3 13.8 

2.8 15.3 0.7 4.3 1.5 7.2 0.6 1.9 • 1.9 

169.0 158^8 42.0 43.1 66.7 59.3 45.0 40.7 15.3 15.7 

115.6 101.2 12.4 14.9 37.8 32.7 43.0 35.1 22.4 18.5 
35.6 57.1 6.7 11.7 15.2 22.7 10.7 13.9 3.0 8.8 

0.2 2.0 . 0.4 - - - 1.3 0.2 0.3 

151.4 160.3 19.1 27.0 53.0 55.4 53.7 50.3 25.6 27.6 

95.6 81.8 6.8 10.1 30.3 23.0 38.9 30.2 19.6 18.5 

184.2 212.4 36.4 50.3 59.9 61.7 50.1 59.0 37.8 41.4 

5.4 13.5 - 3.0 1.4 3.3 2.4 4.5 1.6 2.7 

285.2 307.7 43.2 63.4 91.6 88.0 91.4 93.7 59.0 62.6 

22.7 27.1 2.5 7.3 6.8 8.0 7.9 6.7 5.5 5.1 

170.2 154.6 33.6 29.4 51.3 50.7 52.3 47.9 33.0 26.6 

5.3 18.6 0.2 3.8 1.2 5.6 0.8 4.8 3.1 4.4 

198.2 200.3 36.3 40.5 59.3 64.3 61.0 59.4 41.6 36.1 

17.3 40.6 2.7 9.4 6.1 13.9 5.6 11.2 2.9 6.1 

211.0 163.3 28.4 21.5 60.2 46.3 68.8 54.0 53.6 41.5 

14.9 79.7 1.3 19.2 4.0 23.3 4.1 23.8 5.5 13.4 

243.2 283.6 32.4 50.1 70.3 83.5 78.5 89.0 62.0 61.0 
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Cuadro 4 

CARACAS: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Total Años de instrucción 

miles % s/inst. 1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 y más Ignorado 

Total de 15 años y más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 15 a 19 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 20 a 24 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 25 a 34 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 35 a 44 años 

1 110.9 100.0 5.4 6.2 30.2 23.1 19.9 7.0 6.9 
224.1 100.0 10.0 1.5 40.6 24.3 10.0 3.0 0.7 
350.7 100.0 6.9 8.3 34.8 27.0 15.5 4.5 1.7 
333.1 100.0 3.1 26.0 23.4 26.8 9.2 6.4 1.3 
203.0 100.0 1.4 3.3 17.6 14.5 27.0 12.3 23.4 

158.8 100.0 0.9 2.2 20.7 43.0 27.8 hl -

43.1 100.0 0.7 2.6 30.6 45.9 18.1 2.1 -
59.3 100.0 1.5 2.5 20.6 46.6 25.3 3.2 -
40.7 100.0 0.5 1.7 15.0 36.9 37.3 8.6 -
15.7 100.0 - 1.3 8.3 37.5 39.5 13.4 -

160.3 100.0 UL 2.2 21.6 25.3 24.0 21.4 4.2 

26.9 100.0 2.6 1.9 32.3 27.1 19.0 16.7 0.4 

55.4 100.0 0.9 1.5 35.4 40.0 24.4 17.8 1.8 

50.3 100.0 1.0 2.4 13.5 21.5 32.7 23.7 5.2 

27.7 100.0 0.7 4.3 10.8 15.2 20.6 35.4 11.9 

307.7 100.0 1.8 4.6 28.2 23.4 20.9 8.7 11.9 

63.3 100.0 5.4 8.8 49.8 25.6 6.2 1.7 1.7 

88.1 100.0 0.8 6.1 37.4 29.4 15.7 5.4 4.5 

93.7 100.0 0.7 1.9 18.6 26.3 30.0 12.4 9.9 

62.6 100.0 1.0 2.2 8.1 8.5 29.7 14.7 35.5 

200.4 100.0 U. lã 34.0 21.5 19.2 hl 9.6 

1.3 

1.9 

1.3 

3.8 

0.5 

0.1 

0.3 

0̂ 2 

1.1 

0.5 

0.8 

0.7 

0.2 

0.3 

0.9 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

40.6 100.0 10.6 

64.4 100.0 4.0 

59.4 100.0 0.7 

36.0 100.0 

15.0 46.3 21.2 4.4 0.5 

10.1 43.5 23.0 14.9 1.4 

4.0 24.9 25.1 30.0 4.9 

2.0 17.8 13.3 25.8 7.2 

0.5 1.5 

1.4 1.7 

10.1 0.3 

33.9 • 

Total de 45 años v más 283.7 100.0 15^4 11.4 40.0 11.5 12.5 0.8 4^9 3^5 

20% in fe r i o r de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

50.2 100.0 27.1 

83.5 100.0 23.6 

89.0 100.0 9.4 

61.0 100.0 3.4 

15.7 37.8 5.0 7.8 

17.8 39.7 9.8 5.6 

7.3 46.5 14.4 13.3 

5.1 32.9 15.1 24.4 

- 0.4 6.2 

- 0.5 3.0 

1.0 3.7 4.4 

2.1 16.2 0.8 
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Total Años de instrucción 

miles % s/inst. 1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 y más Ignorado 

45 años y más 76.5 100.0 4.7 14.8 34.0 5.7 10.7 y U U 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

Total edad ignorada 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

11.4 

13.3 

13.8 

9.2 

28.8 

1.6 100.0 

0.1 6.2 

0.3 18.8 

0.1 6.2 

1.1 68.8 

4.4 0.7 0.4 

7.8 0.6 0.6 

6.7 1.0 2.0 

3.6 1.0 2.1 

11.5 2.4 5.6 

y i y y 

0.1 

0.1 - 0.3 

0.2 - 0.1 

0.7 0.5 

1.0 0.5 0.1 

1.8 0.7 0.6 

0̂ 4 (L2 ÇK4 

0.1 

0.2 

0.1 

0.3 0.1 0.2 

14.9 1.1 4.4 
17.4 0.9 3.1 

18.0 0.5 2.4 

12.0 0.2 0.7 

37.7 2.0 4.? 
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Cuadro 5 

CARACAS: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN CONDICIÓN DE JEFATURA, CATEGORIA OCUPACIONAL 

Y ESTRATO DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de i ngreso familiar | »r habitante 

Total 20% inferior 30% si gui ente 30% si guíente 20% superior 

miles % mi les % miles % miles % mi les % 

Total 412.7 100.0 54.9 100.0 111.8 100.0 142.9 100.0 103.1 100.0 

Patronas 5.4 1.3 0.2 0.3 0.5 0.4 1.5 1.1 3.2 3.1 

Asalariadas 356.5 86.4 41.1 74.9 96.9 86.7 127.6 89.3 90.9 88.2 

Cuenta propia 45.8 11.1 12.2 22.2 13.9 12.4 11.5 8.0 8.2 8.0 

Familiares no remunerados 5.0 1.2 1.4 2.6 0.5 0.5 2.3 1.6 0.8 0.7 

Total de iefas 70.8 100.0 18.1 100.0 18.1 100.0 21.8 100.0 12.8 100.0 

Patronas 1.9 2.6 0.2 1.1 0.2 1.1 0.5 2.3 1.0 7.8 

Asalariadas 56.4 79.7 13.1 72.4 15.3 84.5 18.9 86.7 9.1 71.1 

Cuenta propia 12.5 17.7 4.8 26.5 2.6 14.4 2.4 11.0 2.7 21.1 

Familiares no remunerados - • • 

Total de no ¡efas 304.7 100.0 36.1 100.0 91.1 100.0 108.4 100.0 69.1 100.0 

Patronas 3.5 1.2 - 0.3 0.3 1.0 0.9 2.2 3.2 

Asalariadas 263.1 86.3 27.3 75.6 79.0 86.7 96.0 88.6 60.8 88.0 

Cuenta propia 33.1 10.9 7.4 20.5 11.3 12.4 9.1 8.4 5.3 7.7 

Familiares no remunerados 5.0 1.6 1.4 3.9 0.5 0.6 2.3 2.1 0.8 1.1 

Total servicio doméstico 37.2 100.0 0J 100.0 ZA 100.0 12.7 100.0 21.2 100.0 

Patronas - . . • - - - - • 

Asalariadas 37.0 99.5 0.7 100.0 2.6 100.0 12.7 100.0 21.0 99.1 

Cuenta propia 0.2 0.5 - - • - • 0.2 0.9 

Familiares no remunerados . . - . . . - - - . 
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Cuadro 6 

CARACAS: MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS 

DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar | x>r habitante 

Total 20% inf erior 30% si gui ente 30% si gui ente 20% superior 

miles % miles % mi les % mi les % miles % 

Profesionales 26.7 6.5 0.5 0.9 1.1 1.0 7.4 5.2 17.7 17.2 

Técnicas y afines 28.1 6.8 4.0 7.3 8.6 7.7 10.5 7.3 5.0 4.9 
Profesoras y maestras 29.2 7.1 0.4 0.7 6.0 5.4 13.8 9.7 9.0 8.7 

Directivas y gerentes 

administración pública 2.1 0.5 - - - 0.8 0.6 1.3 1.3 

Directivas y gerentes 

sector privado 9.6 2.3 0.2 0.4 0.2 0.2 2.7 1.9 6.5 6.3 

Secretarias y mecanógrafas 11.7 2.8 0.8 1.5 3.2 2.8 5.3 3.7 2.4 2.3 

Otras oficinistas 89.8 21.9 7.6 13.8 24.8 22.2 39.3 27.5 18.1 17.6 

Empleadas de comercio 20.7 5.0 1.9 3.5 6.2 5.5 7.2 5.0 5.4 5.2 

Cuenta propia en comercio 

(vendedoras ambulantes) 24.3 5.9 6.7 12.2 7.0 6.3 6.7 4.7 3.9 3.8 

Hilanderas, tejedoras 1.5 0.4 0.2 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 

Sastres, modistas 36.1 8.7 8.5 15.5 16.2 14.5 8.7 6.1 2.7 2.6 

Envasadoras, empaquetadoras 

en fábricas 7.6 1.8 1.2 2.2 3.3 2.9 2.3 1.6 0.8 0.8 

ubreras semi cal i ficadas, 

cali fi cadas 4.3 1.0 0.5 0.9 1.4 1.3 2.0 1.4 0.4 0.4 

Obreras y jornaleras 

no calificadas 6.3 1.5 1.7 3.1 2.5 2.2 2.1 1.5 • 

Empleadas domésticas a/ 39.3 9.5 1.2 2.2 2.6 2.3 14.1 9.9 21.4 20.8 

Lavanderas, cocineras y 

planchadoras 60.2 14.6 18.6 33.8 25.0 22.3 14.8 10.4 1.8 1.7 

Otras trabajadoras en 

servicio 9.1 2.2 0.5 0.9 2.9 2.6 3.4 2.4 2.3 2.2 

No declaran 6.1 1.5 0.4 0.7 0.3 0.3 1.3 0.9 4.1 4.0 

Total 412.7 100.0 54.9 100.0 111.9 100.0 142.9 100.0 103.0 100.0 

a/ No fue posible separar las empleadas domésticas del hogar en que trabajan, lo que explica que se concentren 

en el estrato de ingresos superior. 
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Cuadro 7 

CARACAS: MUJERES JEFES DE HOGAR OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES 
Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de i ngreso fan liliar por habitante 

Total l 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles % miles % mi les % mi les % miles % 

Profesionales 4.2 5.9 . _ 0.2 1.1 1.6 7.4 2.4 18.9 

Técnicas y afines 7.8 11.0 1.4 7.7 3.1 17.1 2.6 12.0 0.7 5.5 
Profesoras y maestras 2.7 3.8 0.2 1.1 0.5 2.8 1.1 5.1 0.9 7.1 
Directivas y gerentes 

administración pública 0.4 0.6 - • 0.1 0.3 0.3 2.4 

Directivas y gerentes 

sector privado 1.7 2.4 0.2 1.1 0.2 1.1 0.5 2.3 0.8 6.3 

Secretarias y mecanógrafas 1.8 2.5 0.2 1.1 0.5 2.8 1.1 5.1 -

Otras oficinistas 12.2 17.2 2.3 12.6 3.2 17.6 4.8 22.1 1.9 15.0 

Empleadas de comercio 3.7 5.2 0.7 3.8 0.7 3.9 1.3 6.0 1.0 7.9 
Cuenta propia en comercio 

(vendedoras ambulantes) 6.5 9.2 1.8 9.8 0.9 5.0 1.4 6.4 2.4 18.9 

Hilanderas, tejedoras 0.2 0.3 - • • - 0.2 1.0 - -

Sastres, modistas 7.3 10.3 2.4 13.1 2.4 13.2 1.6 7.4 0.9 7.1 
Envasadoras, empaquetadoras 

en fábricas 0.9 1.3 0.2 1.1 0.2 1.1 0.2 1.0 0.3 2.4 
Obreras semi cal i ficadas y 

calificadas 0.5 0.7 0.2 1.1 0.2 1.1 0.1 0.3 -

Obreras y jornaleras 

no calificadas 1.4 2.0 0.7 3.8 0.5 2.8 0.2 1.0 -

Empleadas domésticas 0.2 0.3 0.2 1.1 - • -

Lavanderas, cocineras 

y planchadoras 17.3 24.4 7.6 41.5 5.2 28.7 4.2 19.4 0.3 2.4 
Otras trabajadoras 

en servicio 1.6 2.3 0.2 1.1 0.3 1.7 0.7 3.2 0.4 3.1 

No declaran 0.4 0.6 • - • 0.4 3.1 

Total 70.8 100.0 18.3 100.0 18.1 100.0 21.7 100.0 12.7 100.0 
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Cuadro 8 

CARACAS: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS POR DECILES DE INGRESO, 
SEGÚN SEXO Y JEFAIURA DEL HOGAR, 1985 

Población total Jefes 

miles % % acum. miles % % acum. 

