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I. INTRODUCCION

1. Importancia del tema
La participación de la mujer en el mercado de trabajo 

constituye una dimensión importante de su emancipación tanto 
a nivel individual como a nivel de la sociedad global. El 
tema no es nuevo; ya antes de la Primera Guerra Mundial fue 
tocado en muchos foros internacionales bajo el referente 
slogan de protección de los derechos de la mujer—

A nivel de la región latinoamericana, varias medidas 
fueron tomadas como propuestas de sendas conferencias regio
nales tendientes a abolir las incapacidades legales y consti
tucionales de la mujer. Además, nació una Comisión Interameri
cana de Mujeres (C.I.M.) encargada del estudio de la situación2 /de la mujer respecto a sus derechos políticos y civiles— . Por 
otra parte, ante la discriminación salarial que sufre ordina
riamente la mujer, la Organización Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) publicó un trabajo realizado a partir de una encuesta
sobre las diferencias de paga entre los sexos en distintos paí-

3 /ses— .

]̂/ Adopción de convenciones internacional 
nacionales relativas al matrimonio, el 
de menores. La Haya, 1902.
Supresión por convenciones del tráfico 
1904-1910.
Consideración por la XVI Asamblea de 1 
de la situación civil y política de la 
V Conferencia Interamericana, Santiago 

Conferencia de La Habana, Cuba, 1928 
Convención de Montevideo, Uruguay, 193 
IX Conferencia Interamericana de la Mu 
1948 .
Para una información mas amplia, véase 
decenio de las Naciones Unidas para la 
de población" en Estudios sobre la muj

es acerca de las leyes 
divorcio y la tutela
de mujeres y de niños,

a Sociedad de Naciones 
mujer, 1935. 
de Chile, 1923.
3 .
jer, Bogotá, Colombia,
Lajous, Roberta, "El 
mujer y la política 
er/l.-El empleo y la

mujer, bases teóricas, metodológicas y evidencia empírica/
r-» V« n /—V y-» T T X T  / IVA ̂  ̂  ̂ y~\ TT' T ^  ^  ̂  T Q  Q Oserie de lecturas III/México, D.F., 1 — 

3̂ / O.I.T. , "igual paga por igual trabajo" 
R . , op.cit.

edición, 1982. 
citado por Lajous,



Más reciente, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
a través de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer, promulgó al año 1975 "Año Internacional de la Mujer" 
con un triple objetivo: alcanzar una igualdad de sexo, llegar 
a una plena integración de la mujer en el proceso de desarro
llo socioeconómico y obtener una mayor contribución de la mu-

4 /jer en la consolidación de la paz mundial— .
Lo anterior demuestra que la toma de conciencia acerca de 

la situación restrictiva de la mujer en la sociedad es de nivel 
universal.

En este trabajo se considera sólo el aspecto laboral de 
la mujer y algunos factores tanto de grupo como individuales 
que pueden estar afectando su inserción en el mercado de traba
jo.

Plantear el problema de la participación laboral femenina 
consiste al mismo tiempo en discutir sobre la discriminación 
sexual que sufre la mujer en cuanto a su intervención en el 
aparato productivo. De este modo, para explicar las diferen
ciales de comportamiento laboral femenino, convendría tener en 
cuenta la división sexual del trabajo y los valores socio- 
culturales que se derivan de ésta.

Esta división del trabajo asigna a la mujer las tareas 
domésticas; es decir, su esfera es el hogar, el mundo privado, 
mientras que los cargos institucionales, los trabajos remunera
dos y en general las funciones que vehiculan un cierto presti
gio social externo son propios del hombre. En este marco de 
tabúes socio-culturales, los principales problemas para medir 
el trabajo real de la mujer giran en torno a que las fuentes 
de informaciones no recogen la verdadera participación laboral

£/ O.N.U., "Declaración de México, planes de acción" en Confe
rencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 19 de 
junio-2 de julio de 1975.



femenina. En efecto, uno de los rasgos más prominentes de 
nuestras economías es que, aparte de las actividades organi
zadas en forma capitalista, existen muchas otras formas de 
organización productiva, algunas de las cuales se desempeñan 
en el seno del hogar. Sin embargo, estas últimas actividades 
no se limitan sólo al trabajo doméstico, sino que generan al
gún ingreso. En consecuencia, al considerar todas las activi
dades hechas por las mujeres en el hogar como improductivas 
implica una subevaluación del trabajo femenino.
2. Composición de la investigación

En una primera sección se tratará de analizar la proble
mática general del trabajo femenino; las hipótesis centrales 
planteadas y la operacionalización de las variables considera
das.

Una segunda sección tratará de analizar las características 
generales del trabajo femenino en Honduras, o sea, cómo se incor
pora la mujer hondureña al mercado laboral y la estructura de 
las actividades que desempeña.

Una tercera sección tratará de poner a prueba las hipóte
sis planteadas. Se considerará la asociación de la participación 
femenina en el mercado de trabajo con el status socio-ocupacional 
del jefe del hogar, con la educación de la mujer, su fecundidad 
y su estado conyugal.
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II DISEÑO DE INVESTIGACION

1. La problemática general de la participación laboral
femenina
Los valores socio-culturales en nuestros países hacen 

que se le haya asignado a la mujer como natural un papel 
reproductivo al lado del rol productivo del hombre.

Sin embargo, en las sociedades comunitarias las tareas 
productivas no están exclusivamente a cargo del hombre sino 
a toda la colectividad. Todavía en Polinesia y en otras 
partes del mundo, ciertos grupos étnicos que han conservado 
prácticas sociales ancestrales vinculadas con las pautas y 
normas culturales de tipo matriarcal, imputan al hombre el 
cargo de la ejecución de ciertos quehaceres domésticos— .
En dichas sociedades, el status de la mujer se define en 
función del papel productivo que desempeña.

Con la aparición de la sociedad de clases y de la divi
sión social del trabajo, y por lo tanto de la disolución pau
latina de la comunidad doméstica, el papel de la mujer se ha 
venido limitando al trabajo doméstico, mientras que el campo 
de la producción de bienes y servicios destinados al intercam
bio social se ha ido reservando al hombre.

Así, se ha venido consolidando una marcada división sexual 
del trabajo, llevando a funciones familiares, económicas y so
ciales sexualmente diferenciadas.

Los patrones culturales tejidos a través de los siglos, 
los cánones de conducta, y los tabúes sociales predeterminan 
esta subcultura femenina de modo tal, que la mujer misma llega 
a aceptar "de facto" su posición tal como se la atribuye la

_5/ Larguía, Isabel, "Contra el trabajo invisible" en La 
liberación de la mujer: año cero/colección Libertad/ 
Granica ed./Argentina, 1972,
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sociedad. No obstante, la mujer cumple un papel económico 
fundamental a través de las tareas domésticas. Dichas tareas 
por haberse realizado sin costo salarial, alivian las presio
nes ejercidas sobre el ingreso familiar y permiten un estándar 
de vida mejor que el que se tendría si todos estos bienes y ser
vicios estuvieran comprados en el mercado. En un cierto modo, 
"cubren el desfasaje entre el costo de vida calculado a precios 
del mercado y el nivel de salarios"— .̂ Además, la mujer suele 
desempeñar en el seno del hogar,mismo ciertas actividades gene
radoras de ingreso, pero no rescatadas por las encuestas y con
fundidas con las tareas domésticas tradicionales.

Así, el trabajo femenino presenta dos aspectos: uno, rela
cionado con los quehaceres domésticos improductivos porque no 
se transan en el mercado, pero fundamentales para la reproduc
ción de la fuerza de trabajo; el otro, se refiere a la actividad 
que ejerce cuando se inserta directamente en el proceso produc
tivo, sea por necesidades económicas del grupo familiar, o por 
aspiraciones personales propias a la plena realización de su 
personalidad.

Este segundo aspecto del trabajo femenino se capta ordina
riamente en forma parcial por los censos de población: es lo 
que se podría llamar el trabajo declarado que se da en el mer
cado formal capitalista mediante salario, o en el mercado in
formal de trabajo en forma independiente. La participación de 
la mujer en el mercado informal de trabajo es más difícil de 
rescatar por las características propias de estas actividades: 
muchas veces se realizan dentro del hogar y, por lo tanto, la 
mujer misma no le da el carácter de trabajo, a pesar de dedi
carle un tiempo importante y de obtener ingreso por él. En su 
gran mayoría constituye el trabajo no declarado. Lo anterior 
se resume en la Figura 1 siguiente:

Z. Recchini de Lattés y Catalina H. Wainerman, "La temá
tica del trabajo femenino: contribución a su explicación" 
en Estudios sobre la mujer, México, D.F., 1982, Op. Cit.



Figura 1
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TRABAJO
FEMENINO

TRABAJO DOMESTICO
*No remunerado 
*No productivo 
*Destinado a la re
producción de la 
fuerza de trabajo

TRABAJO PRODUCTIVO Declarado
*Remunerado 
*Producción de bienes 
y servicios destina
dos al intercambio 
social

*Asalariado/formai 
*Independiente/informai
No Declarado 
*Independiente-informal

Sin embargo, la inserción de la mujer en el proceso pro
ductivo parece obedecer a un cierto filtraje por la existencia 
misma de sectores económicos relativamente cerrados al trabajo 
femenino. En efecto, la participación laboral femenina suele 
concentrarse en ciertos puestos bién específicos considerados 
como una prolongación de los roles domésticos seculares.
2. La participación laboral femenina en el contexto latinoame

ricano
Las sociedades latinoamericanas se caracterizan por su he

terogeneidad estructural resultante de la forma como se ha ido
7 /incorporando el progreso tecnológico— . Este contexto hetero

géneo se traduce en la coexistencia de dos mercados de trabajo: 
uno formal, controlado, registrado, con predominio de relacio
nes capitalistas de producción (patrón-asalariados), con uso de 
alta tecnología, con alta productividad y concentración de los

I J Para el desarrollo del enfoque véase CEPAL/ONU, 1974, citado 
por Raúl Urzúa en El desarrollo y la población en América 
Latina/Capítulo I, Sección pp. 35-40.
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ingresos más altos; otro informal, no controlado, no regis
trado, con predominio de artesanía por cuenta propia, con 
concentración de trabajadores familiares, con poco uso de tec
nología avanzada, con baja productividad y bajos ingresos.

A partir de la manera cómo se inserta la población eco
nómicamente activa, específicamente los jefes de hogar, en 
esos distintos mercados y de las ocupaciones específicas a 
que tienen acceso, es posible construir una estratificación 
socio-ocupacional, es decir, construir grupos sociales jerar
quizados desde el punto de vista de las condiciones materiales 
que pueden alcanzar, las que en este estudio se consideran como 
un factor explicativo básico de la participación laboral feme
nina .
3. Las hipótesis centrales

Una primera hipótesis puede derivarse de la apreciación 
anterior: el status socio-ocupacional del jefe de hogar tiene 
un efecto directo sobre la participación laboral de la mujer. 
Quiere decir que a un determinado status socio-ocupacional co
rrespondería un determinado nivel de ingreso del jefe de hogar 
y, al mismo tiempo, del grupo familiar. Si la presión económi
ca ejercida sobre el ingreso familiar a través de la demanda de 
bienes y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza 
de trabajo varía con el status socio-ocupacional del jefe de 
hogar, se esperaría un comportamiento diferencial de la mujer 
"vis-á-vis" del mercado de trabajo. Un estudio realizado sobre
el tema sostiene una relación inversa entre el ingreso familiar

8 /y la participación femenina— , o sea, se esperaría una disminu
ción de la actividad económica de la mujer con un aumento del 
ingreso familiar, y en el caso contrario, una participación mayor 
para llenar el déficit creado por el desfasaje entre el nivel de

£/ Tarcisio Castañedo, "Los determinantes de la participación de 
la mujer casada en el mercado de trabajo urbano en Colombia" 
en Estudios de Economía N°17/Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 1981.
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vida deseado y el nivel de vida real que permite alcanzar 
dicho ingreso.

Sin embargo, en el sentido de la relación entre ambas 
variables intervienen otros factores tales como la educación 
de la mujer, su fecundidad, etc. que pueden afectar la parti
cipación en el sentido contrario al ingreso familiar.

De esta apreciación puede derivarse otra hipótesis de que 
un mayor nivel educacional aumenta las oportunidades ocupacio- 
nales de la mujer así como sus aspiraciones de ingreso, lo que 
lleva a una nueva definición de su realización personal y le 
permite disminuir la fuerza de los tabúes socio-culturales que 
tienden a circunscribirla a su función reproductora.

Esta función reproductora de la mujer permite preguntarse 
acerca de la eventual relación que podría existir entre ésta y 
su participación laboral. 0 sea, determinar si las mujeres que 
trabajan tienden a reducir su tamaño familiar, o bién, si las 
mujeres de familia pequeña tienden a participar más en el mer
cado de trabajo por mayor disponibilidad de tiempo, o por dis
minución de las presiones socio-culturales. Generalmente se 
esperaría una relación inversa entre ambos fenómenos: a mayor 
número de hijos tenidos, menor sería la participación femenina, 
Sin embargo, en los estratos socio-ocupacionales de bajo ingre
so una familia numerosa puede exigir a que la mujer participe 
activamente en el mercado laboral para el sustento del grupo 
familiar.

Por último, los cambios registrados en el estado civil 
de la mujer parecen estar afectando su comportamiento laboral. 
En general, las posibilidades para una mujer casada de inser
tarse en el mercado de trabajo pueden ser distintas de las de 
las solteras, u otras categorías tales como las viudas, separa
das, divorciadas. Esto se debería al hecho de que el tiempo 
dedicado a un trabajo extradoméstico varía según el estado con
yugal de la mujer, ya que comúnmente una vez casada o unida
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suele tener nuevas responsabilidades respecto al grupo familiar.9 /Un estudio realizado por Elizaga— afirma que en América Latina 
y en cualquier país industrializado, la participación de las 
solteras es varias veces mayor que la participación de las ca
sadas; además, sostiene que la participación de las separadas, 
viudas, divorciadas es inferior a la de las solteras, pero siem
pre superior a la de las casadas.
4. Metodología y operacionalización de las variables

a . La identificación de los estratos socio-ocupacionales
La consideración del status socio-ocupacional como dimen

sión independiente o explicativa del comportamiento laboral 
femenino se justifica en su capacidad de reflejar el nivel de 
ingreso a que accede la familia a la que pertenecen las muje
res en estudio.

La dificultad más importante encontrada en la constitución 
de los estratos se resume en que la información básica en la 
mayoría de los casos no presta los indicadores suficientes para 
tal fin.

El presente trabajo considera como indicadores básicos de 
estrato socio-ocupacional a la ocupación y a la categoría ocu- 
pacional del jefe de hogar.

Se supone que la clasificación de ocupaciones es un buen 
indicador del modo de inserción de los agentes económicos en el 
proceso productivo según sus calificaciones profesionales. Por 
otra parte, la categoría ocupacional define el tipo de relacio
nes sociales de producción que expresan la manera en que los 
agentes sociales se apoderan del excedente de la producción.

La combinación de estos dos indicadores - provenientes de 
la clasificación de la fuerza laboral por categoría de presti
gio ocupacional - permite la identificación de distintos estratos

9̂/ Elizaga, J.C., Participación de la mujer en la mano de obra 
en América Latina: la fecundidad y otros determinantes. 
CELADE, Santiago de Chile, Nov. 1977.
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socio-ocupacionales. Así, el ejercicio de una determi
nada ocupación proporcionaría al agente productivo un 
cierto prestigio social y por consiguiente, determinaría 
su pertenencia a uno u otro estrato socio-ocupacional.
Este concepto de estrato no pretende ser el equivalente 
de la estructura social prevaleciente, sino más bién una 
aproximación indirecta de la estratificación social. Así, 
cabe señalar que existen limitaciones ciertas de referidos 
estratos por basarse únicamente en la estructura ocupacio- 
nal, sin consideración de otros componentes no menos impor
tantes en la construcción de estratos sociales tales como 
el ingreso, el poder, etc. Además, como ya se ha señalado, 
el funcionamiento simultaneo de dos mercados de trabajo, uno 
formal capitalista y el otro más vinculado a la producción 
familiar, lleva a la división de los trabajadores en dos 
grandes categorías cuya diferencia fundamental reside en que 
la primera es asalariada y la segunda trabaja en forma inde
pendiente .

Para los fines de esta investigación, la estratificación 
construida se ha basado en los estudios de estratificación so
cial realizados por Hugo Behm— ^ y Campanario y Segovia — ^en 
Costa Rica, cuyos criterios básicos son la posesión y no pose
sión de medios de producción, la compra-venta de fuerza de 
trabajo y el modo de apropiación de la riqueza social.

Por un lado Campanario y Segovia identifican tres gran
des clases; los patrones que tienen la posesión de medios de 
producción y compran fuerza de trabajo; los asalariados que

10/ Behm, Hugo, "Diferencias socio-económicas en el descenso 
de la fecundidad en Costa Rica (1960-70)" en CEBADE, Es
tudio de la fecundidad mediante el método de los hijos 
propios en países de América Latina, San José, Costa 
Rica, 1980.

11/ Campanario, Paulo, y Segovia, M.Concepción, "Las clases 
sociales y el comportamiento reproductivo en Costa Rica" 
en CEBADE, Informe de investigación, San José, Costa Rica, 
1978.
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no disponen de medios de producción y venden su fuerza de 
trabajo a los patrones; los independientes que disponen de 
escasos medios de producción pero no compran ni venden fuer
za de trabajo. Sin embargo, los autores piensan que esta 
división tridimensional de los trabajadores no permite detec
tar subgrupos existentes al interior de cada clase y adoptan 
una clasificación más detallada sobre la base de la decoto- 
mía: sector asalariado y sector no asalariado, según la rama 
de actividad agrícola o no agrícola— '̂.

En cuanto a Behm, aparte de los criterios económicos 
se ha agregado el nivel educacional para paliar las incon
sistencias de la información básica y conseguir más homoge
neidad al interior de las clases consideradas— '̂.

En el presente trabajo se han distinguido seis estratos 
socio-ocupacionales que no corresponden exactamente a las es
tratificaciones mencionadas. Se ha trabajado sólo con las 
categorías ocupacionales "asalariados" y "por cuenta propia" 
que representan un 94,5% del total de jefes de hogar. La pre
ferencia por estas categorías se justifica en su capacidad de 
dar cuenta con claridad del carácter dualista - capitalista- 
formal y no capitalista informal - del mercado laboral. Por 
otra parte, se ha eliminado la ocupación "trabajo nuevo" por
que no se ha podido clasificar a los nuevos trabajadores en 
ninguna categoría ocupacional; representan sólo un 0,2% del 
total. También se ha eliminado a los "universitarios" en las 
ocupaciones otras que "profesionales", "gerentes" y "empleados" 
suponiendo que los jefes de hogar de dicho nivel educativo de
ben haber sido captados ya en las ocupaciones de alta jerarquía, 
y que deben constituir errores de declaración en las demás ocu
paciones; representan sólo un 9 %. Con base a lo anterior, los 
estratos considerados son:
1.- El estrato medio-alto: constituido por los profesionales
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y gerentes. Son el 90,3% de los trabajadores asalariados; 
el 9,7% restante corresponde a algunos profesionales inde
pendientes. En este grupo se considera sólo a los trabaja
dores de nivel universitario— .̂
2. - El estrato medio no manual: constituido por asalariados 
indirectamente ligados al proceso de producción. Son ofici
nistas y trabajadores del comercio de nivel educacional supe
rior al primario completo. En general realizan trabajos no 
manuales.

Se les agregan los artesanos y conductores de medios de
transporte asalariados de mismo nivel educativo, ya que suelen
presentar características similares a los no manuales desde el
punto de vista educacional, de nivel de ingreso, de formas de
vida, etc. Generalmente, los elementos de este subgrupo tales
como los artistas, mueblistas, carpinteros, zapateros, etc.,
por su formación profesional y otras características peculiares

13/perciben ingresos de un rango similar al de los no manuales—  .
3. - El estrato manual asalariado: constituido por los obreros, 
los artesanos y conductores de medios de transporte no clasifi
cados en el estrato anterior, los asalariados del servicio, los 
empleados de oficina y del comercio de nivel educacional superior 
al primario completo. En este estrato todos dependen de un pa
trón y son de nivel de instrucción muy bajo.
4. - El estrato manual no asalariado: constituido por los arte
sanos, conductores de medios de transporte, los trabajadores 
del servicio, que trabajan por su propia cuenta. Son general
mente pequeños propietarios de medios de producción rudimentarios
y esporádicamente trabajan como asalariados, puesto que el nivel

14 /de ingreso del estrato es muy bajo— .

12/ Véase-"Clase media-alta" de Behm, Hugo. Op.cit. p. 
13/ Campanario y Segovia, véase "Clase media". Op.cit. 
14/ Campanario y Segovia, "Marginales urbanos", Op.cit.
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5. - El estrato de los agricultores asalariados; constituido 
por obreros e inquilinos que trabajan en la agricultura. La 
encuesta no proporciona información para una discriminación 
de dichos trabajadores, según el tamaño de la explotación 
agrícola a que pertenecen. Además, muchas veces los asalaria
dos del sector suelen tener un predio que cultivan por su pro
pia cuenta al interior mismo de la explotación. Así, es un 
estrato poco homogéneo.
6. - El estrato de los pequeños campesinos; constituido por los 
agricultores por cuenta propia. Generalmente son pequeños due
ños de tierra que trabajan en forma familiar, sin salario, y 
tampoco trabajan como asalariados. Sin embargo, una fracción 
de estos campesinos, a causa del bajo ingreso del sector, sue- 
len ofrecer su fuerza de trabajo en algún período del año— . 
Tampoco la información básica permite la identificación de 
estos subgrupos.

El cuadro siguiente esquematiza la constitución de los 
estratos;

15/ Campanario y Segovia,"Campesinos proletarizados", op.cit.
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Cuadro 1
CONSTITUCION DE LOS ESTRATOS SOCIO-OCUPACIONALES 

HONDURAS, 1983

INDICADORES
ESTRATOS OCUPACION Nivel de Categorías ocupacionales

instrucción Asalariados Cuenta propia

1.Medio-alto Profesionales Universitario X X

Gerentes Universitario X

2.Medio no Empleados ^ Primario comp.yt X

manual Comerciantesy X X

Artesanos
J

X X

Otro artesanos 
Conductores 
medios de

X X

transporte 
Profesiona
les y técni
cos no cía-

X X

sificados 
en 1. X X

3.Manual Obreros X

asalariado Trabajadores 
de servicio X

Artesanos <Primario comp. X

Otro artesanos j X X

Conduc.Med v 
de Transp. X X

Empleados ^ X X

Comerciantes J X X

4.Manual no Artesanos Xasalariado Otro artesanos X

Conduc.Med. 
de Transp. X

Comerciantes 
Prof.y técn. 
no clasif.

X

en 1. y 2. X

5.Agricultores Agricultores X

asalariados
6.Pequeños Agricultores X

campesinos
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b. La variable nivel educacional de la mujer se mide 
simplemente por el número de años de estudios cursados en 
el sistema de enseñanza formal. Se ha considerado en este 
caso cinco niveles educacionales:

i) sin instrucción (o años de educación)
ii) primario incompleto (1 a 3 años de educación)

iii) primario completo (4 a 6 años de educación)
iv) secundario (7 a 12 años de educación)
v) universitario (13 o más años de educación)

c. La variable fecundidad de la mujer se mide por la 
paridez medida.

d. La variable estado conyugal de la mujer corresponde a;
i) Las solteras (mujeres que nunca estuvieron casa

das legalmente o unidas consensual
mente) .

ii) Las unidas (mujeres que por lo menos una vez es
tuvieron casadas legalmente o unidas 
consensualmente).

iii) Las separadas (separadas + viudas + divorciadas, co
rresponden a aquellas mujeres que es
tuvieron alguna vez casadas o unidas, 
pero que al momento de la encuesta no 
vivían con su pareja por razones de 
separación, de muerte, de divorcio 
del cónyuge).

e. La variable dependiente participación laboral femeni
na se mide por la tasa específica de actividad femenina, cal
culada como se indica a continuación:

100 X PEA femenina de edad x, x + n______
Población femenina de edad x, x + n
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5. La información básica y los problemas de medición de la
actividad femenina
La información básica está proporcionada por la EDENH-II 

una encuesta demográfica realizada en Honduras en 1983, bajo el 
auspicio del CELADE.

El cuestionario utilizado, entre otras preguntas sobre lo
calización geográfica de la población y las características de 
la vivienda, considera la condición de actividad de la población 
durante la semana anterior a la fecha del empadronamiento, la 
ocupación, la rama de actividad económica y la categoría ocupa- 
cional. Además, consagró toda una sección para captar informa
ciones sobre eventuales actividades marginales (no registradas 
ordinariamente en los censos) de la mujer declarada inactiva.
Se utilizarái también en este trabajo datos sobre característi
cas personales de la población, tales como la edad, el sexo, el 
estado civil, la fecundidad de las mujeres y su nivel de instruc
ción, así como la relación con el jefe de hogar.

De la cobertura de la EDENH-II.-
La encuesta se hizo al nivel de los 18 departamentos, 27 

municipios y 437 segmentos. La población empadronada está esti
mada en 62.496 personas, o sea, aproximadamente un 1,53% de la

1 6 /población total del país— ' . De esta muestra un 51,2% es de 
sexo femenino. La PEA se estudió a partir de los 10 años de 
edad y las mujeres representan un 26,8% de la fuerza laboral 
total. Sin embargo, las preguntas tradicionales de captación 
de la actividad económica de la población no constituyen un fiel 
reflejo de la fuerza de trabajo femenino efectiva. Por éso se 
considera la sección que analiza las actividades "ocultas" de 
las mujeres declaradas inactivas.

Aspectos metodológicos de la medición de la actividad fe
menina :

16/ El CELADE estimó la población total de Honduras en 4.092 
millones en 1983, en CELADE, Boletín Demográfico, año XVI, 
N°31, : 2, Santiago de Chile") 19 8 3 .
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Con base a la información proporcionada por la encuesta,
se hizo posible la división del trabajo femenino de la siguien
te manera:

(JJ

Población 
femenina 
de 10 
años y 
más.
(EDENH-II
1983)

Q _

PEA D e c la r a d a
- T r a b a j ó  

^ - T e n í a  e m p leo  
p e r o  no t r a b .  

-B u sc ó
PNEA Declarada 

-Estudió 
-Hogar 
-Jubilada 
-Otras

PEA femenina 
efectiva

inactivas 
Jcon actividad

PNEA femenina 
efectiva

El bloque N°2 muestra la PEA tradicionalmente censada y 
definida como tal; constituye el grupo de personas que ha con
testado a las preguntas "trabajo", "tenía un empleo pero no 
trabajo", "buscó trabajo". Este grupo es aquel considerado 
como participante o apto a participar en el mercado "visible" 
de trabajo para la producción de bienes y servicios que entran 
en la circulación de mercancías. Constituye, en otras palabras, 
la fuerza de trabajo declarada.

El bloque N°3 muestra la PNEA tradicionalmente definida 
como tal y censada; abarca a las estudiantes, las amas de casa, 
las jubiladas, las rentistas, etc.

El bloque N°4 muestra la existencia de una fuerza de tra
bajo efectivo que, a pesar de que fue contabilizado como inac
tiva, desempeña una cierta actividad, sea dentro o fuera del 
hogar. Constituye la fuerza laboral "invisible" o no declarada.

Este último bloque se suma al bloque N°2 para formar la 
fuerza laboral femenina efectiva (bloque N°5) y se resta del 
bloque N°3 para estimar la PNEA efectiva (bloque N°6).
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Este esquema muestra cómo se da la subestimación del 
trabajo potencial de la mujer al tomar sólo en cuenta su 
participación declarada. Este hecho no es propio únicamen
te a este país, se podría detectar en muchos otros países de 
la región donde la agudeza de la situación del empleo provoca 
una reacción de parte de las mujeres que consiste en tomar la 
iniciativa de crear su propio puesto de trabajo (alimentos, 
costuras, cuidado de belleza, etc.) ordinariamente considera
do como un desempleo disfrazado,pero en realidad cobra una im
portancia económica considerable para el mantenimiento o sus
tento familiar.
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III. CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRABAJO FEMENINO

1. La incorporación de la mujer hondureña en el mercado
laboral
Generalmente la región latinoamericana se caracteriza 

por el bajo grado de participación laboral femenina registra
do por los países. Apenas un 20% o menos de la población en17 /edades activas participa en las actividades económicas— .
Por otro lado, cabe señalar que la gran mayoría de los traba
jos realizados sobre el tema se basan en datos censales que 
tienen una considerable subenumeración de la PEA femenina, 
especialmente en aquellos países donde el mercado de trabajo 
informal es importante.

En el caso de Honduras, el censo de 1961 acusó una tasa 
de participación femenina de 11,9% contra un 82,2% para los 
hombres, y el censo de 1974 acusó una tasa de 13,4% contra un 
75,2% para los hombres. A pesar de un cierto mejoramiento en 
la participación femenina durante el lapso, la diferencia con 
el trabajo masculino queda muy importante (más de 5 veces in
ferior a la tasa de actividad masculina). Pero, como ya se ha 
señalado, estas tasas ocultan una participación efectiva de la 
mujer.

En el presente trabajo se considera por un lado la fuerza 
laboral femenina tradicionalmente contabilizada y, por el otro, 
la fuerza laboral femenina que no queda registrada cuando se 
hace la pregunta sobre la actividad económica.

Los datos a ser analizados resultan de la encuesta EDENH-II 
que presenta la ventaja de haber considerado en forma especial 
el trabajo productivo de las "inactivas"— . La inclusión en la 
encuesta de esta sección sobre la actividad de las inactivas

17/ Elizaga, J.C., CELADE 1977, Op.cit.
18/ Véase "aspectos metodológicos de la medición de la activi

dad femenina" en la parte II-5.
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pone de manifiesto la subestimación de la participación feme
nina en el proceso productivo cuando se toma en cuenta sólo 
a la población económicamente activa declarada. En efecto, 
la tasa de participación femenina pasa de un 26,8% a un 49,1% 
cuando se toma en cuenta las actividades productivas no de- 
claradas.— ' Lo que permite una medición más exacta de la 
verdadera contribución que hace la mujer al proceso productivo. 
El cuadro N° 2 siguiente ofrece un panorama a ese respecto.

Cuadro 2
HONDURAS, CARACTERISTICAS DEL TRABAJO FEMENINO

Características económicas 
de la población femenina
Población de 10 años y más 
PEA declarada 
PEA no declarada 
PEA efectiva
Tasa de participación declarada 
Tasa de participación efectiva 
Diferencia porcentual entre tasas"

21.628 
5.800 
4.818 

10.618
26,8% 
49, 1% 

-45,4%

 ̂ . Tasa declarada-Tasa efectivaDiferencia = ---------- =----- ---— :-------  x 100Tasa efectiva

Esta subestimación del nivel de participación femenina se 
nota también en las tasas específicas por edades de modo tal 
que se observa una distancia considerable entre la curva de par
ticipación declarada y la de participación efectiva. El gráfico 
N°1 siguiente es ilustrativo en este sentido.