Ambos sexos 
Decil 1 113.3 2.3 2.3 27.3 0.8 0.8 
Decil 2 116.1 3.9 6.2 24.1 1.3 2.1 
Decil 3 101.4 4.0 10.2 33.4 2.1 4.2 
Decil 4 138.3 6.3 16.5 50.4 3.6 7.8 
Decil 5 109.5 6.0 22.5 53.3 4.6 12.4 
Decil 6 104.9 6.8 29.3 47.5 4.8 17.2 
Decil 7 107.0 8.0 37.3 59.5 7.0 24.2 
Decil 8 143.2 14.0 51.3 88.3 13.6 37.8 
Decil 9 95.4 13.2 64.5 62.0 13.5 51.3 
Decil 10 124.1 35.5 100.0 104.4 48.7 100.0 

Total 1 153.2 100.0 550.2 100.0 

Hambres 
Decil 1 45.5 1.3 1.3 16.7 0.6 0.6 
Decil 2 51.2 2.3 3.6 15.1 0.9 1.5 
Decil 3 58.8 3.1 6.7 26.7 1.8 3.3 
Decil 4 83.3 5.1 11.8 43.5 3.4 6.7 
Decil 5 76.0 5.6 17.4 46.9 4.4 11.1 
Decil 6 67.0 5.8 23.2 40.7 4.5 15.6 
Decil 7 75.5 7.5 30.7 52.8 6.7 22.3 
Decil 8 103.6 13.6 44.3 79.6 13.3 35.6 
Decil 9 72.9 13.5 57.8 58.7 13.9 49.5 
Decil 10 106.7 42.2 100.0 98.7 50.5 100.0 

Total 740.5 100.0 479.4 100.0 

Mlii eres 
Decil 1 67.8 5.1 5.1 10.6 4.0 4.0 
Decil 2 64.9 8.5 13.6 9.0 6.0 10.0 
Decil 3 42.6 6.6 20.2 6.7 5.3 15.3 
Decil 4 55.0 9.7 29.9 6.9 6.3 21.6 
Decil 5 33.5 7.1 37.0 6.4 6.9 28.5 
Decil 6 37.9 9.8 46.8 6.8 8.9 37.4 
Decil 7 31.5 9.3 56.1 6.7 9.9 47.3 
Decil 8 39.6 15.3 71.4 8.7 17.6 64.9 
Decil 9 22.5 12.3 83.7 3.3 9.5 74.4 
Decil 10 17.4 16.3 100.0 5.7 25.6 100.0 

Total 412.7 100.0 70.8 100.0 
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Cuadro 9 

CARACAS: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, 

SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Total 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles índice miles fndice miles índice miles índice miles índice 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Profesoras y maestras 

Directivas y gerentes 

administración pública 

Directivas y gerentes 

sector privado 

Secretarias y mecanógrafas 

Otras oficinistas 

Empleadas de comercio 

Cuenta propia en comercio 

Hilanderas, tejedoras 

Sastres, modistas 

Envasadoras, empaquetadoras 

en fábricas 

Obreras semi cali ficadas 

y calificadas 

Obreras, jornaleras no 

calificadas 

Empleadas domésticas b/ 

Lavanderas, cocineras, 

planchadoras 

Otras trabajadoras en 

servicio 

No declaran 

Total 

26.7 154.9 

28.2 71.5 

29.1 93.7 

2.1 175.6 

0.5 14.6 

4.0 44.6 

0.3 47.0 

1.1 89.7 

8.6 59.1 

6.0 69.4 

7.4 139.9 

10.5 76.7 

13.8 86.0 

0.8 129.2 

17.7 169.5 

5.1 103.0 

9.0 123.6 

1.3 203.9 

9.6 159.6 0.2 88.9 0.2 101.6 2.7 117.0 6.5 180.4 
11.7 70.9 0.8 49.7 3.2 55.7 5.3 61.2 2.4 120.2 

89.8 68.0 7.6 46.7 24.8 53.6 39.3 69.0 18.1 94.6 

20.7 76.1 1.9 42.6 6.2 46.0 7.2 79.5 5.4 117.5 

24.4 49.1 6.7 19.3 7.0 32.2 6.7 52.1 4.0 124.7 
1.5 48.1 0.2 38.2 0.6 47.6 0.5 42.5 0.2 76.2 

36.1 47.1 8.5 31.4 16.2 11.7 8.7 50.9 2.7 91.7 

7.6 53.1 1.2 48.1 3.3 44.3 2.3 41.8 0.8 125.0 

4.2 60.3 0.5 38.2 1.4 52.8 2.0 56.3 0.3 147.9 

6.3 46.5 1.7 41.7 2.5 46.8 2.1 50.1 . . 
39.4 40.4 1.2 36.0 2.6 32.3 14.2 35.1 21.4 45.1 

60.1 44.2 18.6 36.6 25.0 43.4 14.7 49.9 1.8 88.4 

9.1 78.9 0.5 49.0 2.9 46.7 3.4 60.7 2.3 153.2 

6.1 168.5 0.4 29.3 0.3 94.9 1.3 124.9 4.1 19.8 

412.7 7 0 J 54.8 36.5 111.9 49.2 142.9 68.4 103.1 115.6 

a/ Se consideró como base del índice (=100) el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de 

ambos sexos de 15 arios y más. 

b/ No fue posible separar las empleadas domésticas del hogar en que trabajaban, lo que explica que se 

concentren en el estrato de ingresos superior. 
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Cuadro 10 

CARACAS: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 

15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES, 1985 a/ 

I Estratos de ingreso famil iar por habitante k 

Total 20% ii nfer ior 30% si guíente 30% siguiente 20% ¡ superior 

mi les índice mi les índice mi les índice mi les índice mi les índice 

Profesionales 35.4 240.9 0.2 . 2.4 121.9 9.3 174.6 23.5 281.4 

Técnicos y afines 23.1 138.1 0.2 55.9 4.6 78.3 9.9 117.1 8.4 197.4 

Profesores y maestros 14.4 158.6 0.4 82.5 2.0 102.2 6.1 124.6 5.9 218.3 

Direct ivos y gerentes 

administración pública 5.0 205.8 - - 0.4 75.2 2.4 164.1 2.2 276.8 

Direct ivos y gerentes 

sector privado 58.4 256.2 1.0 80.6 5.4 109.7 20.8 162.3 31.2 350.3 

Secretarios y mecanógrafos 17.8 77.4 2.7 59.3 5.7 67.6 5.9 76.4 3.5 109.1 

Otros o f i c i n i s tas 55.5 69.1 6.1 56.6 18.0 64.6 23.8 64.9 7.6 102.5 

Empleados de comercio 79.0 102.3 9.3 48.2 22.4 63.2 30.7 106.4 16.6 177.5 

Cuenta propia en comercio 

(vendedores ambulantes) 47.2 118.7 8.3 42.0 14.5 69.1 14.8 110.1 9.6 273.4 

Hilanderos, tejedores 5.2 53.9 2.2 46.5 2.2 55.1 0.8 71.5 • -
Sastres, modistos 23.2 72.0 4.4 59.7 10.3 60.1 7.3 77.7 1.2 183.2 

Envasadores, empaquetadores 

en fábrica 29.6 77.4 5.9 41.5 14.0 53.9 6.8 77.9 2.9 265.7 

Obreros semical i ficados y 

ca l i f icados 97.0 89.4 17.0 56.4 36.3 70.1 33.4 95.7 10.3 191.1 

Obreros y jornaleros 

no cal i f icados 134.5 75.8 33.2 58.2 60.0 68.8 34.3 85.6 7.0 157.3 

Empleados domésticos 1.4 48.8 - - • - 0.4 50.8 1.0 48.0 

Lavanderos, cocineros y 

planchadores 38.4 66.9 9.1 46.0 16.5 57.3 10.0 75.4 2.8 160.7 

Otros trabajadores en 

serv ic io 47.0 91.5 7.3 55.7 15.4 64.7 16.6 91.4 7.7 178.9 

No declaran 28.4 252.6 0.4 68.6 2.2 101.3 8.6 164.4 17.2 320.8 

Total 740.5 116.3 107.7 53.7 232.3 67.9 241.9 104.6 158.6 247.5 

a/ Se consideró como base del índice (=100) el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de 

ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 11 

CARACAS: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS 

Y MAS, SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN, GRUPO DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles índice miles índice miles índice miles índice miles índice 

Total de 15 años y más 412.8 7J. 54^9 37 111.9 49 142.9 68 103.1 116 

Sin instrucción 12.2 40 4.8 28 3.9 45 1.9 37 1.6 57 
1 a 3 años, primaria 22.4 41 4.9 29 7.9 40 5.3 46 4.3 51 
4 a 6 años, primaria 119.0 47 25.2 37 40.4 45 34.4 50 19.0 58 
7 a 9 años, secundaria 92.1 58 12.6 43 31.4 49 35.2 61 12.9 88 
10 a 12 años, secundaria 85.3 73 4.8 40 20.9 58 39.6 71 20.0 102 
13 a 16 años, universitaria 24.7 90 0.5 25 2.8 55 11.3 79 10.1 116 
17 años y más, universitaria 53.4 154 0.9 13 3.2 74 14.7 127 34.6 177 
No declaran 3.7 36 1.2 27 1.4 37 0.5 33 0.6 41 

Total de 15 a 24 años 87.8 49 9.8 38 26.8 43 34.4 51 16.8 62 

Sin instrucción 0.9 47 0.3 34 0.2 11 0.2 23 0.2 164 
1 a 3 años, primaria 2.9 46 0.2 25 0.6 35 1.1 64 1.0 37 
4 a 6 años, primaria 22.3 39 3.9 37 6.9 41 7.4 36 4.1 43 
7 a 9 años, secundaria 28.3 46 3.5 40 10.7 43 10.4 48 3.7 53 
10 a 12 años, secundaria 22.2 64 1.6 41 6.9 45 10.4 57 3.3 65 
13 a 16 años, universitaria 7.7 59 0.3 13 1.0 44 3.5 62 2.9 66 
17 años y más, universitaria 3.3 102 - - 0.5 46 1.4 83 1.4 135 
No declaran 0.2 41 - - - - - - 0.2 41 

Total de 25 a 44 años 262.9 78 37,3 38 7(L3 53 87.3 77 68.0 129 

Sin instrucción 4.5 38 2.4 33 1.3 51 0.4 33 0.4 51 
1 a 3 años, primaria 14.6 39 4.2 30 5.6 43 2.7 38 2.1 46 
4 a 6 años, primaria 72.1 49 18.6 38 26.2 48 17.7 54 9.6 65 
7 a 9 años, secundaria 54.3 63 8.1 43 18.6 53 21.3 69 6.3 100 
10 a 12 años, secundaria 55.7 80 2.5 45 13.4 65 25.5 75 14.3 108 
13 a 16 años, universitaria 16.1 103 0.2 46 1.8 61 7.4 83 6.7 138 

17 años y más, universitaria 43.7 154 0.7 11 2.5 80 12.1 134 28.4 172 

No declaran 1.9 38 0.6 33 0.9 34 0.2 56 0.2 76 
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Cuadro 11 (concl.) 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles indice miles indice miles indice miles indice miles indice 

Total de 45 años y más 62.1 69 7,8 29 14^8 ¿1 21,2 62 1^3 m 

Sin instrucción 6.8 38 2.1 23 2.4 54 1.3 43 1.0 46 
1 a 3 años, primaria 4.9 44 0.5 25 1.7 31 1.5 44 1.2 68 
4 a 6 años, primaria 24.6 48 2.7 29 7.3 39 9.3 53 5.3 58 
7 a 9 años, secundaria 9.5 68 1.0 54 2.1 46 3.5 53 2.9 105 
10 a 12 años, secundaria 7.4 86 0.7 18 0.6 44 3.7 86 2.4 116 
13 a 16 años, universitaria 0.9 125 - - - - 0.4 140 0.5 119 
17 años y más, universitaria 6.4 185 0.2 25 0.2 76 1.2 25 4.8 218 
No declaran 1.6 29 0.6 25 0.5 42 0.3 23 0.2 30 

a/ Se consideró como base del índice (=100) el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de 

ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 12 

CARACAS: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS 

DE 15 AROS Y MAS SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso fami l iar por habitante 

Total 20% in fer io r 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles índice miles índice miles índice miles índice miles índice 

Total de 15 años y más 740.6 116 107.6 54 232.5 68 241.9 105 158.6 248 

Sin instrucción 18.5 53 7.6 43 7.4 56 2.7 70 0.8 59 

1 a 3 años, primaria 38.6 66 10.7 51 17.0 62 9.5 83 1.4 128 

4 a 6 años, primaria 231.4 78 50.9 55 101.8 68 62.2 91 16.5 164 

7 a 9 años, secundaria 159.8 84 23.5 59 57.6 66 64.1 92 14.6 162 

10 a 12 años, secundaria 134.0 128 10.9 50 34.0 70 53.0 109 36.1 235 

13 a 16 años, un ivers i ta r ia 47.8 140 2.1 53 6.3 75 19.7 112 19.7 197 

17 años y más, un ivers i tar ia 103.7 259 0.8 56 5.5 110 28.1 163 69.3 312 

No declaran 6.8 68 1.1 49 2.9 66 2.6 81 0.2 67 

Total de 15 a 24 años 140.0 58 19^2. 40 56^4 47 4 i 9 59 16^5 112 

Sin instrucción 1.7 48 0.9 32 0.5 56 0.3 55 - -
1 a 3 años, primaria 5.7 47 1.3 34 2.9 51 1.5 51 - -
4 a 6 años, primaria 42.4 49 8.9 37 21.3 45 10.2 58 2.0 89 

7 a 9 años, secundaria 46.4 56 4.2 43 20.9 49 18.3 57 3.0 125 

10 a 12 años, secundaria 32.0 63 3.5 46 10.0 45 11.6 59 6.9 104 

13 a 16 años, un ivers i ta r ia 8.6 85 0.2 36 0.6 52 4.1 62 3.7 120 

17 años y más, un ivers i ta r ia 2.6 109 - - - - 1.7 91 0.9 144 

No declaran 0.6 42 0.2 38 0.2 44 0.2 55 - -

Total de 25 a 44 años 418.8 117 66.5 57 125.9 73 134.0 112 92.4 228 

Sin in t rucc ión 8.6 58 3.5 51 3.7 57 0.8 88 0.6 61 

1 a 3 años, primaria 21.0 71 6.3 59 9.6 66 4.3 85 0.8 150 

4 a 6 años, primaria 121.3 76 32.4 58 53.6 71 29.8 96 5.5 134 

7 a 9 años, secundaria 86.5 88 16.1 62 29.8 74 33.7 101 6.9 147 

10 a 12 años, secundaria 76.7 120 5.7 45 18.8 77 33.2 116 19.0 195 

13 a 16 años, un ivers i tar ia 33.1 136 1.7 53 5.3 80 12.6 116 13.5 187 

17 años y más, un ivers i ta r ia 69.2 235 0.4 15 3.7 107 19.2 156 45.9 281 

Mo declaran 2.4 75 0.4 54 1.4 36 0.4 55 0.2 66 
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Cuadro 12 (concl). 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles fndice miles índice miles fndice m'les índice miles f nd¡c* 

Total de 45 anos v más 181,.? 158 21.9 56 5p_¿ 78 y 124 49^7 330 

Sin instrucción 8.2 48 3.2 37 3.2 54 1.6 62 0.2 51 
1 a 3 años, primaria 11.9 67 3.1 42 4.5 59 3.7 95 0.6 95 
4 a 6 años, primaria 67.7 99 9.6 60 26.9 79 22.2 99 9.0 199 
7 a 9 años, secundaria 26.9 120 3.2 60 6.9 87 12.1 120 4.7 209 
10 a 12 años, secundaria 25.3 234 1.7 74 5.2 88 8.2 152 10.2 400 
13 a 16 años, universitaria 6.1 238 0.2 87 0.4 46 3.0 162 2.5 357 

17 años y más, universitaria 31.9 321 0.4 96 1.8 117 7.2 200 22.5 380 

No declaran 3.8 69 0.5 44 1.3 45 2.0 88 - -

a/ Se consideró como base del índice (=100) el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de 

ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 13 

CARACAS: TASAS DE ACTIVIDAD Y DESEMPLEO DE MUJERES DE 15 ANOS Y MAS SEGÚN GRUPOS 

DE EDAD Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

15 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

14 a 19 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

20 a 24 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

30 a 34 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

35 a 44 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

45 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles 

56.1 

5.3 

22.6 

3.4 

% miles % miles mi les mi les 

40.6 27.9 36.1 46.3 53.4 

8.6 12.0 11.6 7.3 5.0 

16.9 11.4 15.7 24.1 18.5 

16.7 28.6 19.4 10.2 0.0 

47.8 29.7 41.5 58.2 59.4 

14.9 21.3 16.9 11.3 15.2 

55.7 38.9 50.1 61.1 72.4 

8.6 9.3 13.0 9.1 3.3 

41.0 

9.6 

16.5 

6.0 

53.9 

7.8 

18.4 

3.9 

61.6 

3.6 

23.8 

0.5 

67.9 

1.6 

31.6 

5.2 

a/ Tasas de actividad: mujeres activas de 15 años y más sobre el total de la población femenina de 15 años 

y más. 