19/ Aquí se considera la actividad principal de la mujer que 
corresponde a la actividad económica en que consagra la 
mayor parte de su tiempo trabajado semanal.
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El nivel de participación efectiva de las adolescentes 
menores de 15 años de edad es casi tres veces superior a la 
participación declarada. Así, una tasa declarada muy baja 
que podría suponer una fuerte matrícula escolar de las adoles
centes, revela al contrario su necesidad de trabajar y la in
capacidad de absorción del mercado formal de trabajo, ya que 
dichas niñas tienen una actividad productiva que no se regis
tra, Del mismo modo, en los tramos de edades avanzadas (50 
años y más), la participación efectiva es alrededor del triple 
de la declarada. En general, la participación femenina parece 
concentrarse en los tramos de edad 20-24 años hasta 40-49 años 
para declinar moderadamente después. El cuadro N°3 siguiente 
ofrece la distribución de la fuerza laboral femenina por grupos 
quinquenales de edades.

Cuadro 3

HONDURAS: POBLACION FEMENINA EN EDAD ACTIVA, PEA DECLARADA Y 
EFECTIVA, TASAS DE PARTICIPACION DECLARADA Y EFECTIVA 

POR GRUPOS DE EDADES

Edades
Población de 10 años y + Tasas d 

partid
e
pación

Tasa efectiva/ 
Tasa declarada

TOTAL PEA
declarada

PEA
no deciar.

PEA
efectivc

decla
rada

efec
tiva

-15 años 4.041 225 443 668 5,6 16,5 2,95
15-19 años 3.487 799 605 1.404 22,9 40,3 1,76
20-24 " 2.961 1.063 493 1.556 35,9 52,5 1,46
25-29 " 2.253 872 406 1.278 38,7 56,7 1,47
30-34 " 1.766 704 352 1.056 39,9 60,0 1,50
35-39 " 1.516 576 347 923 38,0 60,9 1,60
40-44 " 1.198 451 238 609 37,6 57,5 1,53
45-49 " 1.036 345 217 562 33,3 54,2 1,63
15 y + " 3.370 765 1.717 2.482 22,7 73,6 3,24
T O T A L 21.628 5.800 4.818* 10.618
Fuente: EDENH-II, 1983.
* Corresponde a la PEA de 12 y más años de edad,
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2. La estructura del trabajo femenino
Se considera la estructura del trabajo femenino en dos 

grandes campos: un primero estudia el trabajo declarado des
tinado a la producción de bienes y servicios para el inter
cambio social; el segundo, toma en cuenta el trabajo produc
tivo desempeñado en el seno del hogar o fuera de éste, y no 
rescatado ordinariamente en los censos (actividad declarada).

a. Las actividades declaradas
Estas actividades están clasificadas por rama de actividad 

económica, por ocupación y categoría ocupacional. Estas clasi
ficaciones muestran con bastante claridad que el trabajo feme
nino se circunscribe a algunos sectores económicos específicos 
y que hay ocupaciones y categorías ocupacionales propiamente 
femeninos.

Desde el punto de vista de la estructura por rama de acti
vidad económica se observa una tendencia a la concentración en 
los servicios (44,8%) y el comercio (25,5%), o sea, un 70% de 
la fuerza laboral en dichos sectores. En el sector secundario, 
la participación femenina es comparativamente importante (22,1%) 
respecto a la participación en el resto de los sectores (agricul
tura, electricidad, transporte, etc.).

Por otra parte, cuando se considera la fuerza de trabajo 
total por rama de actividad se nota claramente el predominio del 
trabajo masculino sobre el trabajo femenino. En efecto, en todas 
las ramas - salvo los servicios - predomina el trabajo masculino. 
El sector en que la mujer llega a competir con el hombre está 
compuesto sobre todo de servicios domésticos de muy baja produc
tividad. El cuadro N°4 siguiente muestra la estructura de la 
fuerza de trabajo por sexo y rama de actividad económica.
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Cuadro 4

HONDURAS: PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO, 1983

j  Rama 1 actividad
PEA P E A  (%)

Ambos sexos % Hombres % Mujeres % Total Hombres Mujeres
1pgricultura 9.444 45,8 9.094 61,4 350 6,0 100,0 96,3

j
3,7

¡Industria 3.073 14,9 1.789 12,1 1.284 22,1 " 100,0 58,2 41,8
Electricidad 62 0,3 52 0,4 10 0,2 100,0 83,9 16,1
Comercio 3.275 15,9 1.796 12,1 1.479 25,5 100,0 54,8 45,2
Servicio 4.556 22,1 1.961 13,2 2.595 44,8 100,0 43,0 57,0
Mal definida
1

198 1,0 116 0,8 1,0 100,0 58,6 41,4

íT O T A L
11

20.608 100,014.808 100,0 5.800 100,0 100,0 71,9 28,1

Fuente: EDENH-II, 1983.

Desde el punto de vista de la estructura por ocupaciones, 
las mujeres son sobre todo obreras (29,9%), artesanas (22,1%) 
y comerciantes (19,7%). Además, ciertas ocupaciones tales como 
profesionales, gerentes, que tradicionalmente son consideradas 
como el patrimonio masculino, muestran en este caso mucho más 
especialización en el trabajo femenino. Este constituye un 
irrefutable mentís de la incapacidad de la mujer a ejercer di
chas funciones. El cuadro N°5 siguiente ofrece el perfil de 
la clasificación de la fuerza laboral femenina por ocupación.



2 5 .

HONDURAS: PEA POR OCUPACION Y SEXO, 1983

C uadro  5

PEA PEA (%)
Ocupación Ambos sexos Q.

“O Hombres % Mujeres 5 . Total Hombres Mujeres

Profesionales/
Gerentes 1.422 6,9 776 5,2 646 11,1 100,0 54,6 45,4
Empleados 1.354 6,5 642 4,3 712 12,3 100,0 47,4 52,6
Comerciantes 2.032 9,9 890 6,0 1.142 19,7 100,0 43,8 56,2
Agricultores 8.856 43,0 8.570 57,9 286 4,9 100,0 96,8 3,2
Artesanos 4.504 21,9 3.225 21,9 1.279 22,1 100,0 71,6 28,0
Obreros 2.430 11,8 699 4,7 1.731 29,9 100,0 28,9 71,1
Mal definidos 10 — 6 — 4 — 100,0 60,0 40,0

rOTAL 20.608 100,0 14.808 100,0 5.800 100,0 100,0 71,9 28,1

Fuente: EDENH-II, 1983.
La estructura por categoría ocupacional no se diferencia 

mucho del patrón masculino. Constituye una fiel réplica de la 
estructura general de la fuerza de trabajo total por categoría 
ocupacional. Se observa una concentración del orden de un 90,3% 
en las categorías "asalariado" e "independientes" ó "cuenta pro
pia”, mientras que las demás categorías no representan más que 
un 8,4% del conjunto de la fuerza de trabajo femenina.

El cuadro N°6 siguiente pone en evidencia dicha estructura.
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PEA POR CATEGORIA OCUPACIONAL, HONDURAS, 1983

C uadro  6

Categoría
Ocupacional

PEA

Total Q,
“O Hombres Q.“6 Muj eres %

Cuenta propia 7.622 37,0 5.744 38,8 1.878 32,5
Patrón 494 2,4 4 0 7 2,7 87 1,5
Asalariado 9.863 47,9 6.509 44,0 3.354 57,8
Sin sueldo 2.441 11,8 2.038 13,8 403 6,9
Mal definida 188 0,9 l i o 0,7 78 1,3

TOTAL 20.608 100,0 14.808 100,0 5.800 100,0

Fuente: EDENH-II, 1983.
Lo más destacable de la distribución por categoría ocupacio- 

nal es la gran proporción de asalariadas. Eso podría estar indi
cando una inserción de la mujer en actividades más modernas. Sin 
embargo, bajo esta categoría se ubican las empleadas domésticas 
que en general son numéricamente importantes y que por rigor no 
son asalariadas puesto que sus empleadores no son patrones de 
unidades productivas. Trabajan para una familia y su sueldo no 
constituye valor agregado sino un gasto de consumo de la familia,

b . Las actividades no declaradas
Las actividades productivas desempeñadas por las inactivas, 

ya sea en el seno del hogar o fuera de éste, cobran un importante 
significado económico en el sentido de que constituyen una fuente 
complementaria, y muchas veces una fuente principal, de ingreso 
para el hogar.



2 7  .

La EDENH-II permite hacer una clasificación en dos 
grupos de tales actividades: el primero se refiere a las 
tareas realizadas dentro del hogar, y el segundo, a las 
que necesitan la salida de la mujer del hogar en una cier
ta época del año.

Las actividades realizadas dentro del hogar constitu
yen un apéndice de los quehaceres domésticos tradicionales, 
tales como: preparación de alimentos y bebidas, costuras, 
tejidos y reparación de ropa, lavado-planchado, hospedaje y 
arriendo de piezas, crianza y venta de animales de pequeño 
tamaño (gallinas, cerdos, etc.), finalmente desempeño de 
algunas labores que requieren un cierto conocimiento profe
sional, tales como: preparación de medicamentos (medicina 
tradicional), atención de partos, peinados u otras atenciones 
de belleza, artesanías, etc.

En cuanto a las actividades que requieren un alejamiento 
del hogar, por lo general la mujer se desempeña como asesora 
familiar o como pequeña comerciante ambulante. En esta cate
goría se encuentran: la ayudante agrícola que trabaja en el 
cultivo y la cosecha de los productos más importantes del país 
(café, caña, tabaco, algodón, etc.) y que contribuye en la 
Milpa, especie de trabajo agrícola colectivo; la vendedora 
ambulante de frutas, bebidas, artesanías, etc., así como la 
empleada doméstica que ofrece su servicio esporádicamente a 
particulares para el lavado-planchado y la preparación de ali
mentos .

La PEA no declarada representa alrededor de un 45,4% de 
la fuerza laboral femenina efectiva. Se puede detectar al 
mismo tiempo el disfraz de un 30% de la fuerza real de trabajo 
femenino clasificada como inactiva. El cuadro N°7 evidencia 
la estructura de las referidas actividades.
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Cuadro 7

HONDURAS: ACTIVIDADES NO DECLARADAS DE LAS INACTIVAS
(EDENH-II, 1983)

Características 
de las inactivas

Población
(ocupación

ocupada 
principal)^

Volumen % Q,
■o

PNEA declarada 15.828 100,0
PNEA con actividades 4.818 30,4 100,0
i) actividades dentro del hogar 2.990 18,9 62,1

- comidas 1.054 6,7 21,9
- costuras 188 1,2 3,9
- arreglo de ropa 246 1,5 5,1
- arriendo de pieza 91 0,6 1,9
- venta de animales 880 5,5 18,3
- otras actividades 531 3,4 11,0

ii) actividades fuera del hogar 1.828 11,5 37,9
- cultivo 1.152 7,3 23,9
- milpa 229 1,4 4,8
- empleada 136 0,9 2,8
- venta ambulante 161 1,0 3,3
- lavado-planchado 34 0,2 0,7
- otras actividades 116 0,7 2,4

PNEA efectiva 11.010 69,6

Fuente: EDENH-II, 1983.
X Ocupación a la que se dedica la mayor parte de su tiempo sema

nal trabajado.
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El cuadro N°7 anterior permite destacar que las activi
dades tales como preparación y venta de alimentos y crianza 
de animales son las más comunes dentro de las que se desempe
ñan en el seno del hogar, mientras que las tareas agrícolas 
y la venta ambulante son actividades predominantes dentro de 
las que se ejercen fuera del hogar.

Cabe señalar aquí el hecho de que predominen netamente 
las actividades cuya realización no implica un alejamiento del 
hogar. En efecto, se puede notar una diferencia del orden de 
24,2% entre las tareas hogareñas y las desempeñadas afuera.
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IV. ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS A LA PARTICIPACION 
LABORAL FEMENINA

1. El status socio-ocupacional del jefe del hogar y la
participación laboral femenina.
Los resultados observados en el Cuadro 8 revelan que 

el status socio-ocupacional del jefe de hogar incide direc
tamente en la participación laboral femenina. Sin embargo, 
la relación entre ambas variables tiene sentido distinto 
según se trate de la participación de la mujer en las tareas 
declaradas que dan cuenta principalmente de las actividades 
del mercado formal de trabajo, o del desempeño de tareas no 
declaradas en el seno del hogar o fuera de éste, asociadas 
fundamentalmente a actividades por cuenta propia, típicas 
del sector informal.

En el caso de la participación en actividades declaradas 
se ha observado que al elevarse en la escala socio-ocupacional 
la mujer tiene una participación mayor, o sea, existe una re
lación positiva entre ambas variables. Eso podría derivarse 
de que el nivel educacional de los estratos altos, comúnmente 
superior, le otorga a la mujer mayor aptitud para desempeñar 
una actividad en el mercado formal de trabajo, en función de 
su alto grado de calificación profesional. Además, la baja fe
cundidad que caracteriza a los estratos altos puede tener un 
efecto favorable sobre la disponibilidad de las mujeres y, por 
lo tanto, facilitar su inserción en el mercado laboral. Asi
mismo, los ingresos más altos de que gozan estos estratos per
miten a las mujeres disponer de servicios domésticos para el 
cuidado de los niños y otros múltiples quehaceres hogareños, y 
de allí, liberarse socialmente de las presiones socio-culturales 
que les impiden una participación activa en el trabajo produc
tivo .
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En cambio, al considerar las tareas productivas no 
declaradas se ha notado una relación negativa con el status 
socio-ocupacional del jefe de hogar. Quiere decir que la 
participación laboral de las mujeres de los estratos bajos 
se hace en ocupaciones informales que son las que tienden a 
no ser reconocidas como trabajo por las mismas mujeres. Así, 
las presiones económicas soportadas por estos estratos donde 
se concentra la mayor parte de dichas actividades, determinan 
que las mujeres desempeñen una actividad cualquiera, sea den
tro o fuera del hogar, para llenar el déficit entre el ingre
so familiar y los gastos necesarios para el mantenimiento del 
hogar. Además, la alta fecundidad y el bajo nivel educacional 
propios a referidos estratos, no proporcionan a las mujeres 
ni el tiempo adecuado, ni la aptitud requerida para salir del 
cuadro tradicional de la economía casera. De allí se entiende 
la concentración de dichas mujeres en actividades que no impi
den la vigilancia de los niños, y que no exigen un nivel alto 
de calificación profesional.

Así, se puede apreciar a través del Cuadro 8 siguiente la 
diferencia de sentido de la relación entre las dos variables 
según el tipo de participación laboral (declarada o no decla
rada) .
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Cuadro 8

HONDURAS, STATUS SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR 
Y PARTICIPACION LABORAL FEMENINA

Estratos Mujeres PEA femenina Tasas de participa
Socio-ocupacionales (12-49 años) declarada no deci. declarada no deci

1.medio alto 421 266 14 63,2 3,3
2.medio no manual 2.320 1.049 196 45,2 8,4
3.manual asalariado 2.082 738 342 35,4 16,4
4.manual no asalariado 2.104 1.025 302 48,7 14,4
5.agricultores asala

riados 1.384 246 474 17,8 34,2
6.pequeños campesinos 4.941 695 1.773 14,1 35,9
TOTAL 13.252 4.019 3.101 30,3 23,4

El Cuadro N°8 anterior permite detectar, por un lado, 
que la participación declarada baja de un 63% en el estrato 
más alto hasta un 14.1% en el estrato más bajo; o sea, más 
de un 49% de distancia entre la participación de las mujeres 
pertenecientes a hogares donde el jefe es profesional o geren
te, y la de mujeres pertenecientes a hogares de pequeños cam
pesinos. Por otro lado, la participación no declarada pasa de 
un 3,3% en el estrato más alto hasta subir a un 35,9% en el 
estrato más bajo; o sea, más de un 32% de distancia entre ambas 
tasas. El Gráfico N°2 siguiente permite visualizar el compor
tamiento diferencial de las curvas de participación.
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Gráfico 2

HONDURAS: TASAS DE PARTICIPACION FEMENINA,DECLARADAS
y NO DECLARADAS, POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL 
DEL JEFE DE HOGAR, EDENH-II, 1983,
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El Gráfico N°2 anterior pone de manifiesto no sólo 
las tendencias distintas del comportamiento laboral feme
nino según la forma cómo la mujer se inserta en el mercado 
de trabajo, sino que también permite apreciar con claridad 
la importancia de la distancia entre la participación de los 
estratos extremos. Se pone en evidencia que las mujeres de 
los estratos altos participan sobre todo en el mercado de 
trabajo formal-capitalista, si se supone que es aquel en el 
que participan las que se declaran activas, mientras que 
aquellas de los estratos bajos se dedican más bién a activi
dades del sector informal (actividad no declarada).

En definitiva, al lado del efecto de grupo que ejerce 
la estratificación socio-ocupacional sobre el comportamiento 
laboral femenino, convendrá tener en consideración otros fac
tores de nivel individual e inherentes a la mujer misma, que 
pueden estar actuando en dicho comportamiento. En consecuen
cia, se estudiará la relación entre la fecundidad de la mujer, 
su nivel de educación, su estado conyugal, por una parte, y su 
participación laboral, por otra.
2. Status socio-ocupacional del jefe de hogar y otros fac

tores individuales asociados a la participación laboral 
femenina.
a) En el estrato medio alto que acusa la menor propor

ción de analfabetas (3,6%) - que podrían corresponder a las 
empleadas domésticas que trabajan en los hogares del estrato - 
y el menor promedio de hijos tenidos vivos por mujer (1,48%), 
la tasa de participación de las separadas supera mucho a la 
de las solteras y de las unidas. Las características conyu
gales mismas de estas mujeres (las separadas) suponen que 
tienen que enfrentar sólas los problemas económicos del hogar 
(sobretodo cuando los hijos no alcanzan todavía la edad de
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trabajar). Estas diferencias por estado conyugal cobran 
importancia en cualquier tramo de edades considerado, salvo 
algunos casos, muy cuestionables, donde la tasa de partici
pación alcanza 100%, con un número reducido de observaciones 
(caso de las solteras entre 35-39 años y 40-44 años; de las 
separadas entre 15-19 años y 40-44 años). El Cuadro N° 9 
y el Gráfico N° 3 permiten darse cuenta no sólo de las di
ferencias del comportamiento laboral femenino por estado *conyugal sino que también la diferencia existente entre el 
trabajo declarado de la mujer y su trabajo efectivo.

En este gráfico se ha considerado sólo a las unidas y 
las separadas por la mayor regularidad de la informa
ción en comparación al caso de las solteras. Además, 
se graficaron las tasas entre 15-49 años para paliar 
el problema de la declaración en edades 12-14 años.
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El Gráfico N°3 anterior muestra que la participación no 
declarada, muy baja en este estrato, es más propia de las uni
das que de las separadas. Este hecho resulta interesante desde 
el punto de vista ideológico, pues de las pocas mujeres de este 
estrato que no se insertan en actividades formales, a las unidas 
les cuesta más reconocer que su trabajo es tal, ya que ellas co
mo dueñas de casa de un hogar con pareja no deberían realizar 
otras tareas que no sean domésticas. Por otro lado, se destaca 
también de este gráfico que la participación efectiva (debida a 
la participación no declarada) empieza a crecer a partir de los 
20-25 años para alcanzar su punto máximo entre los 25 y 30 años 
para las separadas, mientras que para las unidas la participa
ción efectiva máxima se alcanza entre los 30 y 35 años. Esto 
significa que no sólo la subdeclaración afecta al nivel general 
de la actividad, sino que también a la estructura por edades de 
la fuerza de trabajo efectiva femenina.

La poca importancia de la participación no declarada en 
este estrato supondría que la mujer desempeña más bién activi
dades predominantemente modernas y vinculadas al mercado formal 
de trabajo. Sin embargo, al analizar la estructura ocupacional 
del trabajo declarado de la mujer se ha notado una proporción 
muy elevada de las trabajadoras del servicio (60%) donde gene
ralmente predomina el servicio doméstico. Además, el hecho de 
que sólo un 16% de estas trabajadoras alcanzan un nivel educa
cional secundario deja suponer que no se trata de servicios 
especializados. La importancia de dicha ocupación en este es
trato puede explicarse justamente con la presencia de las em
pleadas domésticas trabajando en los hogares. Por otro lado, 
las ocupaciones de más alto prestigio social tales como profe
sionales, gerentes y empleadas de oficina, alcanzan sólo el 
nivel de educación secundaria y representan sólo un 19% (pro
fesionales y gerentes) y un 14% (oficinistas). Así, con base
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al nivel educacional alcanzado por las trabajadoras en dichas 
ocupaciones, se puede afirmar que no se trata ni de profesio
nales de alta jerarquía, ni de gerentes de empresas importan
tes, sino más bien de técnicas de nivel intermedio tales como 
profesoras de enseñanza básica o media, auxiliares médicas, 
dactilógrafas de oficina, etc.

En cuanto a las pocas mujeres que desempeñan actividades 
no declaradas en el estrato, las tareas realizadas fuera del 
hogar predominan (57%) y se concentran en el cultivo y la co
secha de los productos agrícolas básicos del país y en otras 
actividades no especificadas. Las mujeres que realizan tareas 
productivas dentro del hogar, se desempeñan como modistas, ven
dedoras de alimentos y en otras tareas no especificadas. Cabe 
señalar que estas últimas trabajadoras que responden a ocupa
ciones de vendedoras de animales, de productos agrícolas u 
otras actividades fuera del hogar pueden corresponder a em
pleadas domésticas recién llegando a estos hogares y que hayan 
contestado sus anteriores ocupaciones, o a aquellas que a pesar 
de trabajar como empleadas domésticas suelen viajar en alguna 
época del año para ayudar a sus familias en la agricultura u 
otras actividades.

Los cuadros N°10 y N°ll siguientes ilustran la estructura 
ocupacional de las trabajadoras según el tipo de actividad 
(declarada o no declarada).



C uadro  10

HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL ESTRATO MEDIO ALTO
(ACTIVIDAD DECLARADA)

Ocupación 
y nivel de 
instrucción

Trabajadoras Ocupación 
y nivel de 
instrucción

Trabaj adoras
Volumen % Volumen %

Profesionales 25 13,7 100,0 Artesanas 3 1,6 100,0
-Primario incomp; - -  - -Primario incomp. - -  -

-Primario completo 1 0,6 4,0 -Primario completo - - -

-Secundario 24 13,1 96,0 -Secundario 3 1,6 100,0
Gerentes 10 5,5 100,0 Obreras - -
-Primario incomp. - -
-Primario completo - -
i-Secundar io 10 5,5 100,0 Servicio l i o 60,0 100,0

-Primario incomp. 33 18,0 30,0
'Empleadas 26 14,2 100,0 -Primario completo 59 32,2 53,7
¡-Primario incomp^ - - -Secundario 18 9,8 16,3
-Primario completo - -
-Secundario 26 14,2 100,0
Comerciantes 9 4,9 100,0 Trabajo nuevo - - 1
-Primario incomp. - - i
-Primario completo 2 1,1 22,2 TOTAL 183 100,0 f
-Secundario 7 3,8 77,8 -Primario incomp. 33 18,0

-Primario completo 62 33,9
Agricultores

\
-Secundario 88 48,1

F u e n te :  ED EN H -II, 1983
O
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Cuadro 11

HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS 
DEL ESTRATO MEDIO ALTO (ACTIVIDAD NO DECLARADA)

Trabajadoras Trabajadoras

Ocupaciones Volumen Q.■6 Ocupaciones Volumen Q.

Actividades dentro 
del hogar 42,9

Actividades 
fuera del hogar 8 57,1

Comidas 2 14,3 Cultivos 3 21,4
Costuras 2 14,3 Vendedores amb. 1 7,1
Otras actividades 2 14,3 Otras actividades 4 28,6

Total li 100,0

Fuente: EDENH-II, 1983.

b) El estrato medio no manual tiene una proporción de 
analfabetas y un promedio de hijos por mujeres ligeramente 
superiores al estrato medio alto, con una menor tasa de par
ticipación tanto declarada como efectiva. Pero la distancia 
entre las curvas de participación se hace más pronunciada. 
Quiere decir que la participación no declarada ha experimen
tado mayor importancia relativa con un aumento en la propor
ción de analfabetas y en la paridez media, al pasar de un
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estrato al otro. Además, el Cuadro N°12 y el Gráfico N°4 
siguientes muestran que si la diferencia de participación 
entre separadas y unidas queda muy importante, tiende a 
disminuirse en los últimos tramos de edades. Lo que sig
nifica un regreso al proceso productivo de las unidas al 
final del período reproductivo y una vez que los niños han 
alcanzado un límite de edades que no exigen de la madre el 
mismo sacrificio de tiempo y, por lo tanto, le proporciona 
mayor disponibilidad para el desempeño de una actividad pro
ductiva.



HONDURAS, MUJERES DE 12-49 AÑOS, REA DECt.ARADA, NO DECLARADA V 
EFECTIVA, TASAS DE PARTICIPACION POR ESTADO CONYUGAL, NIVEL 
DE INSTRUCCION Y PROMEDIO DE HIJOS TENIDOS VIVOS 

{ESTRATO MEDIO NO MANUAL)

C u a d i'O  12

1
!
1 Edades

MUJERES PEA DECLARADA PEA NO DECLARADA PEA EFECTIVA )ecláradas

Total Solteras Un:dar. Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separada Solteras

12-14 240 240 _ _ 23 _ _ 17 _ 45 _ 11,7
15-19 460 374 68 18 89 13 15 22 6 111 19 15
20-24 534 19J 260 73 111 66 53 6 28 117 94 54
25-29 381 49 261 71 34 93 50 2 31 26 124 56
30-14 256 2 0 205 31 13 97 25 - 26 13 123 26
35-3'J 19 4 5 15fi 31 2 76 25 - 23 2 99 26
40-44 152 1Û 100 42 7 45 38 - 11 7 56 40
45-49 103 66 36 - 31 26 - 12 1 - 43 27

I TOTAL 2 . 3 2 0 8 9 2 1.126 302 284 421 232 47 137 12 331 558 244 31.8

TASAS DE PARTICIPACION (%)

19,1
24.6
35.6 
47,3 
45,0

83,3
72.6

80,6
90.5

18,8
29,7
60,6
75,5
65,0

27,9
35.1 
47.5 
60,0 
56,0
65.2

83,3 
74 . Û
78.9
83.9 
95,2 
75.0

Nivel íie 
instrucción

7.1
9.7
5 . 7

Fecun
didad

8 , 9

7.0

Fuente: EDCNH-II, 1083.
* El nivel (íq inr.truccí6n c<>rrnsi)Ond«» a la proporción de analfabet.is activas 

*• La íecn/jJid.ad Lt,.-ros¡)on.le a la jj.indez media de los activas en el estr.ato.
, el estrato.
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HONDURAS: PARTICIPACION FEMENINA DECLARADA Y EFECTIVA, POR EDADES, SEGUN ESTADO CONYUGAL
DE LA MUJER (ESTRATO MEDIO NO MANUAL)
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Por otra parte, la estructura ocupacional de las traba
jadoras del estrato revela la importancia de ocupaciones ta
les como servicio, empleadas de oficina y profesionales. Es
tas tres ocupaciones concentran casi un 70% de la actividad.
Así, es interesante notar que al igual del estrato medio alto, 
las trabajadoras del estrato medio no manual se desempeñan 
también en ocupaciones de prestigio social relativamente alto. 
Cabe señalar, también, que la menor proporción de mujeres en 
el servicio observada en este estrato puede corresponder al 
hecho de que haya disminuido el servicio doméstico ya que el 
ingreso familiar de este estrato es por supuesto menor. Además, 
la distribución de dichas ocupaciones, según el nivel educacio
nal alcanzado, muestra una calificación profesional menor, a 
pesar de que la mayor parte de las trabajadoras han alcanzado 
el nivel secundario; pero la proporción de trabajadoras que 
ha cursado sólo el ciclo primario es mucho más importante com
parativamente al estrato medio alto donde la casi totalidad es 
de nivel secundario. Las restantes, se ubican en ocupaciones 
más vinculadas al sector informal de la economía, tales como 
comerciantes (14,2%) y artesanas (10,5%), mientras que alrede
dor de un 3% está disperso en ocupaciones tales como gerentes 
y obreras. El Cuadro N°13 siguiente da cuenta de la situación.



HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL ESTRATO MEDIO NO MANUAL
(ACTIVIDAD DECLARADA)

Cuadro 13

Ocupación Trabajadoras Ocupación
y nivel de 
instrucción Volumen oo

y nivel de 
instrucción Volumen Q.15

tProfesionales 152 16,2 1 0 0 , 0 Artesanas 99 1 0 ,5 1 0 0 , 0

-Primario incomp. 1 0 , 1 0 , 6 -Primario incomp. 14 1,5 14,3
-Primario completo 9 1 , 0 6 , 2 -Primario completo 56 6 , 0 57,1
-Secundario 142 15,1 93,2 -Secundario 29 3,0 28,6
Gerentes 18 1,9 1 0 0 , 0 Obreras 14 1,5 1 0 0 , 0
-Primario incomp. 1 0 , 1 5,3 -Primario incomp. 3 0,3 2 0 , 0
-Primario completo 5 0,5 26,3 -Primario completo 5 0,5 33,3
-Secundario 1 2 1,3 68,4 -Secundario 6 0,7 46,7
Empleadas 248 26,4 1 0 0 , 0 Servicio 255 27,2 1 0 0 , 0
-Primario incomp. 1 0 , 1 0,4 -Primario incomp. 79 8,4 30,9
-Primario completo 32 3,4 12,9 -Primario completo 138 14,7 54,0
-Secundario 215 22,9 86,7 -Secundario 38 4,1 15,1
Comerciantes 133 14,2 1 0 0 , 0 Trabajo nuevo 2 0 2 , 1 1 0 0 , 0
-Primario incomp. 15 1 , 6 1 1 , 2 -Primario incomp. - - -
-Primario completo 56 6 , 0 42,3 -Primario completo 3 0,3 14,3
-Secundario 62 6 , 6 46,5 -Secundario 17 1 , 8 85,7

TOTAL 939 1 0 0 , 0
Agricultoras - - -Primario incomp. 114 1 2 , 1

-Primario completo 304 32,4
-Secundario 521 55,5

Trabajadoras

Fuente: EDENH-II, 1983.

CTi
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Respecto a la estructura ocupacional de las actividades 
no declaradas, las tareas realizadas dentro del hogar superan 
mucho a las realizadas fuera del hogar y representan un 73,5% 
del total. En general, las mujeres se desempeñan como modis
tas, vendedoras de alimentos preparados y agricultoras, las 
que concentran más del 56% de la actividad total. El Cuadro 
N°14 siguiente muestra la distribución de las trabajadoras 
por ocupación.