Tasas de desempleo: mujeres desempleadas (cesantes y buscan trabajo por primera ver) de 15 años y más 

sobre el total de las mujeres activas de 15 años y más. 
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Cuadro 1 

PANAMA: POBLACIÓN DE 15 AMOS Y MAS, SEGUN SEXO, POSICIÓN EN EL HOGAR Y 

ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% si¡ juiente 30% siguiente 20% superior 

mi les % miles % mi les % mi les % mi les % 

Ambos sexos 

Jefes 239.0 35.3 48.3 35.3 68.9 33.0 74.1 35.2 47.7 39.1 

Cónyuges 161.2 23.8 32.3 23.6 49.6 23.8 48.9 23.2 30.4 25.0 

Hijos 186.5 27.5 42.3 31.0 64.0 30.7 56.6 26.9 23.6 19.3 

Otros 70.4 10.4 12.0 8.7 21.9 10.5 25.0 11.9 11.5 9.4 

Empleados domésticos 20.7 3.1 1.9 1.4 4.1 2.0 6.0 2.9 8.7 7.2 

Total ambos sexos 677.8 100.0 136.8 100.0 208.5 100.0 210.6 100.0 121.9 100.0 

Hombres 

Jefes 182.1 55.7 34.8 54.2 53.4 52.1 55.8 53.5 38.1 68.0 

Cónyuges 5.9 1.8 0.8 1.2 2.2 2.1 2.2 2.1 0.7 1.3 

Hijos 100.0 30.9 22.9 35.7 34.7 33.9 31.7 30.4 11.6 20.7 

Otros 32.4 9.9 5.1 7.9 10.2 10.0 12.2 11.7 4.9 8.7 

Empleados domésticos 5.6 1.7 0.6 1.0 1.9 1.8 2.4 2.3 0.7 1.3 

Total hombres 326.9 100.0 64.2 100.0 102.4 100.0 104.3 100.0 56.0 100.0 

Mujeres 

Jefes 56.9 16.2 13.5 18.6 15.5 14.6 18.3 17.2 9.6 14.6 

Cónyuges 155.3 44.3 31.5 43.4 47.4 44.7 46.7 43.9 29.7 45.1 

Hijos 85,6 24.4 19.4 26.8 29.3 27.6 24.9 23.4 12.0 18.2 

Otros 38.0 10.8 6.9 9.5 11.7 11.1 12.8 12.0 6.6 10.0 

Empleados domésticos 15.1 4.3 1.3 1.8 2.2 2.1 3.6 3.4 8.0 12.1 

Total mujeres 350.9 100.0 72.6 100.0 106.1 100.0 106.3 100.0 65.9 100.0 
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Cuadro 2 

PANAMA: MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total de 15 años v más 

Ocupadas 

Cesantes y buscan trabajo 

por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas y otras 

Total inactivas 

Total 

Total 20% in fe r io r 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles % mi les % mi les % mi les % mi les % 

118.5 33.8 10.6 14.6 24.7 23.2 43.8 41.3 39.4 59.7 

16.6 4.7 4.7 6.5 7.1 6.7 4.2 4.0 0.6 0.9 

135.1 38.5 15.3 2 1 1 31.8 29.9 48.0 45.3 40.0 60.6 

140.0 39.9 42.4 58.5 50.5 47.4 35.3 33.3 11.8 17.9 

46.5 13.2 9.6 13.2 17.3 16.2 13.8 13.0 5.8 8.8 

29.4 8.4 5.2 7.2 6.9 6.5 8.9 8.4 8.4 12.7 

215.9 61.5 57.2 78.9 74.7 70.1 58.0 54.7 26.0 39.4 

351.0 100.0 72.5 100.0 106.5 100.0 106.0 100.0 66.0 100.0 

15 a 19 años 

Ocupadas 

Cesantes y buscan trabajo 

por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudi antes 

Rentistas, jubiladas 

Total inactivas 

Total 

8.3 13.3 0.8 5.2 1.0 4.4 2.9 17.9 3.6 43.4 

4.4 7.0 1.4 9.0 1.9 8.4 1.0 6.2 0.1 1.2 

12.7 20.3 lã 14.2 hl 12.8 3.9 24.1 3.7 44.6 

9.4 15.0 3.6 23.2 3.9 17.3 1.8 11.1 0.1 1.2 

38.1 60.9 8.7 56.1 14.9 65.9 10.1 62.3 4.4 53.0 

2.4 3.8 1.0 6.5 0.9 3.9 0.4 2.5 0.1 1.2 

49.9 79.7 1 3 J 85.8 j 9 . 7 87.2 12.3 75.9 4.6 55.4 

62.6 100.0 ILS 100.0 22.6 100.0 16.2 100.0 8.3 100.0 

20 a 24 años 

Ocupadas 

Cesantes y buscan trabajo 

por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudi antes 

Rentistas, jubiladas 

Total inactivas 

Total 

15.3 32.1 0.7 8.3 3.1 18.6 6.1 39.9 5.4 74.0 

5.8 12.2 1.6 19.1 2.5 15.1 1.6 10.4 0.1 1.4 

21.1 44.3 IA 27^4 L6 33.7 u. 50.3 hl 75.4 

16.8 35.3 4.7 56.0 7.8 47.0 3.8 24.9 0.5 6.8 

7.7 16.2 0.8 9.5 2.2 13.3 3.4 22.2 1.3 17.8 

2.0 4.2 0.6 7.1 1.0 6.0 0.4 2.6 -
26.5 55.7 6.1 72.6 11.0 66.3 M 49.7 LS 24.6 

47.6 100.0 8^4 100.0 16.6 100.0 15*1 100.0 L I 100.0 
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Estratos de ingreso familiar por habitante 

25 a 34 años 

Ocupadas 

Cesantes y buscan trabajo 

por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas 

Total inactivas 

Total 

Total 20% inferior 30X si guíente 30X si gui ente 20% superior 

mi les X miles X mi les X mi les X mi les X 

43.4 49.0 3.4 19.2 8.8 32.8 16.3 61.5 14.9 85.2 

5.2 5.9 1.3 7.3 2.3 8.6 1.3 4.9 0.3 1.7 

48.6 54.9 4.7 26.5 11.1 41.4 17.6 66.4 15.2 86.9 
37.3 42.1 12.2 68.9 14.9 55.6 8.2 31.0 2.0 11.4 

0.7 0.8 0.1 0.6 0.2 0.8 0.3 1.1 0.1 0.6 

1.9 2.1 0.7 4.0 0.6 2.2 0.4 1.5 0.2 1.1 

39.9 45.1 13.0 73.5 15.7 58.6 L2 33.6 2.3 13.1 

88.5 100.0 17.7 100.0 26^8 100.0 26.5 100.0 17.5 100.0 

35 a 44 años 

Ocupadas 

Cesantes y buscan trabajo 

por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudiantes 

Rentistas, jubiladas 

Total inactivas 

Total 

45 años v más 

Ocupadas 

Cesantes y buscan trabajo 

por primera vez 

Total activas 

Amas de casa 

Estudi antes 

Rentistas, jubiladas 

Total inactivas 

Total 

32.4 52.4 3.5 25.2 7.7 43.3 12.2 64.9 9.0 79.6 

0.7 1.2 0.3 2.2 0.2 1.1 0.2 1.1 -
33.1 53.6 L8 27.4 lã 44.4 12.4 66.0 9,0 79.6 

27.3 44.2 9.4 67.6 9.5 53.4 6.2 32.9 2.2 19.5 

1.4 2.2 0.7 5.0 0.4 2.2 0.2 1.1 0.1 0.9 

28.7 46.4 10J. 72.6 9^9 55.6 6.4 34.0 lã 20.4 

61.8 100.0 13^9 100.0 17.8 100.0 18.8 100.0 ttã 100.0 

19.1 21.1 2.2 12.9 4.1 18.0 6.3 21.6 6.5 30.1 

0.5 0.6 0.1 0.6 0.2 0.9 0.1 0.3 0.1 0.5 

19.6 21.7 lã 13.5 kã 18.9 6^4 21.9 6^6 30.6 

49.2 54.3 12.5 73.6 14.4 63.5 15.3 52.4 7.0 32.4 

21.7 24.0 2.2 12.9 4.0 17.6 7.5 25.7 8.0 37.0 

70.9 78.3 14.7 86.5 18.4 81.1 22.8 7JU KA 69.4 

90.5 100.0 17,0 100.0 22.7 100.0 29.2 100.0 21,6 100.0 

Cuadro 3 

PANAMA: POBLACIÓN DE 15 ADOS Y HAS, SEGÚN SEXO, ESTADO CIVIL, GRUPOS DE EDADES 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Nota: En la encuesta no se investigó la variable estado civil. (Véase el índice de este anexo estadístico.) 
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Cuadro 4 

PANAMA: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS 

DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Total Años de instrucción 

Miles X Sin ins- 1 a 3 4 a 6 7 a 9 10 a 12 13 a 16 17 y más 

truccion 

350.8 100.0 Total de 15 años v más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 15 a 19 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 20 a 24 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 25 a 34 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 35 a 44 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 45 años y más 90.4 100.0 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

72.6 100.0 

106.2 100.0 

106.2 100.0 

65.8 100.0 

62.5 100.0 

15.4 100.0 

22.5 100.0 

16.3 100.0 

8.3 100.0 

47.7 100.0 

8.5 100.0 

16.6 100.0 

15.3 100.0 

7.3 100.0 

88.5 100.0 

17.8 100.0 

26.8 100.0 

26.5 100.0 

17.4 100.0 

61.7 100.0 

13.9 100.0 

17.7 100.0 

18.9 100.0 

11.2 100.0 

6A 27^9 21.8 30.8 8.3 4.8 

17.0 100.0 

22.6 100.0 

29.2 100.0 

21.6 100.0 

12.8 39.2 22.3 23.6 1.5 0.6 
6.7 32.5 28.1 27.7 4.1 0.9 
5.0 22.5 20.9 35.7 11.2 4.7 
1.4 16.4 12.2 36.3 17.9 15.8 

1.8 

1.5 

4,0 

14.4 

15^7 39^7 

O 37\0 

38.8 

40.1 

18.2 21.6 35.0 

23.9 21.2 30.4 

17.6 24.3 

1^7 27.2 

UL 

3.3 25.3 41.5 28.6 1.3 
1.8 8.9 46.7 41.3 1.3 
0.6 11.0 33.8 49.7 4.9 
1.2 25.3 28.9 39.8 4.8 

20.8 

11.8 

6.8 

U 

2̂ ? 

5.9 30.6 29.4 28.2 4.7 1.2 
0.6 21.1 27.1 36.7 13.3 1.2 

- 9.8 18.3 41.8 26.2 3.9 
1.4 15.1 6.8 24.6 45.2 6.9 

8.6 

12.9 46.1 21.4 17.4 1.1 1.1 

4.1 33.2 30.6 25.0 5.6 1.5 

0.4 11.7 21.5 43.7 15.5 7.2 

- 6.3 6.3 31.6 26.5 29.3 

7.3 

15.1 51.1 13.7 18.0 1.4 0.7 

8.5 50.9 22.0 16.4 1.1 1.1 

3.7 28.1 21.7 25.9 11.1 9.5 

- 12.5 8.9 42.0 15.2 21.4 

3̂ 6 

22.9 39.4 9.4 27.7 0.6 -
17.7 49.1 12.4 19.5 0.9 0.4 

15.1 41.8 14.0 23.6 3.1 2.4 

3.2 23.6 13.9 39.8 8.3 11.1 
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Cuadro 5 

PANAMA: MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, SEGÚN CONDICIÓN DE JEFATURA DE HOGAR, CATEGORIA OCUPACIONAL 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

mi les % mi les % mi les % mi les % mi les % 

Total 118.6 100.0 10.6 100.0 24.7 100.0 44.0 100.0 39.3 100.0 

Patronas 2.2 1.9 0.1 0.9 0.5 2.0 0.2 0.5 1.4 3.6 
Asalariadas 108.3 91.3 8.3 78.3 21.9 88.7 40.7 92.5 37.4 95.1 

Cuenta propia 7.5 6.3 1.7 16.1 2.2 8.9 3.1 7.0 0.5 1.3 
Familiares no remunerados 0.6 0.5 0.5 4.7 0.1 0.4 - • 

Total de jefas 30.3 100.0 5.0 100.0 ?Li 100.0 11.1 100.0 6.0 100.0 

Patronas 0.8 2.6 0.1 2.0 0.2 2.4 0.1 0.9 0.4 6.7 

Asalariadas 26.0 85.8 4.0 80.0 7.2 87.8 9.5 85.6 5.3 88.3 

Cuenta propia 3.5 11.6 0.9 18.0 0.8 9.8 1.5 13.5 0.3 5.0 

Fami liares no remunerados - • - - -

Total de no jefas 88.3 100.0 hà 100.0 16.5 100.0 32.9 100.0 33.3 100.0 

Patronas 1.4 1.6 - 0.3 1.8 0.1 0.3 1.0 3.0 

Asalariadas 82.3 93.2 4.3 76.8 14.7 89.1 31.2 94.8 32.1 96.4 

Cuenta propia 4.0 4.5 0.8 14.3 1.4 8.5 1.6 4.9 0.2 0.6 

Familiares no remunerados 0.6 0.7 0.5 8.9 0.1 0.6 - -
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Cuadro 6 

PANAMA: MUJERES OCUPADAS DE 15 AflOS Y NAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE 

INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Trabajadoras en Zona del Canal 

Directivas y gerentes 

Empleadas de oficina 

Vendedoras de comercio 

Cuenta propia en comercio 

y servicios 

Obreras semi calí ficadas 

y calificadas 

Obreras no calificadas 

Artesanas industriales 

Empleadas domésticas a/ 

Asalariadas del gobierno 

No declaran 

Total 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles % miles % miles mi les 

9.6 8.1 0.1 0.9 

13.4 11.3 0.1 0.9 

1.5 1.3 0.1 0.9 

3.5 3.0 0.1 0.9 

34.0 28.7 0.9 8.4 

5.4 4.6 0.3 2.8 

mi les 

0.1 0.3 2.9 6.7 6.5 16.4 

1.5 6.0 6.6 15.0 5.2 13.3 

0.2 0.9 0.5 1.2 0.7 1.7 

0.1 0.3 1.0 2.2 2.3 6.0 

5.3 21.5 15.0 34.1 12.8 32.5 

1.8 7.3 2.5 5.8 0.8 2.0 

4.3 3.6 0.7 6.5 1.1 4.5 1.9 4.4 0.6 1.5 

4.5 3.8 0.4 3.7 1.3 5.4 2.2 5.1 0.6 1.5 

2.4 2.0 0.2 1.9 1.0 3.9 1.0 2.2 0.2 0.6 

2.6 2.2 1.0 9.3 0.9 3.6 0.5 1.2 0.2 0.4 

29.6 24.9 5.5 51.4 8.2 33.2 7.8 17.8 8.1 20.6 

4.8 4.0 0.7 6.5 2.5 10.0 1.1 2.5 0.5 1.3 

3.0 2.5 0.6 5.6 0.8 3.1 0.8 1.8 0.8 2.2 

118.6 100.0 10.7 100.0 24.8 100.0 43.8 100.0 39.3 100.0 

a/ No fue posible separar las empleadas domésticas del hogar en que trabajaban, lo cual explica que se 

concentren en el estrato superior de ingresos. 