Cuadro 14

HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS 
DEL ESTRATO MEDIO NO MANUAL (ACTIVIDAD NO DECLARADA)

Trabajadoras Trabajadoras
Ocupación Volumen % Ocupación Volumen Q,*o
Actividades Actividades

■
dentro hogar 144 73,5 fuera hogar 26,5
Comidas 56 28,6 Cultivo 2 0 1 0 , 2

Costuras 2 1 10,7 Empleada 6 3,0
Arregla ropa 14 7,1 Vendedora ambul. V 3,6
Alquila pieza 15 7,7 Lavado-planchado 3 1,5
Venta de animales 7 3,6 Otras actividades 16 8 , 2

Otras actividades 31 15,8 TOTAL 196 1 0 0 , 0

Fuente: EDENH-II, 1983.
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c. En el estrato manual asalariado que acusa una pro
porción de analfabetas de 15,3% y una paridez media superior 
a 3 niños por mujer, lo más destacable es la amplitud de la 
diferencia entre las curvas de participación de las separadas 
en los primeros tramos de edades, diferencia que se va acor
tando progresivamente desde los 25 años hasta que las dos 
curvas se confunden a partir de los 35-40 años; mientras que 
justamente a partir de este último tramo de edades la distan
cia entre las curvas de participación de las unidas se hace 
más importante. El Cuadro N°15 y el Gráfico N°5 siguientes 
dan cuenta de la situación anterior.



HONDURAS, MUJERES DE 12-49 AÑOS, PEA DECLARADA, NO DECLARADA Y EFECTIVA, 
TASAS DE PARTICIPACION POR ESTADO CONYUGAL, NIVEL DE INSTRUCCION Y 

PROMEDIO DE HIJOS TENIDOS VIVOS (ESTRATO MANUAL ASALARIADO}

Fiiorte: EDENil-II, 1983.
• El nivel de instrucción corresponde . 

** La fecundidad corresponde a la parid. la proporción de analfabetas activas en el estrato. 
i  Bvodia de las activas on el estrato.
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Es que en este estrato formado por asalariados de nivel edu
cacional inferior al primario completo, con un nivel de sala
rio generalmente muy bajo, las mujeres unidas tienen una con
tribución muy importante en los gastos del hogar, especialmente 
con los ingresos que perciben de tareas productivas no declara
das. Dichas tareas representan un 33,9% de la actividad efec
tiva, y las mujeres se desempeñan como vendedoras de alimentos 
preparados, modistas, agricultores, vendedoras de animales y 
empleadas domésticas (más de un 78% de la actividad no declarada 
se concentra en dichas ocupaciones). El Cuadro N°16 siguiente 
da cuenta de la estructura ocupacional en dichas actividades.

Cuadro 16

HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS 
DEL ESTRATO MANUAL ASALARIADO (ACTIVIDAD 

NO DECLARADA)

Ocupación
Trabajadoras

Ocupación
Trabajad oras

Volumen % Volumen %

Actividades dentro 250 73,1 Actividades fuera 92 26,9
Comidas 124 36,3 Cultivo 34 9,9
Costuras 21 6,1 Milpa 2 0,6
Arreglo de ropa 36 10,5 Empleada doméstica 23 6,7
Alquila pieza 9 2,6 Venta ambulante 18 5,3
Venta de animales 30 8,8 Lavado-planchado 5 1,5
Otras actividades 30 8,8 Otras actividades 10 2,9

TOTAL 342 100,0

Fuente: EDENH-II, 1983.



52.

Por otro lado, la distribución de las trabajadoras en 
actividades declaradas revela una concentración superior a3los /4 en ocupaciones más vinculadas al sector informal, 
tales como comercio, servicio, artesanía (76,7%), mientras 
que las empleadas de oficina representan sólo un 8,7% (donde 
una proporción muy importante no alcanza el nivel secundario 
y, por lo tanto, puede corresponder más bién a las que hacen 
aseo u otras tareas no especificadas en las oficinas); en 
cuanto a las profesionales y gerentes, representan sólo un 4%, 
aunque conviene considerar esta proporción con cierta reserva, 
ya que una gran proporción de ellas no alcanzan el nivel secun 
dario. Lo que podría significar que son más bién trabajadoras 
que se han formado en el taller mismo con una baja calificación 
profesional. El Cuadro N°17 siguiente muestra tal estructura.



C u a d r o  17

HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL ESTRATO MANUAL ASALARIADO
(ACTIVIDAD DECLARADA)

Ocupación Trabajadoras Ocupación Trabajadoras
y nivel de y nivel de
instrucción Volumen % instrucción Volumen %

Profesionales 20 3,2 100,0 Obreras 51 8,2 100,0
-Primario incomp. - — - -Primario incomp. 18 2,9 35.3
-Primario completo 3 0,5 15,0 -Primario completo 25 4,0 49,0
-Secundario 17 2,7 85,0 -Secundario 8 1,3 15,7
Gerentes 5 0,8 100,0 Servicio 274 44,1 100,0
-Primario incomp. 2 0,3 40,0 -Primario incomp. 115 18,5 42,0
-Primario completo 2 0,3 40,0 -Primario completo 131 21,1 47,8
-Secundario 1 0,2 20,0 -Secundario 28 4,5 10,2
Empleadas 54 8,7 100,0 Trabajo nuevo 9 1,4 100,0
-Primario incomp. 3 0,5 5,5 -Primario incomp. - - -

-Primario completo 7 1,1 13,0 -Primario completo 4 0,6 44,4
-Secundario 44 7,1 81,5 -Secundario 5 0,8 55,6
Comerpiantes 86 13,8 100,0
-Primario incomp. 30 4,8 34,9 TOTAL 622 100,0
-Primario completo 40 6,4 46,5
-Secundario 16 2,6 18,6 -Primario incomp. 216 34,7
Agricultoras 6 1,0 100,0
-Primario incomp. 4 0,6 66,6 -Primario completo 272 43,8
-Primario completo 1 0,2 16,7
-Secundario 1 0,2 16,7 -Secundario 134 21,5
Artesanas 117 18,8 100,0
-Primario incomp. 44 7,1 37,6
-Primario completo 59 9,5 50,4
-Secundario 14 2,2 12,0

Fuente: EDENH-II, 1983,
enU)
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d) En el estrato manual no asalariado, constituido 
por trabajadores por cuenta propia de muy bajo nivel de 
educación, se esperaba una fecundidad femenina y una pro
porción de analfabetas relativamente mayor o por lo menos 
igual que en el estrato anterior. Pero si se ha cumplido 
este supuesto en el caso de la educación, se dió lo contra
rio en el caso de la fecundidad. En efecto, este estrato 
acusa una proporción de analfabetas de 15,8% y una paridez 
media inferior a 3 hijos por mujer y éso lleva a una mayor 
participación femenina. Entonces, se puede inferir que en 
este caso el comportamiento laboral femenino está más estre
chamente ligado al número de hijos tenidos por la mujer que 
a su nivel educacional, puesto que frente a una baja insig
nificante en la paridez media se ha observado un aumento subs
tancial en la participación a pesar de una ligera baja del ni
vel educacional.

Por otra parte, en este estrato la distancia entre las 
curvas de participación según estado conyugal y según el tipo 
de actividad (declarada y no declarada) no parece tan importan
te comparada con el estrato anterior. Pero, siempre las unidas 
acusan una participación no declarada más fuerte y sobre todo, 
en los tramos de edades extremas. El Cuadro N°18 y el Gráfico 
N°6 siguientes ilustran lo anterior.



Cuadro 18
IIOKOURAS, MUJERES D E 12-49 AÍÍOS. PEA DECLARADA, NO DECLARADA 
EFECTIVA, TASAS DE PARTICIPACION POR ESTADO CONJUGAL, NIVEL 
DE INSTRUCCION Y PROMEDIO CE HIJOS TENIDOS VIVOS 

(ESTRATO MANUAL MO ASALARIADO)

TASAS DE PARTICIPACION {%} Nivel . de FePEA NO DECLARADA Declaradas Efectivas

Edades Total Sol teres Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas instrucción didad

12-14 285 284 1 31 69 . 100 10,9 _ - 35.2 - - 12,9 -
15-19 501 391 71 39 116 22 21 72 H 3 188 33 24 29.7 31.0 53,8 48,1 46,5 61,5 14,5 0,22
20-24 344 ■123 143 78 58 39 SI H 25 6 69 64 57 47,2 27,3 65,4 56.1 44,3 73.1 4.1 0,94
25-29 27$ 30 172 74 24 74 61 4 26 I 28 100 62 80,0 43,0 82,4 93.3 58.1 83,8 10,7 2.31
30-34 223 11 152 60 8 79 54 21 - 8 100 54 72,7 52,0 90,0 72,7 85.8 90.0 18.3 3,57
35-39 182 4 117 61 2 64 56 1 16 i 3 80 57 50,0 54,7 91,8 75,0 68,4 93.4 18,9 4,83
40-44 156 4 92 60 2 47 52 1 17 1 3 64 53 50,0 51,1 86,7 75,0 69,6 88,3 22,8 5,67
45-49 137 8 71 58 4 36 53 3 11 2 7 47 55 50.0 50,7 91,4 87.5 66,2 94.8 34,4 5,41

TOTAL 2.104 855 819 430 245 381 348 181 127 14 408 488 362 28,7 44,1 80,9 47,5 59.6 84.2 15.8 2.77

Fuente: EOENH-II, 1983.

* El nivel de instrucción corresponde a 1« proporcidn de  enelfabetas ectlvaa en el estrato. 
** La fecundidad corresponde a la parldez roedla de las activas en el estrato.

enUi
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Sin embargo, si el nivel de participación femenina 
expresa muy bien la magnitud y la intensidad del trabajo 
femenino, no necesariamente permite darse cuenta de la 
naturaleza de dicho trabajo. En consecuencia, se hace ne
cesario un análisis de la estructura ocupacional de las tra
bajadoras del estrato.

En cuanto a la participación declarada, las trabajadoras 
se concentran en las ocupaciones más vinculadas al sector in
formal de la economía, tales como el comercio, la artesanía 
y el servicio. Estas tres ocupaciones emplean a más de un 
80% de las trabajadoras, mientras que ocupaciones tales como 
profesionales (5%), gerentes (1%) y empleadas de oficina (9%) 
cobran una importancia menor. Eso se entiende por el bajo 
nivel educacional del estrato; las ocupadas de nivel secunda
rio representan sólo un 27% del total. El Cuadro N°19 si
guiente da cuenta de la situación.



HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS (ACTIVIDAD DECLARADA)
ESTRATO MANUAL NO ASALARIADO

Cuadro 19

Ocupación y
nivel de instrucción

Trabajadoras
Ocupación y
nivel de instrucción

Trabajadoras

Volumen a
'o Volumen %

Profesional 43 5,1 100,0 Artesanas 199 23,4 100,0
-Primario incomp. 1 0,2 3,9 -Primario incomp. 75 8,8 37,6
-Primario completo 7 0,8 15,7 -Primario completo 104 12,2 52,1
-Secundario 35 4,1 80,4 -Secundario 20 2,4 10,3
Gerentes 10 1,2 100,0 Obreras 9 1,0 100,0
-Primario incomp. 5 0,6 50,0 -Primario incomp. 2 0,2 20,0-Primario completo 4 0,4 33,3 -Primario completo 7 0,8 80,0
-Secundario 1 0,2 16,7 -Secundario - - -

Empleadas 77 9,1 100,0 Servicio 170 20,0 100,0
-Primario incomp. 1 0,2 2,2 -Primario incomp. 59 6,9 34,5-Primario completo 10 1,2 13,2 -Primario completo 97 11,5 57,5
-Secundario 66 7,7 84,6 -Secundario 14 1,6 8,0
Comerciantes 314 36,9 100,0 Trabajo nuevo 23 2,7 100,0
-Primario incomp. 101 11,9 32,2 -Primario incomp. 1 0,2 7,4
-Primario completo 141 16,6 45,0 -Primario completo - - -
-Secundario 72 8,4 22,8 -Secundario 22 2,5 92,6
Agricultoras 5 0,6 100,0 TOTAL 800 100,0
-Primario incomp. 3 0,4 66,7 -Primario incomp. 248 2 9,2
-Primario completo 2 0,2 33,3 -Primario completo 373 43,8
-Secundario -Secundario 230 27,0

Fuente: EDENH-II, 1983.

c o
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En el caso de las actividades no declaradas, las tareas 
que se realizan dentro del hogar representan alrededor de un 
70% de las ocupaciones totales y las mujeres se desempeñan 
sobre todo como vendedoras de alimentos preparados, vendedoras 
de animales, modistas y otras actividades no especificadas.
Las trabajadoras en tareas fuera del hogar se ocupan más bien 
en el cultivo de productos agrícolas, en la venta ambulante y 
como empleadas domésticas. El Cuadro N°20 siguiente muestra la 
estructura ocupacional de dichas trabajadoras.

Cuadro 20
HONDURAS; ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS

(ACTIVIDAD NO DECLARADA)

Trabajadoras Trabajadoras
Ocupación Volumen % Ocupación Volumen Q ,

• O

Actividad 
dentro hogar 2 1 1 69,9

Actividad 
fuera hogar 30,1

-comidas 85 28,2 -cultivo 40 13,2
-costuras 17 5,6 -milpa 2 0,7
-arreglo de ropa 7 2,3 -empleada 1 0 3,3
-alquila pieza 5 1,7 -venta ambulante 19 6,3
-venta de animales 23 7,6 -lavado-planchado 2 0,7
-otras actividades 74 24,5 -otras actividades 18 5,9

TOTAL 302 1 0 0 , 0

Fuente: EDENH-II, 1983.
e) En cuanto a los estratos rurales (agricultores asalariados y 

pequeños campesinos) se ha decidido hacer un análisis global haciendo 
sobresalir los puntos más destacables que las diferencian. Esta ma
nera de proceder se justifica por la semejanza entre ambos estratos 
en cuanto a la heterogeneidad interna que les caracteriza; pues, por 
un lado muchas veces los asalariados agrícolas suelen disponer de un
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predio en la explotación misma de que dependen y que trabajan 
por su propia cuenta; por otro lado, una proporción muy impor
tante de los pequeños campesinos que trabajan en forma inde
pendiente, suelen vender su fuerza de trabajo en ciertas épocas 
del año-

En estos estratos que tienen más de un 30% de analfabetas 
y una paridez media superior a 3,5 niños por mujer, la partici
pación femenina se concentra en actividades no declaradas. Por 
ejemplo, en el estrato de los agricultores asalariados, dichas 
actividades representan un 67,8% del total y un 72,7% en el es
trato de los pequeños campesinos. Además, se puede notar a 
través de los Cuadros N°21 y 22 y de los Gráficos N°7 y 8 si
guientes que la participación de las mujeres en el estrato de 
los agricultores asalariados es más importante que la del es
trato de los pequeños campesinos, y éso cualquiera sea el es
tado conyugal de las mujeres y el tipo de actividad. Por otra 
parte, la importancia particular de la participación no decla
rada, expresada por la distancia entre las curvas (declarada y 
efectiva), comprueba que la mujer rural constituye el auxiliar 
directo del campesino, ya sea en el cultivo y la cosecha de los 
productos agrícolas o su comercialización, en la preparación de 
alimentos al servicio de los trabajadores colectivos en la milpa, 
en la crianza y venta de animales, etc.