82 

Cuadro 7 

PANAMA: MUJRES JEFES DE HOGAR OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y 

ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Trabajadoras en Zona del Canal 

Directivas y gerentes 

Empleadas de oficina 

Vendedoras de comercio 

Cuenta propia en comercio 

y servicios 

Obreras semi cal i ficadas 

y calificadas 

Obreras no calificadas 

Artesarías industriales 

Empleadas domésticas 

Asalariadas del gobierno 

No declaran 

Total 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles % miles % miles miles 

2.4 7.9 0.1 2.0 

2.9 9.6 

0.4 1.3 

1.1 3.6 

6.4 21.3 

0.1 2.0 

0.1 2.0 

0.1 2.0 

0.3 6.0 

0.6 7.6 

0.1 1.3 

1.4 17.7 

1.0 9.1 

1.3 11.8 

0.1 0.9 

0.4 3.6 

3.1 28.3 

miles 

1.3 20.6 

0.9 14.3 

0.1 1.6 

0.6 9.5 

1.6 25.5 

1.3 4.3 0.2 4.0 0.2 2.5 0.8 7.3 0.1 1.6 

2.0 6.6 0.2 4.0 0.4 5.1 1.0 9.1 0.4 6.3 

1.1 3.6 0.1 2.0 0.4 5.1 0.4 3.6 0.2 3.2 

1.0 3.3 0.2 4.0 0.5 6.3 0.2 1.8 0.1 1.6 

1.0 3.3 0.4 8.0 0.3 3.8 0.2 1.8 0.1 1.6 

7.3 24.3 2.4 48.0 2.7 34.2 1.8 16.4 0.4 6.3 

1.9 6.3 0.4 8.0 1.1 13.9 0.3 2.7 0.1 1.6 

1.4 4.6 0.4 8.0 0.2 2.5 0.4 3.6 0.4 6.3 

30.2 100.0 5.0 100.0 7.9 100.0 11.0 100.0 6.3 100.0 
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Cuadro 8 

PANAMA: POBLACIÓN DE 15 AMOS Y MAS, POR DECILES DE INGRESO SEGÚN SEXO Y JEFATURA DEL HOGAR, 1984 

Ambos sexos 

Dec l 1 

Dec l 2 

Dec l 3 

Dec l 4 

Dec l 5 

Dec l 6 

Dec l 7 

Dec l 8 

Dec l 9 

Dec l 10 

Te 3tal 

Homt jres 

Dec l 1 

Dec l 2 

Dec l 3 

Dec l 4 

Dec ' l 5 

Dec l 6 

Dec l 7 

Dec i l 8 

Dec i l 9 

Dec i l 10 

T atal 

Mui eres 

Dec i l 1 

Dec i l 2 

Dec i l 3 

Dec i l 4 

Dec i l 5 

Dec i l 6 

Dec i l 7 

Dec i l 8 

Dec i l 9 

Dec i l 10 

T otal 

Población total Jefes 

miles % % ecum. miles % % ecum. 

34.6 1.0 1.0 13.6 0.7 0.7 
35.2 2.9 3.9 14.4 1.9 2.6 

36.0 4.9 8.8 16.1 3.4 6.0 

30.8 5.3 14.1 15.0 4.1 10.1 
37.2 7.6 21.7 19.8 6.4 16.5 

41.6 10.3 32.0 24.0 9.4 25.9 
27.1 7.8 39.8 14.8 6.8 32.7 
32.3 11.2 51.0 17.5 9.6 42.3 
31.4 14.9 65.9 19.6 14.9 57.2 

33.8 34.1 100.0 25.8 42.8 100.0 

340.0 100.0 180.6 

23.6 0.8 0.8 11.1 0.6 0.6 

16.9 2.1 2.9 10.4 1.6 2.2 

23.4 4.6 7.5 12.7 3.1 5.3 
21.7 5.4 12.9 12.8 4.0 9.3 

25.4 7.5 20.4 16.6 6.2 15.5 

29.4 10.5 30.9 20.8 9.5 25.0 

17.2 7.2 38.1 12.4 6.6 31.6 

19.3 9.8 47.9 14.5 9.3 40.9 

19.5 13.4 61.3 16.3 14.2 55.1 

25.1 38.7 100.0 22.9 44.9 100.0 

221.5 100.0 VS0J 100.0 

11.0 1.3 1.3 

18.3 4.7 6.0 

12.7 5.5 11.5 

9.1 5.0 16.5 

11.7 7.7 24.2 

12.2 9.7 33.9 

9.9 9.3 43.2 

13.0 14.5 57.7 

11.9 18.4 76.1 

8.7 23.9 100.0 

118.5 100.0 

2.5 1.1 1.1 

4.0 4.0 5.1 

3.4 5.3 10.4 

2.2 4.5 14.9 

3.2 7.5 22.4 

3.2 9.1 31.5 

2.4 7.9 39.4 

3.0 12.0 51.4 

3.3 19.1 70.5 

2.9 29.5 100.0 

30.1 100.0 
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Cuadro 9 

PANAMA: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 AfiOS Y MAS, SEGÚN 

GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 a/ 

Estratos de i ngreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30X siguiente 20% superior 

mi les índice miles índice mi les indice mi les índice mi les índice 

Profesionales 9.6 180 0.1 - 0.1 103 2.9 143 6.5 201 

Técnicas y afines 13.4 119 0.1 47 1.5 87 6.6 102 5.2 149 

Trabajadoras en Zona del Canal 1.5 158 0.1 - 0.2 64 0.5 144 0.7 226 

Directivas y gerentes 3.5 160 0.1 36 0.1 85 1.0 122 2.3 183 

Empleadas de oficina 34.0 101 0.9 51 5.3 70 15.0 90 12.8 132 

Vendedoras, comerciantes, 

asalariadas 

Comerciantes cuenta propia 

Obreras calificadas y 

y semi cal i ficadas 

Obreras no calificadas 

Artesanas industriales 

Empleadas domésticas 

Asalariadas del gobierno 

Total b/ 

5.4 77 0.3 53 1.8 57 2.5 77 0.8 129 

4.3 52 0.7 10 1.1 34 1.9 49 0.6 140 

4.5 68 0.4 35 1.3 64 2.2 68 0.6 94 

2.4 66 0.2 36 1.0 67 1.0 68 0.2 81 

2.6 29 1.0 22 0.9 24 0.5 46 0.1 56 

29.6 34 5.5 25 8.2 36 7.8 36 8.1 35 

5.2 49 0.7 42 2.5 51 1.1 57 0.9 74 

118.5 89 10.6 28 24.7 52 43.9 81 39.3 137 

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada 

de ambos sexos de 15 años y más. 

b/ Incluye datos ignorados y a las que no declaran. 
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Cuadro 10 

PANAMA: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN 

GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles fndice miles fndice miles indice miles fndice miles fndice 

Profesionales 

Técnicos y afines 

Trabajadores en Zona del Canal 

Directivos y gerentes 

Empleados de oficina 

Vendedores, comerciantes, 

asalariados 

Comerciantes cuenta propia 

Obreros calificados 

y semical ifiçados 

Obreros no calificados 

Artesanos industriales 

Empleados domésticos 

Asalariados del gobierno 

Total b/ 

10.9 317 0.4 99 2.8 

11.2 165 0.3 63 1.7 86 4.5 

10.7 196 0.4 38 1.7 115 4.8 

14.6 197 0.7 56 

34.6 89 

2.5 101 

13.9 92 0.6 50 4.2 77 

33.8 70 7.0 41 

44.1 46 21.1 17 

15.1 60 3.2 41 

13.5 85 1.3 49 

221.5 106 40.7 29 

16.1 67 

11.6 55 

5.0 

6.2 

9.2 111 0.7 37 2.6 60 3.3 

5.7 67 2.0 31 1.9 50 1.2 

2.8 50 12.0 75 15.4 

8.5 

8.9 

6.1 61 4.8 

6.0 81 4.6 

68.3 70 71.2 

173 7.7 380 

133 4.7 229 

168 3.8 286 

132 6.6 295 

94 3.1 117 

93 2.6 205 

85 0.6 213 

94 

93 

4.4 133 

86 2.2 117 

77 2.5 131 

72 1.0 68 

1.6 105 

103 41.3 248 

a/ Se consideró como base del fndice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada 

de ambos sexos de 15 años y más. 

b/ Incluye a los que no declaran. 
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Cuadro 11 

PANAMA: INDICE DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 AflOS Y MAS, SEGÚN NIVELES 

DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles 1 índice miles 1 índice miles índice mi les índice miles índice 

Total de 15 años v más 118.5 89 10.6 28 24.7 52 43.9 M 39.3 HZ 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 32.7 123 6.0 27 10.2 42 9.9 49 6.6 50 
7 a 11 años, secundaria 54.9 83 3.2 35 12.2 58 24.3 81 15.2 118 
12 y más, universitaria 28.5 158 0.2 32 1.9 76 9.3 115 17.1 190 

Total de 15 a 24 años 23.5 57 1.5 22 4.1 48 9.0 58 8.9 64 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 6.2 28 0.5 20 1.0 24 1.5 26 3.2 32 
7 a 11 años, secundaria 12.3 55 0.8 19 2.6 53 5.8 61 3.1 40 
12 y más, universitaria 5.0 92 0.2 47 0.5 67 1.7 77 2.6 44 

Total de 25 a 44 años 75.8 98 6.9 30 16.5 55 28.6 90 23.8 157 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 17.8 192 4.1 28 6.7 44 5.1 5.4 1.9 53 

7 a 11 años, secundaria 35.9 89 2.1 37 8.4 60 16.1 87 9.3 128 

12 y más, universitaria 20.9 165 - - 1.4 77 7.2 125 12.3 198 

Total de 45 años v más 19.2 21 lã 25 4.1 fã 63 69 6.6 164 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 8.7 49 1.4 25 2.5 39 3.3 51 1.5 84 

7 a 11 años, secundaria 6.7 105 0.3 48 1.2 56 2.4 85 2.8 149 

12 y más, universitaria 2.6 224 " 
' 

0.4 143 2.2 240 

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada 

de ambos sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 12 

PANAMA: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVELES 

DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total de 15 años y más 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

mi les índice miles índice mi les indice mi les índice miles índice 

221.5 106 40.7 22 68.3 ZQ 71.2 103 41.3 248 

88.3 64 29.1 26 32.4 66 20.9 91 5.9 145 
94.5 93 8.1 42 31.8 74 38.8 101 15.8 179 
32.5 342 0.3 49 2.5 84 10.4 139 19.3 338 

Total de 15 a 24 años 44.1 57 10.4 15 15^9 52 13.1 67 kã 32e 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 25 a 44 años 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

Total de 45 años y más 

Sin instrucción 

1 a 6 años, primaria 

7 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

15.5 29 7.6 11 5.5 42 2.0 53 0.4 71 
24.4 62 2.6 29 9.6 56 9.3 65 2.9 102 
4.2 134 0.1 59 0.8 67 1.7 95 1.6 212 

124.3 114 20.8 37 38.2 78 41.6 109 23.7 249 

44.3 66 14.2 34 17.4 73 10.5 90 2.2 108 
55.1 105 4.5 46 19.0 81 23.3 109 8.3 184 
22.2 240 0.2 46 1.5 89 7.4 140 13.1 314 

53.0 128 hl & 14.2 68 16.5 114 12.7 289 

28.5 79 7.3 26 9.5 66 8.4 101 3.3 177 
15.0 139 1.0 53 3.2 86 6.2 121 4.6 218 
6.1 380 - - 0.2 106 1.3 183 4.6 444 

a/ Se consideró como base del índice (*100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada 

de ambos sexos de 15 años y más. 



88 

Cuadro 13 

PANAMA: TASAS DE ACTIVIDAD T DESEMPLEO DE MUJERES DE 15 AROS Y MAS, SEGÚN GRUPOS 

DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1984 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30X inferior 30% siguiente 20X superior 

38.5 21.1 29.9 45 .,3 60.6 
12.3 30.7 22.3 8.8 1.5 

20.3 14.2 12.8 24.1 44.6 

34.6 63.6 65.5 25.6 2.7 

miles X miles % miles X miles X miles X 

15 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

15 a 19 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

20 a 24 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

25 a 34 años 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

35 a 44 años 

Tasa de actividad 53.6 27.3 44.4 66.0 79.7 

Tasa de desempleo 2.1 7.9 2.5 1.6 

45 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

44.3 27.4 33.7 50.3 75.3 

27.5 69.6 44.6 20.8 1.8 

54.9 26.6 41.4 66.4 86.9 

10.7 27.7 20.7 7.4 2.0 

21.7 13.5 18.9 21 .9 30.6 

2.6 4.4 4.7 1 .6 1.5 

a/ Tasas de actividad: mujeres activas de 15 años y más sobre el total de la población femenina de 15 años 

y más. 

Tasas de desempleo: mujeres desempleadas (cesantes y buscan trabajo por primera vez) de 15 años y más scbre 

el total de las mujeres activas de 15 años y más. 



Cuadro 1 

SAN JOSE: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN SEXO, POSICIÓN EN EL HOGAR Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR 

POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

miles 

Ingreso no declarado 

mi les % 

20% inferior 

miles % 

30% siguiente 

miles X 

30% siguiente 

miles X 
20% superior 

mi les 

Ambos sexos 

Jefes 164.2 34.8 46.1 38.7 

No jefes 308.0 65.2 73.0 61.3 

Total ambos sexos 472.2 100.0 119.1 100.0 

Mujeres 

Jefes 42.1 16.6 14.1 21.9 

No jefes 212.2 83.4 50.2 78.1 

Total mujeres 254.3 100.0 64.3 100.0 

Hombres 

Jefes 122.1 56.0 32.0 58.4 

No jefes 95.8 44.0 22.8 41.6 

Total hombres 217.9 100.0 54.8 100.0 

23.5 29.4 35.6 33.6 35.2 

56.5 70.6 70.3 66.4 70.8 

80.0 100.0 105.9 100.0 106.0 

7.1 15.7 

38.2 84.3 

45.3 100.0 

16.4 

18.3 

34.7 

47.3 

52.7 

100.0 

8.4 14.7 

48.6 85.3 

57.0 100.0 

27.2 55.6 

21.7 44.4 

48.9 100.0 

8.0 

48.1 

56.1 

27.2 

22.7 

49.9 

33.2 

66.8 

100.0 

14.3 

85.7 

100.0 

54.3 

45.5 

100.0 

23.8 38.9 
37.4 61.1 

61.2 100.0 
00 

4.5 14.2 

27.1 85.8 

3JL6 100.0 

19.3 65.2 

10.3 34.8 

29.6 100.0 



Cuadro 2 

SAN JOSE: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Total 

miles 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Ingreso no declarado 

miles % 

20% inferior 

miles % 
30% siguiente 

miles % 

50% siguiente 

miles a 

20% superior 

mi les 

Total 15 años y más 

Ocupadas 82.4 32.4 

Cesantes 5.8 2.3 

Buscan trabajo por 

primera vez 1.7 0.7 

Total activas 89.9 35.4 

Amas de casa 122.5 48.2 

Estudiantes 29.9 11.8 

Jubiladas, rentistas 

y otras 12.0 4.6 

Tptjal inactivas 164.4 64.6 

Total 254.3 100.0 

15 a 19 años 

Ocupadas 7.1 19.0 

Cesantes 0.8 2.2 

Buscan trabajo por 

primera vez 1.2 3.2 

Total activas 9.1 24.4 

Amas de casa 6.6 17.7 

Estudiantes 20.6 55.2 

Jubiladas, rentistas 

y otras 1.0 2.7 

Total inactivas 28.2 75.6 

Total 37.3 100.0 

20 a 24 años 

Ocupadas 15.0 39.4 

Cesantes 2.4 6.3 

Buscan trabajo por 

primera vez 0.3 0.9 

Total activas 17.7 46.6 

9.1 

0.9 

0.3 

10.3 

38.7 

8.5 

6.3 

53.5 

63.8 

0.8 

0.2 

1.0 

1.8 

5.8 

0.2 

7.8 

8.8 

0.8 

0.2 

0.1 
1.1 

14.3 
1.4 

0.4 

16.1 

60.7 

13.3 

9.9 

83.9 

100.Q 

9.1 

2.3 

11.4 

20.5 

65.9 

2.2 

88.6 

100.0 

12.7 

3.2 

1.6 
17.5 

14.4 31.6 

2.7 5.9 

0.5 1.1 

17.6 58.6 

21.4 46.9 

4.7 10.3 

1.9 4.2 

28.0 61.4 

45.6 100.0 

1.5 19.0 

0.5 6.3 

0.4 5.1 

2.4 30.4 

1.9 24.0 

3.0 38.0 

0.6 7.6 

5.5 69.6 

7.9 100.0 

2.1 27.6 

1.3 17.1 

18.9 32.9 

1.4 2.4 

0.4 0.7 

20.7 36.1 

29.8 51.9 

5.7 9.9 

1.2 2.1 

36.7 63.9 

57.4 100.0 

2.6 28.9 

0.2 2.2 

0.3 3.3 

3.1 34.4 

1.9 21.2 

4.0 44.4 

5.9 65.6 

9.0 100.0 

4.1 39.4 

0.6 5.8 

3.4 44.7 4.7 45.2 

22.5 

0.6 

0.5 

23.6 

22.0 

8.2 

2.0 

55.8 

1.8 

0.3 

2J 
0.8 

5.9 

0.2 

6.9 

9.0 

5.1 

0.3 

0.2 
5.6 

40.3 

1.1 

0.9 

42.3 

39.4 

14.7 

3.6 

57.7 

100.0 

20.0 

3.3 

23.3 

8.9 

65.6 

2.2 

76.7 

100.0 

55.4 

3.3 

2.2 
60.9 

17.5 

0.2 

1LJ. 
10.6 

2.8 

0.6 

14,0 

3JLZ 

2.9 

2^2 

55.2 

0.6 

55.8 

33.4 

8.8 

2.0 

44.2 

100.0 

0.4 15.4 

0.1 3.8 

0£ 19.2 

0.2 7.7 
1.9 73.1 

IA 80.8 

2,6 100.0 

63.0 

63.0 

O 



Cuadro 2 (cont.1) 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total Ingreso no 

miles 

declarado 

X 

20% inferior 

miles % 

30X i 

miles 

siguiente 

% 

30X i 

miles 

siguiente 
X 

20X superior 

mi les X 

Ingreso no 

miles 

declarado 

X 

20% inferior 

miles % 

30X i 

miles 

siguiente 

% 

30X i 

miles 

siguiente 
X mi les X 

Amas de casa 12.3 32.3 2.7 42.9 2.8 36.8 4.1 39.4 1.7 18.5 1.0 21.7 

Estudiantes 7.7 20.2 2.2 34.9 1.4 18.5 1.5 14.4 1.9 20.6 0.7 15.3 

Jubiladas, rentistas 

y otras 0.4 0.9 0.3 4.7 - - 0.1 1.0 - - - -

Total inactivas 20.4 53.4 5.2 82.5 4.2 55.3 5.7 54.8 hà 39.1 1.7 37.0 

Total 38.1 100.0 6.3 100.0 7.6 100.0 10.4 100.0 9.2 100.0 4.6 100.0 

25 a 54 años 

Ocupadas 27.4 47.2 3.2 28.3 4.5 39.8 6.0 42.6 7.3 54.5 6.4 80.0 

Cesantes 2.0 3.4 0.6 5.3 0.8 7.1 0.2 1.4 0.3 2.2 0.1 1.2 

Buscan trabajo por 

primera vez 0.2 0.3 - - 0.1 0.9 0.1 0.7 • - - -

Total activas 29.6 50.9 3.8 33.6 5.4 47.8 6.3 44.7 7.6 56.7 6.5 81.2 

Aras de casa 26.7 46.0 6.9 61.1 5.5 48.7 7.6 53.9 5.4 40.3 1.3 16.3 

Estudiantes 1.4 2.4 0.5 4.4 0.2 1.8 0.1 0.7 0.4 3.0 0.2 2.5 

Jubiladas, rentistas 

y otras 0.4 0.7 0.1 0.9 0.2 1.7 0.1 0.7 - - - • 

Total inactivas 28.5 49.1 7.5 66.4 5.9 52.2 7.8 55.3 5.8 43.3 1.5 18.8 

Total 58.1 100.0 11.3 100.0 11.3 100.0 14.1 100.0 13.4 100.0 8.0 100.0 

35 a 44 años 

Ocupadas 19.4 45.4 1.9 24.7 3.0 42.3 4.1 39.8 5.3 51.0 5.1 70.8 

Cesantes 0.4 1.0 - - 0.1 1.4 0.3 2.9 - - - -

Buscan trabajo por 

primera vez - • - • - - - - - - - -

Total activas 19.8 46.4 1.9 24.7 3.1 43.7 4.4 42.7 5j3 51.0 iil 70.8 

Aras de casa 22.3 52.2 5.6 72.7 3.8 53.5 5.7 55.3 5.1 49.0 2.1 29.2 

Estudiantes 0.1 0.2 - - 0.1 1.4 - - - - - -

Jubiladas, rentistas 

y otras 0.5 1.2 0.2 2.6 0.1 1.4 0.2 2.0 - - - -

Total inactivas 22.9 53.6 5.8 75.3 4̂ 0 56.3 5¿9 57.3 Ld 49.0 2.1 29.2 

Total 42.7 100.0 7.7 100.0 7.1 100.0 10.3 100.0 10.4 100.0 L2 100.0 



Cuadro 2 (concl.) 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

miles 

Ingreso no declarado 

mi les X 

20X inferior 

mile 

30% siguiente 

mile 

30% siguiente 

miles X 

20X superior 

miles 

45 años y más 

Ocupadas 13.0 17.0 

Cesantes 0.2 0.3 

Buscan trabajo por 

primera vez - -

Total activas 13.2 17.3 

Amas de casa 53.8 70.3 

Estudiantes 0.1 0.1 

Jubiladas, rentistas 

y otras 9.4 12.3 

Total inactivas 63.3 82.7 

Totjal 76.5 100.0 

Edad ignorada 

Ocupadas 0.5 31.2 

Cesantes - -

Buscan trabajo por 

primera vez - -

Total activas 0.5 31.2 

Amas de casa 0.8 50.0 

Estudiantes - -

Jubiladas, rentistas 

y otras 0.3 18.8 

Total inactivas 1.1 68 .j 

Total 1.6 100.0 

2.1 7.3 

0.1 0.4 

2.2 7.7 

21.3 74.2 

5.2 18.1 

26.5 92.3 

28.7 100.0 

0.3 30.0 

0,3 30.0 

0.4 40.0 

0.3 30.0 

0̂ 7 70.0 

1*0 100.0 

3.2 

0.1 

o j 
0.1 

0A 
0,2 

27.8 

3,2 27.8 

7.3 63.5 

1.0 8.7 

L¿ 72.2 

ILS 100.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

100.0 

2.1 15.8 

0.1 0.7 

2.2 16.5 

10.2 76.7 

0.1 0.8 

0.8 6.0 

11.1 83.5 

13.3 100.0 

0.3 

0 3 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

3.0 

2*S 
9.0 

1.8 

10.8 

13.8 

21.7 

21.7 

65.2 

13.1 

78.3 

100.0 

2.6 

0.1 

0.1 

28.3 

L6 28.3 

6.0 65.2 

0.6 6.5 

6,6 71.7 

9.2 100.0 

100.0 

100.0 

S3 

0.1 100.0 



Cuadro 3 

SAN JOSE: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGUN SEXO, ESTADO CIVIL, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE 

INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Mota: En la encuesta no se investigó la variable estado civil. (Véase el índice de este anexo estadístico.) 

Cuadro 4 

SAN JOSE: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Años de instrucción 

Total Sin 

instrucción 1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 y más miles % 
Sin 

instrucción 1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 y más Ignorados 

Total de 15 años y más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20X superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

Total de 15 a 19 años 

20% Inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

Total de 20 a 24 años 

254.3 100.0 7.8 23.2 78.2 44.4 60.4 27.0 11.1 2̂ 2 

45.2 17.8 2.1 7.3 17.4 9.5 5.9 2.3 0.2 0.5 

57.1 22.5 1.3 5.5 21.1 12.9 12.1 3.3 0.5 0.4 

56.1 22.0 1.5 3.7 15.3 9.8 15.4 7.3 3.1 

31.5 12.4 0.3 1.3 4.8 3.1 10.5 6.6 4.6 0.3 

64.4 25.3 2.6 5.4 19.6 9.1 16.5 7.5 2.7 1.0 

37.3 100.0 0.5 1.4 7.8 SLZ 11.3 2.5 - <Li 

8.0 21.4 0.2 0.4 2.7 3.1 1.2 0.3 - 0.1 

8.9 23.9 0.2 0.4 2.7 3.2 2.0 0.4 - -
9.0 24.1 - 0.4 1.0 3.5 3.6 0.5 - -
2.6 7.0 - 0.1 0.1 0.7 1.3 0.4 - -
8.8 23.6 0.1 0.1 1.3 3.2 3.2 0.9 - -

38.1 100.0 0.5 0.4 6.0 7.7 14.6 Ll 1.2 -

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

7.5 

10.4 

9.2 

4.5 

6.5 

19.7 

27.3 

24.1 

11.8 

17.1 

0.1 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

2.5 

1.7 

0.9 

0.2 

0.7 

2.1 

3.4 

1.0 

0.4 

0.8 

1.7 

3.9 

4.3 

2.2 

2.5 

1.0 

1.3 

2.4 

1.3 

1.7 

0.4 

0.3 

0.5 



Cuadro 4 (concl.) 

Años de instrucción 

Total Sin 

instrucción 1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 y más miles % 
Sin 

instrucción 1-3 4-6 7-9 10-12 13-16 17 y más Ignoradas 

Total de 25 a 34 años 58.1 100.0 1.1 2.8 14.8 10,6 14.3 8.2 5.8 0,5 

20X inferior de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

20X superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

11.2 19.3 0.4 1.1 4.5 2.4 1.9 0.6 0.2 0.1 

14.0 24.1 - 0.7 4.1 3.7 3.8 1.2 0.4 0.1 

13.5 23.2 0.5 0.4 2.9 2.5 3.6 2.0 1.6 -
8.0 13.8 - 0.1 0.2 0.5 2.1 2.4 2.5 0.2 

11.4 19.6 0.2 0.5 3.1 1.5 2.9 2.0 1.1 0.1 

Total de 35 a 44 años 42.7 100.0 1.0 3.8 15.4 6J> 9,2 kA l¿ QA 

20X inferior de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

20X superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

45 años y roes 

20X inferior de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

20X superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

Total edad ignorada 

7.0 

10.2 

10.5 

7.2 

7.8 

76.5 

16.4 

23.9 

24.6 

16.9 

18.2 

100.0 

0.3 

0.2 

0.3 

0.1 

0.1 

4.7 

1.3 

1.2 

0.5 

0.3 

0.5 

14.8 

3.3 

4.8 

3.8 

0.7 

2.8 

34.0 

1.2 

2.0 

1.8 

0.5 

1.1 

5.7 

0.7 

1.7 

1.9 

2.8 

2.1 

10.7 

0.2 

0.2 

1.7 

1.5 

0.8 

3.8 

0.1 

0.5 

1.3 

0.3 

1.7 

0.1 

1.1 

11.4 14.9 1.1 4.4 4.4 0.7 0.4 0.1 0.3 
13.3 17.4 0.9 3.1 7.8 0.6 0.6 0.2 - 0.1 
13.8 18.0 0.5 2.4 6.7 1.0 2.0 0.7 0.5 -
9.2 12.0 0.2 0.7 3.6 1.0 2.1 1.0 0.5 0.1 

28.8 37.7 2.0 4.2 11.5 2.4 5.6 1.8 0.7 0.6 

1.6 100.0 0.2 0J. ÍL3 0.4 0.2 0.4 

v£5 
•O 

20X inferior de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

30X siguiente de ingreso 

20X superior de ingreso 

Ingreso no declarado 

0.1 

0.3 

0.1 

1.1 

6.2 

18.8 

6.2 

68.8 0.2 0.1 

0.1 

0.2 

0.1 

0.3 

0.1 

0.1 

0.2 

0.2 



Cuadro 5 

SAN JOSE: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGUN CONDICIÓN DE JEFATURA, CATEGORIA OCUPACIONAL Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR 

HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

miles 

Ingreso no declarado 

miles % 

20% inferior 

miles % 

30% siguiente 

mi les X 
30% siguiente 

miles % 

20% superior 

mi les 

Total, 82.5 100.0 9.2 100.0 

Patronas 

Asalariadas 

Cuenta propia 

Familiares no 

remunerados 

Total de jefas 

Patronas 

Asalariadas 

Cuenta propia 

Familiares no 

remunerados 

Total de no jefas 

Patronas 

Asalariadas 

Cuenta propia 

Familiares no 

remunerados 1.6 2.6 0.6 8.7 

14.2 100.0 

0.7 0.8 

71.0 86.1 

9.1 11.0 

1.7 2.1 

21.6 100.0 

0.4 1.9 

17.4 80.6 

3.7 17.1 

0.1 0.4 

60.9 100.0 

0.3 0.5 

53.6 88.0 

5.4 8.9 

0.1 1.1 

7.0 76.1 

1.4 15.2 

0.7 7.6 

2.3 100.0 

1.5 65.2 

0.7 30.4 

0.1 4.4 

6.9 100.0 

0.1 1.5 

5.5 79.7 

0.7 10.1 

11.4 80.3 

2.5 17.6 

0.3 2.1 

4.5 100.0 

3.3 73.3 

1.2 26.7 

18.9 100.0 

9,7 

8.1 

1.3 

0.3 

100.0 

83.5 

13.4 

0.4 2.1 
15.8 83.6 

2.3 12.2 

0.4 2.1 

5.4 100.0 

0.4 7.4 
4.3 79.6 
0.7 13.0 

3.1 

13.5 

11.5 

1.6 

0.4 

100.0 

85.2 

11.9 

2.9 

22.8 

0.1 

20.9 

1.5 

0.3 

5.9 

5.3 

0.6 

16.9 

0.1 

15.6 

0.9 

0.3 

100.0 

0.4 

91.7 

6.6 

1.3 

100.0 

89.8 

10.2 

100.0 

0.6 

92.3 

5.3 

1.8 

IZA 100.0 

0.1 0.6 

15.9 91.4 
1.4 8.0 

-

3.5 100.0 

3.0 85.7 

0.5 14.3 

13.9 

0.1 

12.9 

0.9 

100.0 

0.7 

92.8 

6.5 



Cuadro 6 

SAN JOSE: MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCÜPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1965 