HONDURAS, MUJERES DE 12>49 AROS, PtiA DECLARADA, NO DECLARADA Y EFECTIVA 
TASAS DE PARTICIPACION POR ESTADO CONYUGAL, NIVEL DE INSTRUCCION Y 

PROMEDIO DE HIJOS TENIDOS VIVOS 
(ESTRATO AGRICULTORES ASALARIADOS)

Cuadro 21 ^

Edades

MUJERES PEA DECLARADA PEA NO DECLARADA
PEA EFECTIVA t . TASAS DE PARTICIPACION <%) Nivel de 

instrucción
Fecun
didad

Declarada S Electivas

Total Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras
4

Unidas Separadas Solteras Unidas Separadas

1 2 - 1 4 20 7 20 6 1 20 1 69 89 _ 1 9 i 7 - 1 0 0 , 0 4 3 , 2 - 1 0 0 , 0 2 3 , 8 -
1 5 - 1 9 27 3 16 3 93 17 33 12 3 51 24 84 36 10 ' 2 0 , 2 1 2 , 9 1 7 , 6 5 1 , 5 3 8 , 7 5 8 , 8 2 9 , 2 0,40
2 0 - 2 4 248 25 185 38 5 17 13 10 58 12 IS 75 2 S 2 0 . 2 9 , 2 3 4 . 2 6 0 , 0 4 0 , 5 6 5 , 8 4 5 , 7 1 , 8 3

2 4 - 2 9 19 0 7 165 18 4 26 8 • 2 61 6 87 11 5 7 , 1 1 5 , 8 4 4 , 4 8 5 , 7 5 2 , 7 6 1 , 1 3 6 , 8 3 , 7 4

3 0 - 3 4 141 1 130 10 - 18 7 - 50 - 68 8 - 1 3 . 8 7 0 , 0 • - 5 2 , 3 8 0 , 0 2 4 . 0 4 , 7 8

3 5 - 3 9 143 _ 136 7 - 19 4 - 56 - 75 7 - 1 4 , 0 5 7 , 1 - 5 5 , 1 1 0 0 , 0 4 7 , 8 7 , 0 0

4 0 - 4 4 101 _ 93 8 - 14 3 - 39 - 53 6 - 1 5 , 1 3 7 , 5 - 5 7 , 0 • 7 5 , 0 5 2 , 0 9 . 2 4

4 5 - 4 9 81 1 68 12 1 11 6 - 23 2 ' 1 34 8 1 0 0 , 0 1 6 , 2 5 0 , 0 1 0 0 , 0 SO.O 6 6 , 7 6 1 , 1 8 , 1 6

TOTAL 1 . 3 8 4 4 0 3 870 111 63 117 45 132 311 31 195 42 8 76 1 5 , 6 1 3 . 4 4 0 , 5 4 8 , 4 4 9 , 2 6 8 , 5 3 8 , 2 3 . 5 4

;

Fuente: EDENH-II, I98J.

* El nivel de instrucción corresponde a la proporción de analfabetas activas en el estrato. 
** La fecundidad correapunde a la paridez media de las activas en el estrato.

OH-«



íiONnuRAs, Mi'jrnr.s d e 12-49 a ñ o s , p e a d e c l a r a d a , n o  d e c l a r a d a y
EFECTIVA, TASAS DE FARTIClPACION PO» ESTADO CONYUGAL, NIVEL 
DE INSTRUCCION Y PROMEDIO DE IIIJüS TENIDOS VIVOS 

(ESTRATO PEgUEÑOS CAMPESINOS)

C uad ro  22

Edadu j

M'j.:;' ;,r.£ PKA DECLARADA PEA NO DECIJ.RADA PEA EFECTIVA TASAS DE PARTICIPACION ítl Nivel de 
instrucción

Fccur.- 
ci idad

DoclaraudS Efectiva-:

Tata l Solter.js U ;i V d a .y Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unida í: Separadas Solteras Unidas Separadas Solteras Unidas -Separadas Solteras Separadas

12-14 835 829 1 40 . .. 240 3 2S0 3 - 4,8 - - 29,0 60,0 - 22,5 -
15-19 9S9 6 8ó 245 49 83 23 12 244 77 17 327 100 29 12,1 9,4 24.5 47,7 40,8 59,3 20,4 0,29

20-24 807 184 52 3 100 40 60 26 59 192 27 99 252 53 21,7 11,5 26,0 53.8 48,2 53,0 27,0 1,54

2S-29 CIO 44 502 64 12 65 23 13 189 20 25 254 43 27,3 12,9 35.9 56,8 50.6 67,2 16,0 3,28

30-34 5ca 12 443 53 - 58 21 3 1B9 16 3 247 37 13.1 39,6 . 25,0 55,8 69,8 31,6 4 , 9H

35-39 484 14 443 27 4 66 8 2 196 7 6 262 15 28,6 14.9 29.6 42,9 59,1 55,6 43,6 5,77

40-44 338 7 355 26 2 61 10 2 132 6 4 193 16 28,6 17,2 38,5 57.1 54,4 61,5 52,1 7,25

45-49 329 7 304 18 1 48 « 3 328 B 4 376 12 14,3 15,6 22,2 57,1 57,9 66,7 4 3.4 8,05

TOTAL 4.941 1 . 783 2.820 338 182 381 104 566 1.106 101 748 1.487 205 10,2 13,5 30,8 42,0 52.7 60,7 51,3 3,60

Fuente: EDENH-II, 1983.

• El nivel de InctrucciOn corre,sponde a la proporción de analfabetas activas en el estrato. 
•• La fecundidad corresponde a la paridez media de las activas en el estrato.
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HONDURAS: PARTICIPACION FEMENINA DECLARADA Y EFECTIVA, POR EDADES, SEGUN ESTADO 
CONYUGAL DE LA MUJER (ESTRATO AGRICULTORES ASALARIADOS)
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HONDURAS: PARTICIPACION FEMENINA DECLARADA Y EFECTIVA, POR EDADES, SEGUN 
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En cuanto a la estructura ocupacional de estos estratos, 
las trabajadoras en actividades declaradas se desempeñan co
mo agricultoras, artesanas, comerciantes y en tareas del ser
vicio. Estas ocupaciones concentran un 89,6% de las trabaja
doras del estrato de los agricultores asalariados, y un 79,4% 
en el estrato de los pequeños campesinos. Los pocos casos de 
profesionales y gerentes observados en dichos estratos pueden 
explicarse por errores de declaración de la ocupación, o bién 
por la captación de trabajadoras con tales características 
ocupacionales presentes en el momento de la encuesta en estos 
hogares por razones de trabajo, pero no pertenecientes a ellos.

Considerando las actividades no declaradas, se ha notado 
una concentración en las ocupaciones de preparación de alimentos, 
de costuras y arreglo de ropa, de crianza y venta de animales 
(en el caso de las tareas realizadas dentro del hogar), y en el 
cultivo, la milpa, la venta ambulante (en el caso de las tareas 
realizadas fuera del hogar). Los Cuadros N°23 y 24 siguientes 
dan cuenta de la estructura ocupacional de las trabajadoras, 
según se desempeñen en actividades declaradas o no declaradas.



Cuadro 2 3

HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS (ACTIVIDAD DECLARADA)
ESTRATO AGRICULTORES ASALARIADOS

Ocupación y
nivel de instrucción

Trabajadoras
Ocupación y
nivel de instrucción

Trabajadoras

Volumen % Volumen %

Profesionales 5 3,2 100,0 Artesanas 30 19,5 100,0
-Primario incomp. - - - -Primario incomp. 19 12,4 63,6
-Primario completo 1 0,6 18,7 -Primario completo 11 7,1 36,4
-Secundario 4 2,6 81,3 -Secundario - - -
Gerentes - - Obreras 8 5,2 100,0
-Primario incomp. - - — -Primario incomp. 3 1,9 36,5
-Primario completo - - - -Primario completo 1 2,7 51,9
-Secundario - - - -Secundario 1 0,6 11,6
Empleadas 3 1,9 100,0 Servicio 46 29,9 100,0
-Primario incomp. 1 0,6 31,6 -Primario incomp. 26 17,0 56,9
-Primario completo - - - -Primario completo 19 12,3 41,1
-Secundario 2 1,3 68,4 -Secundario 1 0,6 2,0
Comerciantes 19 12,3 100,0 Trabajo nuevo - - -
-Primario incomp. 7 4,5 36,6
-Primario completo 9 5,9 48,0
-Secundario 3 .1,9 15,4
Agricultoras 43 27,9 100,0 TOTAL 154 100,0
-Primario incomp. 35 22,7 81,4 -Primario incomp. 91 59,1
-Primario completo 8 5,2 18,6 -Primario completo 82 33,8
-Secundario ■

,
-Secundario 11 7,1

(continúa)
CTi



(continuación Cuadro 23)

ESTRATOS PEQUEÑOS CAMPESINOS

Ocupación y
nivel de instrucción

Trabajadoras Ocupación y
nivel de instrucción

Trabajadoras
Volumen % Volumen %

Profesionales 46 9,7 100,0 Artesanas 151 31,7 100,0
-Primario incomp. 1 0,2 2,1 -Primario incomp. 85 17,9 56,5
-Primario completo 4 0,8 8,2 -Primario completo 61 12,8 40,4
-Secundario 41 8,7 89,7 -Secundario 5 1,0 3,1
Gerentes 81 1,6 100,0 Obreras 14 2,9 100,0
-Primario incomp. 4 0,8 50,0 -Primario incomp. 5 1,0 34,4
-Primario completo - - - -Primario completo 8 1,7 58,6
-Secundario 4 0,8 50,0 -Secundario 1 0,2 7,0
Empleadas 28 5,9 100,0 Servicio 83 17,4 100,0
-Primario incomp. 1 0,2 3,4 -Primario incomp. 37 7,8 44,8
-Primario completo 10 2,1 35,6 -Primario completo 38 7,9 45,4
-Secundario 17 3,6 61,0 -Secundario 8 1,7 9,8
Comerciantes 96 20,2 100,0 Trabajo nuevo 2 0,4 100,0
-Primario incomp. 56 10,9 54,0 -Primario incomp. - - -
-Primario completo 35 7,4 36,6 -Primario completo - — —
-Secundario 9 1,9 9,4 -Secundario 2 0,4 100,0
Agricultoras 48 10,1 100,0 TOTAL 476 100,0
-Primario incomp. 31 6,5 64,4 -Primario incomp. 216 45,4
-Primario completo 16 3,4 38,7 -Primario completo 172 36,1
-Secundario 1 0,2 1,9 -Secundario 88 18,5

Fuente: EDENH-II, 1983,

en-j



HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS (ACTIVIDAD NO DECLARADA)

ESTRATO AGRICULTORES ASALARIADOS

Cuadro 24

T ra b a ja d o ra s T ra b a ja d o ra s

O cupación Volumen % O cupación Volumen Q,
•O

A c t iv id a d e s  d e n tro  hogar 230 48 ,5 A c t iv id a d e s  fu e ra  hogar 244 51 ,5
-com idas 78 16 ,5 - c u l t i v o 167 35 ,3
-c o s tu ra s 5 1 ,1 -m ilp a 28 5 ,9
- a r r e g lo  de ropa 40 8 ,4 -em pleada 21 4 ,4
- a lq u i l e r  p ie z a 4 0 ,8 -v e n ta  am bu lan te 15 3 ,2
-v e n ta  de a n im a les 73 15 ,4 - la v a d o -p la n c h a d o 2 0 ,4
- o t r a s  a c t iv id a d e s 30 6 ,3 - o t r a s  a c t iv id a d e s 11 2 ,3

TOTAL 474 100 ,0

ESTRATO PEQUEÑOS CAMPESINOS

A c t iv id a d e s  d e n tro  hogar 1.043 58 ,8 A c t iv id a d e s  fu e ra  hogar 730 41 ,2
-com idas 293 16 ,5 - c u l t i v o 491 27 ,7
-c o s tu ra s 61 3 ,4 -m ilp a 137 7 ,7
- a r r e g lo  de ropa 59 3 ,3 -em pleada 40 2 ,3
- a lq u i l e r  p ie z a 17 1 ,0 -v e n ta  am bu lan te 41 2 ,3
-v e n ta  de an im a le s 460 26 ,0 - la v a d o -p la n c h a d o 7 0 ,4
- o t r a s  a c t iv id a d e s 153 8 ,6 - o t r a s  a c t iv id a d e s 14 0 ,8

TOTAL 1.773 100 ,0

Fuente: EDENH-II, 1983. 00
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En d e f i n i t i v a ,  e l  a n á l is is  in t r a - e s t r a t o  a n t e r io r  
p e rm ite  a f i r m a r  que ta n to  e l  e s ta d o  co n yu g a l de la  m u je r 
como su fe c u n d id a d  y su n iv e l  e d u c a c io n a l,  ju e g a n  un p a p e l 
c o n s id e ra b le  en su co m p o rta m ie n to  la b o r a l .  Se ha d e te c ta d o  
una im p o r ta n te  s u p e r io r id a d  de la  a c t iv id a d  de la s  separadas 
re s p e c to  a la s  demás c a te g o r ía s ;  m ie n tra s  que la  p a r t i c i p a 
c ió n  de la s  s o l te r a s  es i n f e r i o r  a la  de la s  u n id a s  (s a lv o  
en e l  e s t r a to  m edio a l t o  y  en e l  de lo s  a g r ic u l t o r e s  a s a la 
r ia d o s  donde la  ta s a  de p a r t ic ip a c ió n  d e c la ra d a  de la s  s o l 
te r a s  supe ra  lig e ra m e n te  a la  de la s  u n id a s ) . Eso puede 
s e r d e b id o  a una m ayor r e te n c ió n  de la s  s o l te r a s  en e l  s i s 
tema de enseñanza fo r m a l,  o s im p le m e n te , a una m ala d e c la r a 
c ió n  d e l e s ta d o  c i v i l .  Además, se ha p o d id o  n o ta r  m arcados 
d i f e r e n c ia le s  en e l  co m p o rta m ie n to  la b o r a l  de la  m u je r según 
e l  n iv e l  e d u c a c io n a l y  la  fe c u n d id a d  según e l  e s t r a to  s o c io -  
o c u p a c io n a l de p e r te n e n c ia ,  a s í  como d e l t i p o  de o c u p a c ió n  que 
desempeña.

No o b s ta n te ,  s i  e l  a n á l i s i s  a n t e r io r  p e r m it ió  d a rs e  
c u e n ta  d e l s e n t id o  de la s  r e la c io n e s  e x is te n te s  e n t re  la s  v a 
r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  y  e l  co m p o rta m ie n to  la b o r a l  fe m e n in o , 
no se ha p o d id o  d e te c ta r  l a  fu e rz a  de d ic h a s  r e la c io n e s .  A s í ,  
se ha d e c id id o  p re s e n ta r  a c o n t in u a c ió n  una b re ve  com pa rac ión  
Í n t e r - e s t r a t o ,  u t i l i z a n d o  una re g re s ió n  s im p le  e n tre  la s  v a 
r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  ( s ta tu s  s o c io -o c u p a c io n a l d e l j e f e  de 
h o g a r; fe c u n d id a d  y e d u c a c ió n  de la  m u je r) y  la  v a r ia b le  de 
p e n d ie n te  ( p a r t ic ip a c ió n  la b o r a l  fe m e n in a ) . P or éso , se ha 
tra n s fo rm a d o  la  v a r ia b le  n o m in a l e s t r a to  s o c io -o c u p a c io n a l 
en una v a r ia b le  n u m é rica  en o rden  descenden te  (v a r ia n d o  de 
60 a 10) y  se ha c o n s id e ra d o  la  in fo rm a c ió n  c o r re s p o n d ie n te  
a l  tram o de edades 25-29  años de cada e s t r a to ,  po rque  es uno 
de lo s  tram os de edades donde la  p a r t ic ip a c ió n  fem en ina  es más 
im p o r ta n te .