Estratos de ingreso familiar por habi tante 

Total Ingreso no 

miles 

declarado 

% 

20% 

miles 

inferior 

% 

30% ; 

miles 

siguí ente 

X 

30X 

miles 

siguiente 

% 

20X superior 

mi les % 

Ingreso no 

miles 

declarado 

% 

20% 

miles 

inferior 

% 

30% ; 

miles 

siguí ente 

X 

30X 

miles 

siguiente 

% mi les X 

Profesionales 6.4 7.8 0.7 7.6 0.1 0.7 0.4 2.1 1.6 7.0 3.6 20.8 

Técnicas y afines 8.6 10.4 1.2 13.0 0.4 2.8 1.2 6.4 2.7 11.9 3.1 17.9 

Directivas y gerentes 1.1 1.3 0.2 2.2 - - 0.2 1.1 0.3 1.3 0.4 2.3 

Empleadas de oficina 15.9 19.3 2.2 23.9 1.1 7.6 2.5 13.3 5.7 25.1 4.4 25.4 

Empleadas de comercio 14.2 17.2 1.7 18.5 3.5 24.3 3.4 18.1 3.8 16.8 1.8 10.4 

Comercio cuenta 

propia 5.1 6.2 1.0 10.9 1.1 7.6 0.9 4.8 1.2 5.3 0.9 5.2 

Artesanas, operarias 

industriales 4.3 5.2 0.7 7.6 1.1 7.6 1.8 9.6 0.3 1.3 0.4 2.3 

Obreras calificadas y 

semicalif içadas 5.1 6.2 0.3 3.3 0.8 5.6 1.9 10.1 1.1 4.9 1.0 5.8 

Obreras no calificadas 6.8 8.2 0.6 6.5 1.7 11.8 2.2 11.7 1.7 7.5 0.6 3.5 

Empleadas domésticas 13.2 16.0 0.5 5.4 4.4 30.6 3.9 20.7 3.8 16.7 0.6 3.5 

Otras trabajadoras 

en servicios 1.5 1.8 0.1 1.1 0.1 0.7 0.3 1.6 0.5 2.2 0.5 2.9 

No declaran 0.2 0.2 - - 0.1 0.7 0.1 0.5 - - - -

Total 82.4 100.0 9.2 100.0 14.4 100.0 18.8 100.0 22.7 100.0 17.3 100.0 



Cuadro 7 

SAN JOSE: MUJERES JEFAS DE HOGAR OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar Dor habi tante 

Total Ingreso no 

miles 

declarado 

X 

20% 

miles 

i nf er i or 

% 

30% 

miles 

siguiente 

% 

30% siguí 

miles 

i ente 

% 

20% superior 

miles % 

Ingreso no 

miles 

declarado 

X 

20% 

miles 

i nf er i or 

% 

30% 

miles 

siguiente 

% 

30% siguí 

miles 

i ente 

% mi les % 

Profesionales 1.0 4.6 0.1 4.4 0.2 3.3 0.7 20.7 

Técnicas y afines 1.9 8.8 0.3 13.0 0.1 6.8 0.4 7.3 0.5 8.3 0.6 17.6 

Directivas y gerentes 0.4 1.9 0.1 4.4 - - - - 0.1 1.8 0.2 5.9 

Empleadas de oficina 1.8 8.3 0.4 17.4 0.2 4.5 0.3 5.5 0.6 10.0 0.3 8.8 

Empleadas de comercio 3.3 15.3 0.5 21.7 0.7 15.9 0.9 16.4 0.7 11.7 0.5 14.7 ^J 

Comercio cuenta 

propia 2.4 11.1 0.3 13.0 0.8 18.2 0.5 9.1 0.4 6.7 0.4 11.8 

Artesanos, operarias 

industriales 1.2 5.6 0.2 8.7 0.4 9.1 0.6 10.9 - • 

Obreras calificadas 

y semi cal if içadas 0.6 2.8 - - 0.1 6.8 0.1 1.7 0.2 3.3 0.2 5.9 

Obreras no calificadas 1.5 6.9 0.2 8.7 0.4 9.1 0.3 5.5 0.5 8.3 0.1 2.9 

Empleadas domésticas 6.7 31.0 0.2 8.7 1.7 38.6 2.2 40.0 2.3 38.3 0.3 8.8 

Otras trabajadoras en 

servicios 0.8 3.7 - - - - 0.2 3.6 0.5 8.3 0.1 2.9 

Total 21.6 100.0 2.3 100.0 4.4 100.0 5.5 100.0 6.0 100.0 3t4 100.0 
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Cuadro 8 

SAN JOSE: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS FOR DEÇUES DE INGRESO, SEGÚN SEXO Y 
JEFATURA DE HOGAR, 1985 

Población total Jefes 
Deciles 

miles % % acura. miles % % acum. 

Ingreso no declarado 60.8 - - 30.0 - -

Decil 1 17.6 2.0 2.0 6.5 1.4 1.4 
Decil 2 14.0 3.2 5.2 6.8 2.5 3.9 
Decil 3 18.9 5.6 10.8 6.7 3.3 7.2 
Decil 4 20.4 7.1 17.9 9.1 5.2 12.4 
Decil 5 16.9 7.0 24.9 7.6 5.1 17.5 
Decil 6 14.6 6.8 31.7 8.3 6.3 23.8 
Decil 7 21.5 11.6 43.3 11.1 9.8 33.6 
Decil 8 18.0 11.8 55.1 11.1 11.8 45.4 
Decil 9 18.1 15.2 70.3 11.2 15.2 60.6 
Decil 10 18.0 29.7 100.0 14.3 39.4 100.0 

Total ambos sexos 238.8 100.0 122.7 100.0 

Ingreso no declarado 
(hombres) 44.1 — — 26.2 "™ — 

Decil 1 6.2 1.1 1.1 2.7 0.7 0.7 
Decil 2 6.4 2.1 3.2 3.4 1.5 2.2 
Decil 3 10.4 4.4 7.6 4.9 2.7 4.9 
Decil 4 13.4 6.7 14.3 7.2 4.7 9.6 
Decil 5 11.9 7.0 21.3 6.8 5.2 14.8 
Decil 6 10.8 7.1 28.4 7.4 6.4 21.2 
Decil 7 14.1 10.8 39.2 10.0 10.0 31.2 
Decil 8 12.2 11.4 50.6 9.5 11.6 42.8 
Decil 9 12.3 14.7 65.3 10.0 15.6 58.4 
Decil 10 14.5 34.7 100.0 13.0 41.6 100.0 

Total hombres 156.3 100.0 101.1 100.0 

Ingreso no declarado 
(mujeres) 16.7 — — 3.8 "™ — 

Decil 1 11.4 4.4 4.4 3.8 6.1 6.1 
Decil 2 7.6 5.7 10.1 3.4 9.5 15.6 
Decil 3 8.5 8.6 18.7 1.8 7.0 22.6 
Decil 4 7.0 8.3 27.0 1.9 8.7 31.3 
Decil 5 5.0 7.0 34.0 0.8 4.2 35.5 
Decil 6 3.8 6.0 40.0 0.9 5.4 40.9 
Decil 7 7.4 13.4 53.4 1.1 8.2 49.1 
Decil 8 5.8 13.0 66.4 1.6 13.9 63.0 
Decil 9 5.8 16.5 82.9 1.2 12.8 75.8 
Decil 10 3.5 17.1 100.0 1.3 24.2 100.0 

Total muieres 82.5 100.0 21.6 100.0 



Cuacro 9 

SAN JOSE: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

miles índice 

Ingreso no declarado 

miles fndice 

20% inferior 

miles índice 

50% siguiente 

mile fndice 
30% siguiente 

miles fndice 

20% superior 

mi les fndice 

Profesionales 6.4 176 0.7 

Técnicas y afines 8.7 126 1.2 

Directivas y gerentes 1.0 124 0.2 

Comercio cuenta 

propi a 5.1 79 1.0 

Empleadas industriales 15.8 103 2.1 

Empleadas de comercio 14.2 70 1.8 

Asalariadas en 

servicio 1.5 51 0.1 

Obreras calificadas 

y semical if içadas 5.1 74 0.3 

Obreras no calificadas 6.8 63 0.6 

Artesanas y operarías 

industriales 4.3 47 0.6 

Empleadas domésticas 13.3 46 0.6 

No declaran 0.2 39 -

Total 82.4 86 9.2 

0.1 48 0.4 112 1.6 194 3.6 213 
0.4 17 1.2 94 2.7 144 3.2 184 
* " 0.2 133 0.3 136 0.3 198 

D̂ 

1.1 28 0.9 19 1.2 77 0.9 300 
1.1 47 2.5 86 5.7 110 4.4 165 
3.4 44 3.4 76 3.8 85 1.8 143 

0.1 

14.3 

19 

37 

0.3 

18.8 

46 0.5 

65 22.7 

53 

102 

0.5 

17.4 

66 

0.8 51 1.9 74 1.1 76 1.0 109 
1.7 49 2.2 61 1.7 81 0.6 128 

1.2 34 1.8 51 0.3 70 0.4 130 
4.4 27 3.9 40 3.8 71 0.6 119 
- - 0.1 81 - - 0.1 -

173 

a/ Se consideró como base del fndice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos sexos de 15 años y más. 



Cuadro 10 

SAN JOSE: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN 

GRUPOS OCUPACIORALES a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

mi les índice 

Ingreso no declarado 

miles índice 

20X inferior 

miles índice 

30X siguiente 

miles indi ce 

30X siguiente 

miles índice 

20X superior 

mi les índice 

Profesionales 

Técnicos y afines 

Directivos y gerentes 

Comercio cuenta 

propia 

Empleados industriales 

Empleados de comercio 

Asalariados en 

servicio 

Obreros calificados 

y sem ical i ficados 

Obreros no calificados 

Artesanos y operarios 

industriales 

Empleados domésticos 

No declaran 

Total 

9.3 

11.8 

4.9 

17.3 

21.3 

21.8 

3.4 

200 

167 

234 

116 

102 

93 

99 

2.4 

1.9 

1.3 

4.9 

3.7 

3.5 

0.4 

20.1 82 3.5 

24.7 76 2.7 

14.4 86 2.6 

5.8 80 0.6 

1.6 51 0.8 

156.4 107 28.3 

0.1 50 1.0 157 2.3 223 3.5 335 
0.8 85 1.5 103 3.5 160 4.1 290 
0.3 58 0.3 95 1.1 220 1.9 454 

2.3 51 2.9 97 3.8 121 3.4 335 
2.1 52 5.6 108 6.7 129 3.2 188 
4.3 52 6.5 87 5.0 115 2.5 266 

0.4 1.0 96 0.8 156 0.8 149 

3.4 52 4.9 104 6.1 111 2.2 125 
6.7 51 7.6 87 6.3 106 1.4 150 

3.2 32 3.7 79 3.4 140 1.5 235 
1.2 44 2.1 88 1.2 86 0.7 189 
0.1 74 0.2 49 0.4 145 0.1 86 

24.9 49 37.3 95 40.6 131 25.3 266 

•/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos sexos de 15 años y más. 



Cuadro 11 

SAN JOSE: INDICE DE INGRESOS MEDIOS DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCIÓN, SEXO, EDAD Y 

ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR, 1985 a/ b/ 

mi les 

Total 

Indice 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

20% inferior 

miles Indice 

30% siguiente 

miles Indice 

30% siguiente 

miles indice 

20% superior 

miles indice 

Total 65.8 81 10.4 38 17.1 54 21.7 80 16.6 m 
Sin instrucción 

1 a 6 años 

7 a 12 años 

13 años y más 

No declaran 

1.4 72 0.3 39 0.2 21 0.8 67 0.1 209 

21.8 49 5.8 32 8.3 45 6.2 57 1.5 99 

25.9 77 3.4 45 7.1 59 9.1 79 6.3 113 

16.5 129 0.8 49 1.5 TT 5.6 110 8.6 158 

0.2 34 0.1 35 - - - - 0.1 65 

Total de 15 a 24 años 18.6 55 IA 30 6_2 45 6.7 58 3,2 88 

Sin instrucción 

1 a 6 años 

7 a 12 años 

13 años y más 

No declaran 

0.3 31 - - 0.1 23 0.2 35 - -

4.8 36 1.2 30 2.2 33 1.2 44 0.2 56 

11.0 60 1.1 31 3.5 53 4.3 63 2.1 80 

2.4 75 0.1 6 0.4 41 1.0 66 0.9 105 

0.1 36 0.1 35 - - - - - -

Total de 25 a 44 años 93 5.8 45 8.9 62 12.1 93 10.9 146 

Sin instrucción 

1 a 6 años 

7 a 12 años 

13 años y más 

No declaran 

0.7 108 0.1 42 0.1 20 0.4 108 0.1 209 

11.3 55 2.9 37 4.4 52 3.4 61 0.6 126 

13.1 90 2.1 52 3.3 66 4.1 95 3.6 127 

12.6 132 0.7 57 1.1 95 4.2 118 6.6 153 

Total de 45 años y más 9̂ 4 80 2.1 28 2,0 46 2.8 78 2̂ 5 156 

Sin instrucción 

1 a 6 años 

7 a 12 años 

13 años y más 

No declaran 

0.4 33 0.2 39 - - 0.2 27 - -

5.7 48 1.7 26 1.7 45 1.6 58 0.7 86 

1.8 95 0.2 41 0.3 55 0.7 90 0.6 134 

1.4 203 - - - - 0.3 147 1.1 220 

0.1 65 - - - - - - 0.1 65 

a/ En el total no está incluido el grupo que no declaró ingresos. 

b/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio del total de ocupados de ambos sexos de 15 años y más. 



Cuadro 12 

SAN JOSE: INDICE DE INGRESOS MEDIOS DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, SEGUN NIVELES DE INSTRUCCIÓN, 

SEXO, EDAD Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ b/ 

Estratos de 1 ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% si ¡guíente 30% siguiente 20% superior 

mi les índice mi l es índice miles índice miles índice miles índice 

Totai 112.3 112 17.4 53 32.5 82 37.9 105 &ã 206 

Sin instrucción 2.4 63 1.2 43 0.7 76 0.3 104 0.2 76 

1 a 6 años 41.8 80 9.9 51 14.4 74 13.2 90 4.3 136 

7 a 12 años 45.6 105 5.3 54 13.9 85 17.0 101 9.4 170 

13 años y más 21.9 194 0.9 74 3.3 102 7.3 141 10.4 271 

No declaran 0.6 112 0.1 64 0.2 81 0.1 130 0.2 159 

Total de 15 a 24 años 27.2 72 4.9 46 6.8 65 11.0 76 4.5 104 

Sin instrucción 0.1 38 0.1 38 - - - - - . 

1 a 6 años 7.7 59 2.4 42 2.4 57 2.5 76 0.4 75 i — • 

7 a 12 años 17.3 75 2.4 48 4.2 69 7.3 73 3.4 106 O 

13 años y más 2.1 101 - - 0.2 75 1.2 95 0.7 118 
No declaran - - - - - - - - - -

Total de 25 a 44 años 57.0 124 9.4 56 18.5 88 17.0 119 12.1 230 

Sin instrucción 1.3 60 0.7 38 0.3 62 0.2 130 0.1 65 

1 a 6 años 18.4 79 5.1 54 7.4 80 5.2 92 0.7 149 

7 a 12 años 22.0 121 2.8 59 8.2 91 6.9 120 4.1 225 

13 años y más 15.0 189 0.8 71 2.5 94 4.6 149 7.1 263 
No declaran 0.3 99 - - 0.1 121 0.1 88 0.1 93 

Total de 45 años y más 28.1 127 3.1 5£ 7.2 §1 9̂ 9 113 7.9 214 

Sin instrucción 1.0 69 0.4 50 0.4 82 0.1 65 0.1 93 

1 a 6 años 15.7 91 2.4 53 4.6 71 5.5 95 3.2 144 

7 a 12 años 6.3 131 0.1 24 1.5 91 2.8 131 1.9 170 
13 años y más 4.8 247 0.1 84 0.6 150 1.5 150 2.6 330 
No declaran 0.3 112 0.1 43 0.1 48 • " 0.1 282 

a,/ En el total no está incluido el grupo que no declaró ingresos. 

by Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio del total de ocupados de ambos sexos de 15 años y más. 



Cuadro 13 

SAN JOSE: TASAS DE ACTIVIDAD Y DESEMPLEO DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Ingreso 

Total no 

declarado 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

20% inferior 

mi les 2 

30% siguiente 

mi les 

30% siguiente 

mi les 

20% superior 

mi les 

15 años y más 

Tasa de actividad 35.4 16.1 

Tasa de desempleo 8.3 1.3 

15 a 19 años 

Tasa de actividad 24.4 11.4 

Tasa de desempleo 21.9 2.2 

20 a 24 años 

Tasa de actividad 46.5 17.5 

Tasa de desempleo 15.3 1.7 

25 a 34 años 

Tasa de actividad 50.9 33.6 

Tasa de desempleo 7.4 2.0 

35 a 44 años 

38.6 

18.2 

30.4 

37.5 

44.5 

38.2 

47.8 

16.7 

36.1 

8.7 

34.4 

16.1 

45.2 

12.8 

44.7 

4.8 

42.3 

4.7 

23.3 

14.3 

60.9 

8.9 

56.7 

3.9 

55.8 

3.7 

19.2 

20.0 

63.0 

0.0 

81.3 

1.5 

o 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

46.4 

0.4 

24.7 43.7 

0.1 

42.7 

0.3 

51.0 

0.0 

70.9 

0.0 

45 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

17.3 

0.2 

7.7 
0.8 

27.8 

0.0 

16.5 

0.1 

21.7 

0.0 

28.3 

0.0 

fi/ Tasas de actividad: mujeres activas de 15 años y más sobre el total de la población femenina de 15 años y más. 

Tasas de desempleo: mujeres desempleadas (cesantes y buscan trabajo por primera vez) de 15 años y más sobre el total de las mujeres activas de 15 años y más. 
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Cuadro 1 

SAO PAULO: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN SEXO, POSICIÓN EN EL HOGAR Y ESTRATOS DE 

INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles miles miles % miles mi Les 

Ambos sexos 

Jefes 4 350.2 42.8 899.4 45.4 1 273.3 41.7 1 308.6 41.6 868.9 44.3 

Cónyuges 2 662.3 26.2 547.9 27.6 803.0 26.3 803.0 25.5 506.7 25.8 

Hijos 2 362.6 23.3 419.5 21.2 751.8 24.6 794.1 25.2 397.7 20.3 

Otros 707.1 7.0 115.4 5.8 226.5 7.3 231.3 7.3 133.9 6.8 

Empleados domésticos 70.5 0.7 0.4 0.0 2.8 0.1 11.6 0.4 55.7 2.8 

Total ambos sexos 10 152.7 100.0 1 982.6 100.0 3 056.9 100.0 3 150.3 100.0 1 962.9 100.0 

Mu ¡eres 

Jefes 697.2 14.7 184.4 19.0 194.8 13.8 179.6 12.5 138.4 14.7 

Cónyuges 2 646.8 55.6 546.4 56.2 798.0 56.7 799.2 55.9 503.2 53.3 

Hijos 953.6 20.0 180.0 18.5 290.8 20.6 317.6 22.2 165.2 17.5 

Otros 387.6 8.2 60.4 6.2 122.0 8.7 122.8 8.6 82.4 8.7 

Empleadas domésticas 70.0 1.5 0.4 0.1 2.8 0.2 11.6 0.8 55.2 5.8 

Total mu ieres 4 755.2 100.0 971.6 100.0 1 408.4 100.0 1 430.8 100.0 944.4 100.0 

Hombres 

Jefes 3 653.0 67.7 715.0 70.7 1 078.5 65.4 1 129.0 65.7 730.5 71.8 

Cónyuges 15.5 0.3 1.5 0.2 5.0 0.3 5.5 0.3 3.5 0.4 

Hijos 1 409.0 26.1 239.5 23.7 460.5 28.0 476.5 27.7 232.5 22.8 

Otros 319.5 5.9 55.0 5.4 104.5 6.3 108.5 6.3 51.5 5.0 

Empleados domésticos 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 

Total hombres 5 397.5 100.0 1 0.11.0 100.0 1 648.5 100.0 1 719.5 100.0 1 018.5 100.0 
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Cuadro 2 

SAO PAULO: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1965 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total de 15 años y más 

Ocupadas 

Buscan trabajo por primera 

vez y cesantes 

Total activas 

Estudi antes 

Amas de casa 

Rentistas, jubiladas 

Total inactivas 

Total 

15 a 19 años 

Ocupadas 

Buscan trabajo por primera 

vez y cesantes 

Total activas 

Estudiantes 

Amas de casa 

Otras 

Total inactivas 

Total 

20 a 24 años 

Ocupadas 

Buscan trabajo por primera 

vez y cesantes 

Total activas 

Estudiantes 

Amas de casa 

Otras 

Total inactivas 

Total 

Total de 25 a 34 años 

Ocupadas 

Buscan trabajo por primera 

vez y cesantes 

Total activas 

Estudiantes 

Amas de casa 

Rentistas, jubiladas y 

otras situaciones 

Totat inactivas 

Totat 

Total 20X inferior 30X siguiente 30X siguiente 20% super ior 

miles X mi les X miles X mi les X mi les X 

2 019.6 42.5 337.2 34.7 560.8 39.8 646.8 45.2 474.8 50.3 

119.2 2.5 40.0 4.1 40.8 2.9 22.0 1.5 16.4 1.7 

2 138.8 45.0 377.2 38.8 601.6 42.7 668.8 46.7 491.2 52.0 

249.6 5.2 39.6 4.1 72.0 5.1 80.4 5.6 57.6 6.1 

2 181.2 45.9 516.4 53.2 681.6 48.4 627.2 43.9 356.0 37.7 

185.6 3.9 38.4 3.9 53.2 3.8 54.4 3.8 39.6 4.2 
2 616.4 55.0 594.4 61.2 806.8 57.3 762.0 53.3 453.2 48.0 

4 755.2 100.0 976.6 100.0 1 408.4 100.0 1 430.8 100.0 944.4 100.0 

278.4 44.5 65.6 41.3 101.6 45.9 78.4 47.2 32.8 41.4 

46.0 7.4 18.0 11.3 15.6 7.1 8.0 4.8 4.4 5.6 

324.4 51.9 83.6 52.6 117.2 53.0 86.4 52.0 37.2 47.0 

195.2 31.2- 34.0 21.4 61.6 27.9 62.8 37.7 36.8 46.4 

98.4 15.7 38.0 24.0 39.2 17.8 16.0 9.6 5.2 6.6 

7.2 1.2 3.2 2.0 2.8 1.3 1.2 0.7 0.0 0.0 

300.8 48.1 75.2 47.4 103.6 47.0 80.0 48.0 42.0 53.0 

625.2 100.0 158.8 100.0 220.8 100.0 166.4 100.0 79.2 100.0 

391.6 57.1 46.4 38.3 112.8 53.0 150.8 68.8 81.6 61.7 

30.4 4.4 9.2 7.6 13.2 6.2 3.6 1.6 4.4 3.3 

422.0 6JL5 5L6 45.9 126.0 59.2 154.4 70.4 86.0 65.0 

36.4 5.3 1.2 1.0 6.0 2.8 11.2 5.1 18.0 13.6 

223.6 32.7 64.0 52.8 80.0 37.6 52.8 24.1 26.8 20.2 

3.6 0.5 0.4 0.3 0.8 0.4 0.6 0.4 1.6 1.2 

263.6 38,5 65.6 &ú 66.8 40.8 64.8 29.6 46^4 35.0 

685.6 100.0 121.2 100.0 212.8 100.0 219.2 100.0 132.4 100.0 

648.8 50.9 109.6 37.6 166.0 45.8 198.0 53.3 175.2 69.2 

27.2 2.1 5.6 1.9 8.4 2.3 8.0 2.2 5.2 2.1 
676.0 53.0 115.2 39.5 174.4 48.1 206.0 56.1 180.4 71.3 

11.6 0.9 2.4 0.8 2.4 0.7 4.8 1.3 2.0 0.8 

580.0 45.5 170.4 58.5 184.4 50.8 154.8 42.1 70.4 27.7 

7.6 0.6 3.6 1.2 1.6 0.4 2.0 0.5 0.4 0.2 

599.2 47.0 176.4 60.5 188.4 51.9 161^6 43.9 72.8 28.7 

1 275.2 100.0 291.6 100.0 362.8 100.0 367.6 100.0 253.2 100.0 
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Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total de 35 a 44 años 

Ocupadas 

Buscan trabajo por primera 

vez y cesantes 

Total activas 

Estudiantes 

Amas de casa 

Rentistas, jubiladas y otras 

Total inactivas 

Total 

Total de 45 años y más 

Ocupadas 

Buscan trabajo por primera 

vez y cesantes 

Total activas 

Estudi antes 

Amas de casa 

Rentistas, jubiladas y otras 

Total inactivas 

Total 

Total 20% in fe r io r 30% siguiente 30% siguí i ente 20% superior 

miles X mi les X miles % miles % mi les % 

394.4 47.1 75.2 41.2 102.4 41.4 114.0 47.8 102.8 60.8 

12.0 1.4 5.2 2.9 2.4 1.0 2.4 1.0 2.0 1.2 
406.4 48.5 80.4 44.1 104.8 42.4 116.4 48.8 104.8 62.0 

4.8 0.6 1.6 0.9 1.2 0.5 1.2 0.5 0.8 0.5 

416.8 49.8 97.2 53.2 138.4 56.0 118.8 49.9 62.4 36.8 

9.2 1.1 3.2 1.8 2.8 1.1 2.0 0.8 1.2 0.7 

430.8 51.5 102^0 55.9 142.4 57.6 122.0 51.2 64.4 38^0 

837.2 100.0 182.4 100.0 247.2 100.0 238.4 100.0 169.2 100.0 

305.6 23.0 40.4 18.6 78.0 21.4 105.6 24.0 81.6 26.4 

3.6 0.3 2.0 0.9 1.2 0.3 - - 0.4 0.1 

309.2 23.3 42^4 19.5 79.2 21.7 105.6 24.0 82.0 26.5 

1.6 0.1 0.4 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 

862.4 64.8 146.8 67.4 239.6 65.7 284.8 64.9 191.2 61.7 

158.0 11.8 28.0 12.9 45.2 12.4 48.4 11.0 36.4 11.8 

122.0 76.7 175.2 80.5 285.6 78.3 333.6 76JD 227.6 73.5 

1 331.2 100.0 217.6 100.0 364.8 100.0 439.2 100.0 309.6 100.0 

Cuadro 3 

SAO PAULO: POBLACIÓN DE 15 ANOS Y HAS, SEGÚN SEXO, ESTADO CIVIL, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE 

INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Nota: En la encuesta no se investigó la variable estado civil. (Véase el índice de este anexo estadístico.) 
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Cuadro 4 

SAO PAULO: MUJERES DE 15 AflOS Y MAS, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE 

INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Total Años de instrucción 

Total de 15 años y más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 15 a 19 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 20 a 24 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 25 a 34 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 35 a 44 años 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

Total de 45 años y más 

20% inferior de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

30% siguiente de ingreso 

20% superior de ingreso 

mi les % Sin ins

trucción 

1 a 4 5 a 8 9 a 11 12 y más Ignorados 

4 755.2 100.0 13.2 40.2 23.6 14.9 8.0 0.1 

971.6 100.0 25.5 49.0 22.1 3.0 0.3 0.1 

1 408.4 100.0 15.1 47.3 26.8 9.5 1.3 0.0 

1 430.8 100.0 8.5 37.9 25.7 20.3 7.4 0.2 

944.4 100.0 4.9 24.5 16.9 26.7 27.0 0.0 

625.2 100.0 3.1 22.5 52.9 20.2 lã -

158.8 100.0 5.3 39.0 49.9 5.8 0.0 . 
220.8 100.0 2.9 21.9 60.1 14.7 0.4 -
166.4 100.0 1.9 10.6 52.4 33.2 1.9 -
79.2 100.0 2.0 16.2 38.8 37.4 5.6 -

685.6 100.0 3.9 24.4 33.4 26.1 12.0 0.2 

121.2 100.0 8.6 46.2 38.0 6.9 0.0 0.3 
212.8 100.0 3.9 28.9 43.9 19.7 3.6 0.0 

219.2 100.0 2.0 13.3 31.2 40.0 13.1 0.4 

132.4 100.0 2.4 15.7 16.0 31.2 34.7 0.0 

1 275.2 100.0 7.0 38.2 24.5 16.3 13.9 0J 

291.6 100.0 17.1 56.6 23.0 2.2 1.0 0.1 
362.8 100.0 6.7 52.1 28.2 11.1 1.9 0.0 

367.6 100.0 2.5 28.2 30.2 25.5 13.4 0.2 

253.2 100.0 2.4 11.4 12.6 26.9 46.7 0.0 

837.2 100.0 12.0 51.7 15.4 11.9 8.9 0.1 

182.4 100.0 30.5 57.7 9.6 2.0 0.2 0.0 

247.2 100.0 11.7 60.1 12.8 5.8 0.6 0.0 

238.4 100.0 4.5 50.4 24.3 12.6 7.9 0.3 
169.2 100.0 3.3 21.3 12.8 30.7 31.9 0.0 

1 331.2 100.0 29.4 51.9 9.0 6.9 2.8 0.0 

217.6 100.0 56.6 40.3 2.4 0.7 O.C 0.0 

364.8 100.0 39.5 54.2 4.6 1.4 0.3 0.0 

439.2 100.0 21.5 61.9 9.9 5.4 1.2 0.1 

309.6 100.0 9.6 42.9 17.4 20.0 10.1 0.0 
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Cuadro 5 

SAO PAULO: MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN CONDICIÓN DE JEFATURA, CATEGORIA OCUPACIONAL Y ESTRATO 

DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ' ingreso familiar | por habitante 

Total 20% inferior 30X siguiente 30X siguiente 20X superior 

miles % mi les % miles % miles % mi les % 

Total 2 019.6 100.0 337.2 100.0 560.8 100.0 646.8 100.0 474.8 100.0 

Patronas 39.2 1.9 0.0 0.0 2.8 0.5 9.2 1.4 27.2 5.7 
Asalariadas 1 671.6 82.9 275.2 81.7 468.8 83.6 541.2 83.7 386.4 81.4 

Cuenta propia 273.6 13.5 56.8 16.8 79.6 14.2 83.6 12.9 53.6 11.3 

Familiares no remunerados 35.2 1.7 5.2 1.5 9.6 1.7 12.8 2.0 7.6 1.6 

Total de iefas 

Patronas 8.8 2.3 0.0 0.0 0.4 0.4 2.4 2.2 6.0 9.1 

Asalariadas 307.2 81.2 82.0 80.4 86.8 83.4 88.0 82.4 50.4 76.9 

Cuenta propia 62.0 16.4 20.0 19.6 16.8 16.2 16.4 15.4 8.8 13.4 

Famili ares no remunerados 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 

Total 378.4 100.0 102.0 100.0 104.0 100.0 106.8 100.0 65.6 100.0 

Total de no íefas 

Patronas 30.4 1.9 0.0 0.0 2.4 0.5 6.8 1.3 21.2 6.0 

Asalariadas 1 294.4 82.4 192.8 82.1 379.2 83.6 441.6 83.6 280.8 79.3 

Cuenta propia 211.6 13.5 36.8 15.7 62.8 13.8 67.2 12.7 44.8 12.7 

Familiares no remunerados 34.8 2.2 5.2 2.2 9.6 2.1 12.8 2.4 7.2 2.0 

Total 1 571.2 100.0 234.8 100.0 454.0 100.0 528.4 100.0 354.0 100.0 

Total de servicio doméstico 70.0 100.0 0.4 100.0 L& 100.0 11.6 100.0 55.2 100.0 

Asalariadas 70.0 100.0 0.4 100.0 2.8 100.0 11.6 100.0 55.2 100.0 

Total 2 019.6 337.2 560.8 646.8 474.8 
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Cuadro 6 