70.

3• De la  fu e rz a  de lo s  fa c to r e s

a) S ta tu s  s o c io -o c u p a c io n a l d e l je f e  de hoga r y p a r 
t i c ip a c ió n  la b o r a l  fe m e n in a .

Se ha dem ostrado  que e l  f a c t o r  de g rupo  s ta tu s  s o c io -  
o c u p a c io n a l d e l j e f e  de h o g a r in c id e  c o n s id e ra b le m e n te  en 
e l  co m p o rta m ie n to  la b o r a l  fem en in o  no s ó lo  en c u a n to  a la  
in c o rp o ra c ió n  de la  m u je r  en e l  m ercado de t r a b a jo ,  s in o  que 
ta m b ié n  en la  fo rm a  en que se in s e r t a  en d ic h o  m ercado. En 
c o n s e c u e n c ia , e l  im p a c to  y  la  r e la c ió n  e n tre  ambas v a r ia b le s  
co b ra  fu e rz a  y  s e n t id o  d i s t i n t o s  según e l  t i p o  de a c t iv id a d  
que e je r c e  la  m u je r .  En e fe c to ,  la  r e g re s ió n  s im p le  e n tre  
ambas v a r ia b le s  r e v e la ,  en e l  caso de la s  a c t iv id a d e s  d e c la 
ra d a s , un c o e f ic ie n te  de c o r r e la c ió n  p o s i t i v o  d e l o rden  de un 
85%, lo  que s i g n i f i c a  una e x p l ic a c ió n  d e l 72% de la  v a r ia c ió n  
t o t a l  en e l  co m p o rta m ie n to  la b o r a l  fem en in o  d e b id a  a la  e s t r a 
t i f i c a c i ó n  s o c io -o c u p a c io n a l.  En e l  caso de la s  a c t iv id a d e s  
no d e c la ra d a s , l a  r e la c ió n  es n e g a t iv a  y  un poco más f u e r t e :  
e l  c o e f ic ie n t e  de c o r r e la c ió n  a lc a n z a  c a s i un 90%, o sea , una 
p ro p o rc ió n  de más d e l 80% de la  v a r ia c ió n  t o t a l  e x p lic a d a  p o r 
la  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c io -o c u p a c io n a l en la  p a r t ic ip a c ió n  la b o 
r a l  fe m e n in a . E s to  se puede in t e r p r e t a r  como un mayor g rado  de 
l in e a l id a d  e n t re  la s  v a r ia b le s ,  en e l  caso de la s  a c t iv id a d e s  
no d e c la ra d a s , lo  que im p l ic a  un mayor a ju s te  de la  r e c ta  de 
re g re s ió n  a la s  ta s a s  de p a r t ic ip a c ió n  o b s e rv a d a s . E l Cuadro 
N°25 y lo s  G rá f ic o s  N'*9 y N°10 son e lo c u e n te s  en e s te  s e n t id o .



71,

Cuadro 25

HONDURAS: TASAS DE PARTICIPACION LABORAL FEMENINA 
POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE 

DE HOGAR

E s tra to s
S o c io -o c u p a c io n a le s

TASAS DE PARTICIPACION

D e c la ra d a s No d e c la ra d a s

1 -M ed io  a l t o  = 60 78 ,3 5 ,8
2 -M ed io  no m anual = 50 5 2 ,8 1 0 ,2
3-M anua l a s a la r ia d o  = 40 38 ,4 1 5 ,2
4-M anua l no a s a la r ia d o  = 30 61 ,2 11 ,2
5 - A g r ic u l t o r  a s a la r ia d o  = 20 2 2 ,1 34 ,7
6-Pequeños cam pesinos = 10 17 ,2 36 ,4

C o e f ic ie n te  de c o r r e la c ió n r= 0 ,8 5 1 r= 0 ,8 9 8
C o e f ic ie n te  de d e te rm in a c ió n r^ = 0 ,7 2 4 r2 = 0 ,8 0 6
R ecta  de re g re s ió n y=7 .52+1 .07086X y= 4 1 .1 6  66 7 -6 .35 714

F u e n te : E D E N H -II, 1983-
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b) F ecund idad  y p a r t ic ip a c ió n  la b o r a l  fe m e n in a .

De p a r t id a  se ha n o ta d o  una r e la c ió n  in v e rs a  e n tre  e l  
s ta tu s  s o c io -o c u p a c io n a l d e l je f e  de ho ga r y e l  p rom ed io  de 
h i jo s  te n id o s  p o r la  m u je r ,  c u a lq u ie ra  sea su t ip o  de a c t i v i 
dad (d e c la ra d a  o no d e c la ra d a ) ;  además, e l  p rom ed io  de h i jo s  
te n id o s  p o r la s  m u je re s  que desempeñan a c t iv id a d e s  no d e c la r a 
das es mucho más e le v a d o  que e l  de la  o t r a  c a te g o r ía  de t r a b a 
ja d o ra s .  En c o n s e c u e n c ia , la  r e la c ió n  e n tre  e l  p rom ed io  de h i jo s  
te n id o s  y  la  p a r t ic ip a c ió n  fem en ina  se re v e la  in v e rs a  en la s  a c 
t iv id a d e s  d e c la ra d a s . Los e s t r a to s  a l t o s  a que p e rte n e c e n  la s  
m u je re s  de menor p rom ed io  de h i jo s  acusan la s  ta s a s  de p a r t i c i p a 
c ió n  más e le v a d a s . E l a l t o  n iv e l  e d u c a c io n a l de e s to s  e s t r a to s  
puede p ro p o rc io n a r  a la s  m u je re s  m ayor c o n o c im ie n to  de la s  fu e n te s  
y  m étodos a n t ic o n c e p t iv o s ,  que le s  p e rm ita  m antener una fe c u n d id a d  
re la t iv a m e n te  b a ja ,  y  de e s te  modo, l ib e r a r s e  de c ie r t o s  tab úe s  
s o c ia le s ,  no s ó lo  re s p e c to  de la  fu n c ió n  re p ro d u c to ra ,  s in o  que 
ta m b ié n  re s p e c to  de su in te g r a c ió n  s o c ia l  como ag en te  p r o d u c t iv o .  
También e s ta  r e la c ió n  in v e rs a  e n t re  ambas v a r ia b le s  puede c o r r e s 
ponde r a que la  m u je r te n g a  más c o n c ie n c ia  de lo s  c o s to s  de lo s  
n iñ o s ,  a s í  como más p re o c u p a c ió n  p a ra  e l  f u t u r o  de e l lo s  m ism os.
E l Cuadro N°26 m u e s tra  que e l  e s t r a to  m edio a l t o  que t ie n e  un 
p rom ed io  de h i jo s  p o r m u je r más de dos veces i n f e r i o r  a l  de lo s  
pequeños cam pes inos , acusa una p a r t ic ip a c ió n  más de c u a tro  veces 
s u p e r io r  a e s te  ú l t im o  e s t r a to .

En cam b io , la  p a r t ic ip a c ió n  no d e c la ra d a  de la  m u je r t ie n d e  
a c re c e r  con e l  p rom ed io  de h i j o s .  Eso se e x p l ic a r í a  p o r e l  hecho 
de que la s  m u je re s  que e je rc e n  d ic h a s  a c t iv id a d e s  se c o n c e n tra n  en 
lo s  e s t r a to s  más b a jo s ,  donde la  p re c a r id a d  de la  s i tu a c ió n  econó
m ica  d e l hogar le s  o b l ig a  a l  desempeño de a lg ú n  t ip o  de a c t iv id a d  
cuya r e t r ib u c ió n  c o n s t i tu y e ,  en muchos c a s o s , la  p r in c ip a l
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fu e n te  de in g re s o  p a ra  e l  s u s te n to  f a m i l i a r .  Por o t r o  la d o ,  
e l  número de h i jo s  te n id o s  p o r la  m u je r de e s ta  c a te g o r ía  de 
a c t iv id a d  no p a re ce  im p e d ir  con e v id e n c ia  su p a r t ic ip a c ió n  
la b o r a l ,  ya que en muchos c a s o s , la  m u je r s u e le  s a l i r  a t r a b a 
j a r  acompañada p o r e l  n iñ o  (so b re  to d o  en la  a g r ic u l t u r a  y e l  
co m e rc io  a m b u la n te ) . A s í ,  en vez de c o n s t i t u i r  un c o s to ,  e l  
n iñ o  puede ju g a r  un p a p e l de a y u d a n te . E l Cuadro N°26 m u es tra  
que la s  m u je re s  d e l e s t r a to  más a l t o  con un p rom ed io  de h i jo s  
c a s i dos veces i n f e r i o r  a l  de la s  m u je re s  d e l e s t r a to  de lo s  
a g r ic u l t o r e s  a s a la r ia d o s ,  acusan una p a r t ic ip a c ió n  s e is  veces 
i n f e r i o r  a l  mismo e s t r a t o .  Eso p o d r ía  in te r p r e ta r s e  como que 
la  p e r te n e n c ia  de la s  m u je re s  a un e s t r a to  b a jo ,  de tamaño f a 
m i l i a r  g e n e ra lm e n te  e le v a d o  y de s i tu a c ió n  económ ica p r e c a r ia ,  
in d u c e  a una mayor p a r t ic ip a c ió n  fe m e n in a .



Cuadro 26

HONDURAS: PROMEDIO DE HIJOS TENIDOS POR MUJER Y TASA DE 
PARTICIPACION FEMENINA, SEGUN ESTRATO SOCIO- 
OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR

E s tra to s
S o c io -o c u p a c lo n a le s

Tasas de p a r t ic ip a c ió n  y p rom ed io  de h i jo s
A c t iv id a d  d e c la ra d a A c t iv id a d  no d e c la ra d a

Tasas P a r t ic . P rom edio  h i jo s Tasas P a r t ic . P rom ed io  h i jo s

1-M ed io  a l t o 78 ,3 1 ,26 5 ,8 2 ,0 0
2-M ed io  no manual 52 ,8 1 ,76 10 ,2 2 ,74
3-M anual a s a la r ia d o 38,4 2 ,74 15 ,2 3 ,50
4-M anual no a s a la r ia d o 61,2 2 ,31 11 ,2 3 ,19
5 - A g r ic u l to r e s  a s a la r ia d o s 22 ,1 3,74 34 ,7 3 ,83
6-Pequeños cam pesinos 17 ,2 3,28 36 ,4 3 ,64

C o e f ic ie n te  de c o r r e la c ió n r= -0 .9 3 r= 0 ,8 0 7
C o e f ic ie n te  de d e te rm in a c ió n r2 = 0 .8 6 5 r2 = 0 .6 5 1
R ecta de re g re s ió n y = 1 0 4 ,22034-23 ,54685X y= -30 .49478+ 15 .68617X

F u e n te : E D EN H -II, 1983.
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E l Cuadro N°26 a n t e r io r  m u e s tra  no s ó lo  e l  s e n t id o  
d i f e r e n te  de la  r e la c ió n  e n t re  la  p a r t ic ip a c ió n  fem en ina  
y la  fe c u n d id a d  de la  m u je r según e l  e s t r a to  s o c io -o c u p a -  
c io n a l  d e l je f e  de h o g a r , s in o  que ta m b ié n  re v e la  e l  g rado  
de l in e a l id a d  e x is te n te  e n t re  la s  dos v a r ia b le s  según e l  
t i p o  de a c t iv id a d .  En e fe c to ,  una re g re s ió n  s im p le  puede 
r e v e la r  un c o e f ic ie n te  de c o r r e la c ió n  n e g a t iv o  d e l o rd e n  de 
un 93% en e l  caso de la  p a r t i c ip a c ió n  d e c la ra d a , y un co e 
f i c i e n t e  p o s i t i v o  d e l o rden  de un 80.7% en e l  caso de la  
p a r t ic ip a c ió n  no d e c la ra d a . Eso c o n f irm a  la  h ip ó te s is  según 
la  c u a l e l  número de h i j o s  te n id o s  c o n s t i tu y e  un o b s tá c u lo  
a l  t r a b a jo  fe m e n in o , e s p e c ia lm e n te  en e l  caso de la s  m u je re s  
que desempeñan a c t iv id a d e s  d e c la ra d a s  más v in c u la d a s  a l  m er
cado fo rm a l de t r a b a jo ;  m ie n tra s  que puede c o n s t i t u i r  un mo
t i v o  fa v o ra b le  a l  t r a b a jo  fem en in o  más v in c u la d o  a l  s e c to r  
in fo r m a l,  más p ro p io  a lo s  e s t r a to s  b a jo s .  Los G rá f ic o s  
N ° l l  y  N°12 s ig u ie n te s  i l u s t r a n  lo  a n t e r io r .
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c) N iv e l  e d u c a c io n a l de la  m u je r y  p a r t ic ip a c ió n  
la b o r a l  fe m e n in a .

La p a r t ic ip a c ió n  fem en in a  se ha re v e la d o  tam b ién  muy 
s e n s ib le  a l  n iv e l  e d u c a c io n a l de la  m u je r .  En e fe c to ,  s i  
se toma como in d ic a d o r  de n i v e l  e d u c a c io n a l a la  p ro p o rc ió n  
de a n a lfa b e ta s  en cada e s t r a t o ,  lo  que s i g n i f i c a  que a mayor 
p ro p o rc ió n  de a n a lfa b e ta s  menor es e l  n iv e l  e d u c a c io n a l d e l 
e s t r a t o ,  una re g re s ió n  s im p le  e n t re  e l  n iv e l  e d u c a c io n a l de 
la  m u je r y  su p a r t ic ip a c ió n  la b o r a l  r e v e la  una r e la c ió n  p o s i 
t i v a .  Q u ie re  d e c i r ,  que la  p a r t i c ip a c ió n  fem en ina  es mayor 
c u a n to  menor es la  p ro p o rc ió n  de a n a lfa b e ta s ,  o m e jo r d ic h o ,  
c u a n to  mayor es e l  n iv e l  e d u c a c io n a l d e l e s t r a to  c o n s id e ra d o .

Cuando se c o n s id e ra  la  p a r t i c ip a c ió n  d e c la ra d a , e l  coe
f i c i e n t e  de c o r r e la c ió n  s im p le  acusa una e s tre c h a  r e la c ió n  ne 
g a t iv a  (73,6%) e n tre  la  p ro p o rc ió n  de a n a lfa b e ta s  y  la  p a r t i 
c ip a c ió n  fem en ina  p o r e s t r a t o .  E l c o e f ic ie n t e  de d e te rm in a c ió n  
(cuadrado  d e l c o e f ic ie n te  de c o r r e la c ió n )  r e v e la  una e x p l ic a c ió n  
d e l 54,7% de la  v a r ia c ió n  t o t a l  en e l  c o m p o rta m ie n to  la b o r a l  
fe m e n in o . E s to  es un hecho muy im p o r ta n te ,  pues comprueba la  
h ip ó te s is  de que a m ayor n iv e l  e d u c a c io n a l la  m u je r t ie n e  m ayor 
o p o r tu n id a d  de in c o rp o ra rs e  en e l  m ercado de t r a b a jo ,  sob re  to d o  
cuando se t r a t a  d e l desempeño de a c t iv id a d e s  modernas d e l s e c to r  
fo rm a l que re q u ie re n  un g rado  re la t iv a m e n te  a l t o  de c a l i f i c a c ió n  
p r o fe s io n a l .  Además, e s te  hecho c o n s t i tu y e  una p rueba  de que la  
e d u ca c ió n  es uno de lo s  e le m e n to s  fu n d a m e n ta le s  que p e rm ite n  a 
la  m u je r l ib e r a r s e  de c ie r t o s  ta b ú e s  s o c io - c u l t u r a le s ,  de c i e r 
ta s  r e s t r ic c io n e s  con re s p e c to  a su in te g r a c ió n  s o c ia l  como 
ag en te  p r o d u c t iv o .