SAO PAULO: MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO 

FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

miles 

20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

mi les % mi les miles miles 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Directivas y gerentes 

Oficinistas 

Empleadas de Comercio 

Cuenta propia en comercio 

(vendedoras ambulantes) 

Obreras calificadas y 

semi cali fi cadas 

Obreras no calificadas 

Empleadas domésticas 

Trabajadoras en servicios 

personales 

Trabajadoras en transportes 

Defensa y seguridad pública 

Trabajadoras en 

sector primario 

No declaran 

172.« 8.5 2.8 0.8 

84.8 4.2 5.6 1.7 

95.6 4.7 0.4 0.1 

404.4 20.0 11.2 3.3 

133.2 6.6 17.6 5.2 

14.0 2.5 48.0 7.4 

22.0 3.9 38.0 5.9 

5.6 1.0 24.4 3.8 

72.8 13.0 187.2 28.9 

36.8 6.6 55.2 8.5 

86.8 4.3 13.2 3.9 20.8 3.7 32.4 5.0 

107.6 22.7 

19.2 4.0 

65.2 13.7 

133.2 28.1 

23.6 5.0 

20.4 4.3 

381.2 19.0 65.6 19.5 162.8 29.0 130.4 20.2 22.4 4.7 

6.0 0.3 3.6 1.1 1.2 0.2 1.2 0.2 0.0 

363.6 18.0 142.8 42.3 114.4 20.4 48.8 7.5 57.6 12.1 

229.2 11.3 64.8 19.2 94.0 16.8 58.8 9.1 11.6 2.5 

2.8 0.1 1.2 0.4 0.8 0.1 0.8 0.1 0.0 

2.4 0.1 0.0 - 0.0 • 0.8 0.1 1.6 0.3 

3.2 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 2.0 0.3 0.0 

54.0 2.7 7.6 2.3 15.2 2.7 18.8 3.0 12.4 2.6 

Total 2 019.6 100.0 337.2 100.0 560.8 100.0 646.8 100.0 474.8 100.0 
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Cuadro 7 

SAO PAULO: MUJERES JEFAS DE HOGAR OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Profesionales 

Técnicas y afines 

Directivas y gerentes 

Oficinistas 

Empleadas de Comercio 

Cuenta propia en comercio 

(vendedoras ambulantes) 

Obreras calificadas y 

semical i ficadas 

Obreras no calificadas 

Empleadas domésticas 

Trabajadoras en servicios 

personales 

Obreras en transportes 

Defensa y seguridad pública 

No declaran 

Total 

Total 

miles 

1.2 0.3 

20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles mi les miles 

25.2 6.7 0.8 0.8 

24.8 6.5 2.8 2.7 

20.0 5.3 0.0 

46.4 12.3 2.0 2.0 

17.6 4.6 2.8 2.7 

13.2 3.5 4.4 4.3 

0.8 0.8 5.6 5.2 

10.4 10.0 17.6 16.5 

2.4 2.3 7.6 7.1 

4.0 3.8 3.2 3.0 

74.0 19.6 26.0 25.5 

0.8 0.2 0.0 

28.4 27.3 16.8 15.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 0.7 

0.8 0.7 

10.0 2.7 1.6 1.6 

378.4 100.0 102.0 100.0 

3.6 3.5 3.2 3.1 

104.0 100.0 106.8 100.0 

mi les 

2.0 1.9 7.2 6.7 15.2 23.2 

5.2 5.0 10.8 10.1 6.0 9.1 

13.6 20.8 

16.4 25.0 

4.8 7.3 

1.6 2.4 

66.4 17.5 15.2 14.9 23.2 22.3 25.2 23.7 2.8 4.3 

1.2 0.3 0.8 0.8 0.4 0.4 0.0 - 0.0 

77.6 20.5 45.6 44.7 23.6 22.7 8.0 7.5 0.4 0.6 

2.8 4.3 

0.0 

0.4 0.6 

1.6 2.4 

65.6 100.0 
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Cuadro 9 

SAO PAULO: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS 

OCUPACIONALES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso famili ar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% si gui ente 20X superior 

mi les índice miles índice miles índice mi les índice miles índice 

Profesionales 172.4 88 2.8 47 14.0 40 48.0 80 107.6 186 

Técnicas y afines 84.8 70 5.6 40 22.0 46 38.0 62 19.2 131 

Directivas y gerentes 95.6 108 0.4 37 5.6 58 24.4 98 65.2 203 

Oficinistas 404.4 67 11.2 31 72.8 43 187.2 66 133.2 127 

Empleadas de Comercio 133.2 56 17.6 25 36.8 28 55.2 47 23.6 122 

Comercio cuenta propia 

(vendedoras ambulantes) 86.8 48 13.2 21 20.8 28 32.4 58 20.4 84 

Obreras calificadas y 

semi cal i ficadas 381.2 40 65.6 27 162.8 32 130.4 42 22.4 65 

Obreras no calificadas 6.0 38 3.6 26 1.2 42 1.2 47 - -

Empleadas domésticas 363.6 22 142.8 17 114.4 22 48.8 25 57.6 24 

Trabajadoras en servicios 

personales 229.2 46 64.8 24 94.0 31 58.8 41 11.6 86 

Trabajadoras en transportes 2.8 93 1.2 92 0.8 69 0.8 119 - -

Defensa y seguridad pública 2.4 166 - • - - 0.8 106 1.6 225 

Trabajadoras en 

sector primario 3.2 4 0.8 0 0.4 0 2.0 13 - -

No declaran 54.0 51 7.6 20 15.2 30 18.8 50 12.4 104 

Total 62.4 ÎA 16.4 22.4 

2 019.6 62 337.2 22 560.8 32 646.8 55 474.8 235 

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos 

sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 10 

SAO PAULO: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, 

SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles indice miles índice miles índice miles índice miles índice 

Profesionales 

Técnicos y afines 

Directivos y gerentes 

Oficinistas 

Empleados de Comercio 

Comercio cuenta propia 

(vendedores ambulantes) 

Obreros calificados y 

semi cali fi cados 

Obreros no calificados 

Empleados domésticos 

Trabajadores en servicios 

personales 

Trabajadores en transportes 

Defensa y seguridad pública 

Trabajadores en 

sector primario 

Uo declaran 

Total 

184.5 179 

125.0 129 

448.0 169 

432.5 

23.0 

2.5 

4.5 

9.0 

43 10.0 

39 12.5 

76.0 107 9.5 

49 19.0 

51 40.0 

85 33.5 43 121.0 

306.0 111 40.0 33 91.5 

232.0 106 47.5 31 56.0 

1 602.0 77 324.5 38 623.0 

136.0 45 57.5 35 57.5 

18 

36 

8.5 

390.5 57 107.5 35 163.5 

291.0 105 55.0 48 117.0 

24.0 

24.0 56 8.0 19 9.5 

102.0 79 23.5 29 31.5 

4 372.5 118 735.0 38 1 372.0 

88 41.0 

76 54.0 

89 140.5 

59 197.0 

53 104.0 

37 1.0 

45 105.0 

35 

168 131.0 419 

133 47.5 259 

157 258.5 381 

84 81.0 156 

106 70.5 252 

65 87.0 108 

90 

62 

71 95.5 101 

76 29.5 108 

4.5 100 

41.5 220 

57 530.5 78 124.0 131 

42 18.5 54 2.5 51 

1.0 

14.5 

2.0 

12 

87 

23.5 199 

13.0 211 

68 

52 32.0 95 15.0 139 

61 1 440.0 105 825.5 305 

a/ Se consideró con» base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos 

sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 11 

SAO PAULO: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LAS MUJERES OCUPADAS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 

Sin instrucción 

1 a 4 años, primaria 

5 a 8 años, primaria 

9 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

No declaran 

Total de 15 a 24 años 

Sin instrucción 

1 a 4 años, primaría 

5 a 8 años, primaria 

9 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

No declaran 

Total de 25 a 44 años 

Sin instrucción 

1 a 4 años, primaria 

5 a 8 años, primaria 

9 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

No declaran 

Total de 45 años y más 

Sin instrucción 

1 a 4 años, primaria 

5 a 8 años, primaria 

9 a 11 años, secundaria 

12 años y más, universitaria 

No declaran 

Total 20X ii n fer ior 30% siguiente 30X siguiente 20X superior 

miles índice miles índice miles índice miles índice miles índice 

2 019.6 62 337.2 22 560.8 32 646.8 55 474.8 135 

166.4 23 70.0 18 51.2 23 31.6 33 13.6 30 
679.2 37 170.0 21 247.2 30 184.4 47 77.6 68 
487.2 45 82.4 24 179.6 32 171.2 50 54.0 103 
390.4 77 11.2 30 72.0 40 174.8 62 132.4 121 
294.0 151 3.2 75 10.8 44 82.8 82 196.4 187 

2.4 38 0.4 37 • - 2.8 39 - -

670.0 32 112.0 20 214.4 30 229.2 £5 114.4 62 

18.0 16 7.6 15 5.6 18 2.4 16 2.4 19 

141.2 25 45.6 18 49.6 25 25.2 37 20.8 27 

261.2 32 51.6 21 110.4 30 82.4 40 16.8 40 

183.6 50 7.2 26 42.4 35 93.6 51 40.4 69 
65.2 79 • - 6.4 47 24.8 63 34.0 96 
0.8 32 - - - - 0.8 32 - -

1 043.2 2 184.8 23 268.4 34 312.0 62 278.0 153 

79.2 24 41.2 19 21.6 25 11.2 40 5.2 24 

389.2 39 106.8 23 153.2 33 98.0 48 31.2 90 

189.6 56 29.6 28 62.0 37 72.0 58 26.0 128 

181.6 96 3.6 40 27.2 49 76.0 74 74.8 137 

202.4 161 3.2 76 4.4 42 54.0 97 140.8 194 

1.2 43 0.4 37 - - 0.8 46 • -

305.6 áZ 40.4 19 78.0 26 105.6 4? 81.6 154 

69.2 25 21.2 19 24.0 22 18.0 31 6.0 41 

148.8 44 17.6 19 44.4 26 61.2 50 25.6 77 

36.4 79 1.2 39 7.2 35 16.8 59 11.2 143 

25.2 139 0.4 7 2.4 50 5.2 81 17.2 173 

26.6 253 - • - - 4.0 85 21.6 284 

0.4 80 - - - • 0.4 37 - -

0.8 80 0.8 80 

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos 

sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 12 

SAO PAULO: INDICES DE INGRESOS MEDIOS PERSONALES DE LOS HOMBRES OCUPADOS DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN NIVELES DE 

INSTRUCCIÓN, GRUPOS DE EDADES Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles índice miles índice miles índice miles índice miles indice 

Total 4 372.5 118 735.0 35 1 372.0 57 1 440.0 100 825.5 272 

Sin instrucción 337.5 50 140.5 32 125.0 44 62.0 64 10.0 113 
1 a 4 años, primaria 1 719.5 78 412.0 52 683.5 57 507.5 89 116.5 163 

5 a 8 años, primaria 1 127.0 84 160.5 40 409.5 63 435.0 104 122.0 193 

9 a 11 años, secundaria 671.0 118 19.5 35 131.0 73 306.0 121 214.5 243 

12 años y más, universitaria 513.0 164 2.5 60 21.0 66 127.0 146 362.5 383 

No declaran 4.5 81 0.0 - 2.0 45 2.5 104 0.0 -

Total de 15 a 24 años 1 153.5 54 194.5 26 411.5 38 409.0 60 138.5 118 

Sin instrucción 36.5 32 12.0 24 14.0 32 9.5 44. 1.0 23 

1 a 4 años, primaria 266.0 38 90.0 25 110.5 37 54.0 53 11.5 79 

5 a 8 años, primaria 523.0 43 84.5 27 218.5 37 191.0 53 29.0 72 

9 a 11 años, secundaria 260.5 192 7.5 33 61.5 48 128.5 69 63.0 118 

12 años y más, universitaria 66.0 128 0.5 20 6.0 50 25.5 92 34.0 171 

No declaran 1.5 32 0.0 - 1.0 23 0.5 49 0.0 -

Total de 25 a 44 años 2 341.5 135 432.0 43.9 715.5 74 731.5 126 462.5 328 

Sin instrucción 165.0 51 85.0 41 57.0 54 21.0 74 2.0 168 

1 a 4 años, primaria 996.5 81 263.5 43 413.5 74 272.5 110 47.0 189 

5 a 8 años, primaria 508.5 112 71.0 48 170.5 77 209.5 123 57.5 249 

9 a 11 años, secundaria 315.5 165 11.0 50 60.5 81 143.5 145 100.5 250 

12 años y más, universitaria 354.0 333 1.5 67 13.0 89 84.0 168 255.5 402 

No declaran 2.0 75 0.0 - 1.0 67 1.0 84 0.0 -

Total de 45 años y más 877.5 155 108.5 36 245.0 60 299.5 113 224.5 371 

Sin instrucción 136.0 53 43.5 32 54.0 46 31.5 75 7.0 148 

1 a 4 años, primaria 457.0 95 58.5 38 159.5 62 181.0 103 58.0 223 

5 a 8 años, primaria 95.5 163 5.0 44 20.5 75 34.5 135 35.5 258 

9 a 11 años, secundaria 95.0 252 1.0 23 9.0 89 34.0 149 51.0 355 

12 años y más, universitaria 93.0 489 0.5 92 2.0 60 17.5 179 73.0 577 

No declaran 1.0 181 0.0 - 0.0 - 1.0 181 0.0 -

a/ Se consideró como base del índice (=100), el ingreso promedio primario del total de la población ocupada de ambos 

sexos de 15 años y más. 
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Cuadro 13 

SAO PAULO: TASAS DE ACTIVIDAD Y DESEMPLEO DE MUJERES DE 15 ANOS Y MAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

Y ESTRATOS DE INGRESO FAMILIAR POR HABITANTE, 1985 a/ 

Estratos de ingreso familiar por habitante 

15 a 19 años 

20 a 24 años 

25 a 34 años 

35 a 44 años 

45 años v más 

Total 20% inferior 30% siguiente 30% siguiente 20% superior 

miles miles mi les miles mi les 

15 años y más 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

45.0 

5.6 

38.8 

10.6 

42.7 

6.8 

46.7 

3.3 

52.0 

3.3 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

49.7 

14.2 

52.6 

21.5 

53.1 

13.3 

51.9 

9.3 

47.0 

11.8 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

61.6 

7.2 

45.9 

16.5 

59.2 

10.5 

70.4 

2.3 

65.0 

5.1 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

53.0 

4.0 

39.5 

4.9 

48.1 
4.8 

56.0 

3.9 
71.2 

2.9 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

48.5 

3.0 

44.1 

6.5 

42.4 

2.3 

48.8 

2.1 

61.9 

1.9 

Tasa de actividad 

Tasa de desempleo 

23.2 

1.2 

19.5 

4.7 

21.8 

1.5 

24.0 

0.0 
26.5 

0.5 

a/ Tasas de actividad: mujeres activas de 15 años y más sobre el total de la población femenina de 15 años y más. 

Tasas de desempleo: mujeres desempleadas (cesantes y buscan trabajo por primera vez) de 15 años y más y sobre el 

total de las mujeres activas de 15 años y más. 