En cambio, tomando en cuenta las actividades no declara
das, se ha observado una tendencia totalmente opuesta a la
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a n t e r io r  en e l  co m p o rta m ie n to  la b o r a l  fe m e n in o . En o t r a s  
p a la b ra s ,  lo s  e s t r a to s  de m ayor p ro p o rc ió n  de a n a lfa b e ta s  
acusan una m ayor p a r t ic ip a c ió n  fe m e n in a . E s to  se e x p l ic a 
r í a  p o r e l  hecho de que d ic h a s  a c t iv id a d e s ,  más v in c u la d a s  
a l  s e c to r  in fo r m a l,  re q u ie re n  poca c a p a c ita c ió n  p r o fe s io n a l  
y ,  p o r lo  t a n to ,  c o n s t i tu y e n  la s  fu e n te s  de em pleo de mayor 
acceso p a ra  la s  a n a lfa b e ta s .  E l c o e f ic ie n te  de c o r r e la c ió n  
s im p le  e n t re  ambas v a r ia b le s  r e v e la  una r e la c ió n  mucho más 
e s tre c h a  que en e l  caso a n t e r io r ,  l o  que l le v a  a un mayor 
g rado  de l in e a l id a d  e n t re  la s  v a r ia b le s  y  una p ro p o rc ió n  d e l 
91% de la  v a r ia c ió n  t o t a l  e x p lic a d a  p o r e l  n iv e l  de in s t r u c c ió n  
en e l  co m p o rta m ie n to  la b o r a l  fe m e n in o . E l Cuadro N° 27 y lo s  
G rá f ic o s  N°13 y  N°14 s ig u ie n te s  son i l u s t r a t i v o s  en e s te  sen
t id o  .



Cuadro 27

HONDURAS: DISTRIBUCION DE LAS TASAS DE PARTICIPACION LABORAL 
FEMENINA* (DECLARADA Y NO DECLARADA) POR NIVEL DE 
INSTRUCCION*, SEGUN EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL 

DEL JEFE DE HOGAR

Tasas de p a r t ic ip a c ió n  y n iv e l  de in s t r u c c ió n

E s tra to s  s o c io -  
O cup ac ion a les

A c t iv id a d  d e c la ra d a A c t iv id a d  no d e c la ra d a
Tasas de P a r t ic . N iv . in s t r u c c ió n Tasas de P a r t ic . N iv .  in s t r u c c ió n

1-M edio A l to 78 ,3 5 ,8 —

2-M edio no manual 52 ,8 1 ,7 10 ,2 2 ,6
3-M anual a s a la r ia d o 38 ,4 8 ,7 15 ,2 13 ,6
4-M anual no a s a la r ia d o 61 ,2 1 0 ,7 11 ,2 6 ,5
5 - A g r ic u l to r e s  a s a la r ia d o s  22 ,1 3 6 ,8 34 ,7 30 ,3
6-Pequeños cam pesinos 17 ,2 1 6 ,0 36 ,4 23 ,0

C o e f.d e  c o r r e la c ió n  s im p le  r= 0 ,7 3 6 r= 0 ,9 5 4
C o e f.d e  d e te rm in a c ió n r^ = 0 ,5 4 2 r^ = 0 ,9 1
R ecta de re g re s ió n y = 6 0 .9 7 4 4 2 -1 .29698X y = 5 .56 958 + 1 .05372X

* Las c i f r a s  co rre sp o n d e n  a l  tram o de edades 25 -29  años. 
F u e n te : E D EN H -II, 1983.
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CONCLUSIONES

La p re o c u p a c ió n  fu n d a m e n ta l de e s ta  in v e s t ig a c ió n  e ra  
i d e n t i f i c a r  a lg u n o s  fa c to r e s ,  ta n to  de g rupo  como in d iv id u a 
le s ,  a s o c ia d o s  a lo s  d i f e r e n c ia le s  de p a r t ic ip a c ió n  la b o r a l  
fe m e n in a . En c u a n to  a l  f a c t o r  de g ru p o , se ha c o n s t ru id o  una 
e s t r a t i f i c a c ió n  s o c io -o c u p a c io n a l basada sob re  la  e s t r u c tu r a  
o c u p a c io n a l de lo s  je fe s  de h o g a r y  que se ha a t r ib u id o  a l  
c o n ju n to  de la s  m u je re s . Los fa c to r e s  in d iv id u a le s  c o r re s p o n 
den a c ie r t a s  c a r a c t e r is t i c a s  p ro p ia s  de la s  m u je re s , t a le s  
como su fe c u n d id a d , su n iv e l  de e d u c a c ió n  y  su e s ta d o  c o n y u g a l.

E l p la n te a m ie n to  d e l p ro b le m a  de la  p a r t ic ip a c ió n  la b o r a l  
fem en in a  ha l le v a d o  a c o n s id e r a r  la s  m ú l t ip le s  r e s t r ic c io n e s  
im p u e s ta s  p o r n u e s tra s  so c ie d a d e s  a la  m u je r ,  e s p e c if ic a m e n te  
en c u a n to  a su in s e r c ió n  en e l  a p a ra to  p r o d u c t iv o .  E s te  marco 
d is c r im in a t o r io  re s e rv a  a la  m u je r  a l  mundo p r iv a d o  d e l hogar 
y  la  fu n c ió n  e s t r i c t a  de re p ro d u c c ió n  de la  fu e rz a  de t r a b a jo .
S in  em bargo, e l  t r a b a jo  p r o d u c t iv o  c o n s t i tu y e  p a ra  la  m u je r 
ta n to  una e s t r a te g ia  de s o b re v iv e n c ia  (casos de lo s  e s t r a to s  de 
b a jo s  in g r e s o s ) , como un f a c t o r  de r e a l iz a c ió n  de su p e rs o n a lid a d  
(caso de lo s  e s t r a to s  más a l t o s ) . De e s te  modo, se ha n o ta d o  en 
e l  t r a b a jo  fem en ino  un d o b le  a s p e c to : e l  d o m é s tic o  d e s t in a d o  a la  
re p ro d u c c ió n  de la  fu e rz a  de t r a b a jo ,  y  e l  p r o d u c t iv o  d e s t in a d o  a 
la  e la b o ra c ió n  de b ie n e s  y  s e r v ic io s  p a ra  e l  in te rc a m b io  s o c ia l .

La p re s e n te  in v e s t ig a c ió n  ha p e r m it id o  d a rs e  c u e n ta  de una 
s u b e v a lu a c ió n  d e l t r a b a jo  fem en in o  cuando se c o n s id e ra  s ó lo  a la  
a c t iv id a d  re s c a ta d a  p o r  la s  p re g u n ta s  t r a d ic io n a le s  sob re  la  con 
d ic ió n  de a c t iv id a d .  A s í ,  e l  vo lum en de la  p o b la c ió n  no económ i
cam ente a c t iv a  (PNEA) e s tá  d is f r a z a n d o  a una p ro p o rc ió n  c o n s id e ra 
b le  de t r a b a ja d o r a s .  Eso se e v id e n c ia  con c la r id a d  en la  com para
c ió n  de la s  c u rv a s  de p a r t i c ip a c ió n  d e c la ra d a  y e fe c t iv a  de la  
m u je r en e l  m ercado la b o r a l .
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Por o t r a  p a r te ,  la  e s t r u c tu r a  d e l t r a b a jo  fem en ino  ha r e 
v e la d o  un c ie r t o  f i l t r a j e  en c u a n to  a lo s  p u e s to s  ocupados, a 
la  rama de a c t iv id a d  económ ica y  a la  c a te g o r ía  o c u p a c io n a l en 
que la  m u je r se desempeña. Lo que v e r i f i c a  la  h ip ó te s is  de la  
e x is te n c ia  de un d u a lis m o  s e x u a l muy m arcado en la  fu e rz a  la b o 
r a l .  Además, en lo s  e s t r a to s  b a jo s ,  c a r a c te r iz a d o s  p o r una s i 
tu a c ió n  económ ica muy p r e c a r ia ,  la s  m u je re s  c la s i f ic a d a s  como 
in a c t iv a s ,  p a ra  o b te n e r  in g re s o s  a d ic io n a le s ,  no t ie n e n  o t r a  
o p c ió n  que in g r e s a r  a l  m ercado la b o r a l  desempeñando c u a lq u ie r  
o c u p a c ió n , muchas veces en e l  seno d e l h o g a r m ismo. E s ta s  ocu 
p a c io n e s  in fo rm a le s  se c o n c e n tra n  g e n e ra lm e n te  en la  v e n ta  de 
a lim e n to s  p re p a ra d o s , en c o s tu ra s  y  re p a ra c ió n  de ro p a , en 
c r ia n z a  y v e n ta  de a n im a le s , en e l  c u l t i v o  y  la  cosecha de p r o 
d u c to s  a g r íc o la s ,  e l  c o m e rc io  am bu la n te  y  en c ie r t a s  ta re a s  
v in c u la d a s  a la  m e d ic in a  t r a d ic io n a l  y  la  a r te s a n ía .  En suma, 
e l  a n á l i s i s  de e s te  t i p o  de a c t iv id a d e s  ha p e r m it id o  d e te c ta r  e l  
d is f r a z  de un 30% de la  fu e rz a  de t r a b a jo  fem en ina  e f e c t iv a .

En cuanto a los factores que inciden en el comportamiento 
de la mujer respecto al mercado de trabajo, el status socio- 
ocupacional del jefe de hogar juega un papel fundamental. Sin 
embargo, el impacto y la relación de dicho factor no tiene ni la 
misma fuerza, ni el mismo sentido según sea que la trabajadora se 
desempeñe en actividades declaradas más vinculadas al mercado de 
trabajo formal capitalista, o en actividades no declaradas más 
vinculadas al mercado de trabajo informal no capitalista. Se ha 
observado una relación positiva entre ambas variables, al consi
derar las actividades declaradas, y una relación negativa pero con 
un grado de linealidad mayor, al considerar las actividades no 
declaradas. Es que a través de la influencia del status socio- 
ocupacional del jefe de hogar están actuando fuertemente otros 
factores inherentes a la mujer misma y susceptibles de influenciar
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c o n s id e ra b le m e n te  su co m p o rta m ie n to  la b o r a l .  P or e je m p lo , 
en lo s  e s t r a to s  a l t o s ,  que acusan mayor n iv e l  e d u c a c io n a l 
y  menor n iv e l  de fe c u n d id a d , la s  m u je re s  e s tá n  más c a p a c i
ta d a s  desde e l  p u n to  de v is t a  p r o fe s io n a l  y  t ie n e n  una d i s 
p o n ib i l id a d  de tie m p o  mayor re la c io n a d a  a un tamaño f a m i l i a r  
re d u c id o ; además, lo s  a l t o s  in g re s o s  in h e re n te s  a e s to s  e s 
t r a t o s  le s  p e rm ite n  paga rse  s e r v ic io s  d o m é s tico s  y , p o r con 
s e c u e n c ia , l ib e r a r s e  s o c ia lm e n te  de c ie r t a s  r e s t r ic c io n e s  en 
cu a n to  a su p a r t ic ip a c ió n  en e l  p ro ce so  p r o d u c t iv o .  En e s te  
caso , la  p a r t ic ip a c ió n  económ ica de la  m u je r c o n s t i tu y e  uno 
de lo s  e le m en tos  c la v e s  de su p le n o  " d e s p e r ta r " ,  ta n to  como 
in d iv id u o  que como a g e n te  s o c ia l .

P or e l  c o n t r a r io ,  en lo s  e s t r a to s  b a jo s  de muy b a jo  n iv e l  
e d u c a c io n a l y de a l t a  fe c u n d id a d , la  p a r t ic ip a c ió n  económ ica de 
la  m u je r obedece mucho más a la  n e c e s id a d  de l le n a r  un c ie r t o  
d é f i c i t  c re ado  p o r la  agudeza de la  s i tu a c ió n  económ ica f a m i l i a r .  
A s í ,  se ha obse rvado  una c o n c e n tra c ió n  de la s  t ra b a ja d o ra s  en 
a c t iv id a d e s  de escasa c a l i f i c a c ió n  p r o fe s io n a l  y cuyo desempeño 
no c o n s t i tu y e  un o b s tá c u lo  a l  cu id a d o  de lo s  n iñ o s .

También e l  e s ta d o  co n yu g a l de la  m u je r ha l le v a d o  a un 
co m po rtam ie n to  d i f e r e n c ia l  de é s ta  re s p e c to  a l  mercado la b o r a l .
En e fe c to ,  se ha n o tad o  una p a r t ic ip a c ió n  económ ica b a s ta n te  su
p e r io r  de la s  separadas re s p e c to  a la s  demás c a te g o r ía s ,  m ie n tra s  
que la s  s o l te r a s  -  g e n e ra lm e n te  de mayor p a r t ic ip a c ió n  -  han acu
sado la s  ta re a s  más b a ja s .  E s te  hecho l le v a  a p re g u n ta rs e  a ce rca  
de la  a s is te n c ia  e s c o la r  de la s  s o l te r a s  y a la  bondad de la  i n 
fo rm a c ió n  sob re  la  d e c la ra c ió n  d e l e s ta d o  c i v i l  de la  m u je r .

En d e f i n i t i v a ,  la  EDENH-II c o n s t i tu y e  una fu e n te  de i n f o r 
m ación muy r i c a  y  c o n f ia b le  que p o d r ía  p e r m i t i r  una p r o fu n d i-  
z a c ió n  de e s ta  in v e s t ig a c ió n ,  c o n s id e ra n d o  o t r o s  fa c to r e s  ta le s  
como e l  c o n te x to  r e g io n a l y  la  pe rm anenc ia  en e l  lu g a r  de r e s i 
d e n c ia  a c tu a l que s in  duda c o n s t itu y e n  poderosos d e te rm in a n te s  de 
la  p a r t ic ip a c ió n  la b o r a l  fe m e n in a . No o b s ta n te ,  tomando en cuen
ta  e l  tie m p o  d e d ica d o  a l  p re s e n te  t r a b a jo ,  no se ha p o d id o  te n e r  
en c o n s id e ra c ió n  e s to s  ú lt im o s  fa c to r e s .



ANEXO

LA FUENTE DE INFORMACION Y EL PROCESAMIENTO DE DATOS



86,

La Segunda E ncue s ta  D e m o g rá fica  N a c io n a l de H onduras 
(E D EN H -II) se r e a l i z ó  en 1983 p o r la  D ire c c ió n  G en e ra l de 
E s ta d ís t ic a  y Censos de la  R e p ú b lic a  de H onduras, con e l  
apoyo d e l C onse jo  S u p e r io r  de P la n i f ic a c ió n  Económ ica 
(CONSUPLANE), la  c o o p e ra c ió n  té c n ic a  d e l C e n tro  L a tin o a m e 
r ic a n o  de D em ogra fía  de la s  N ac ion es  U n ida s  (CELADE) y la  
ayuda f in a n c ie r a  d e l Program a de C o o p e ra c ió n  e In te rc a m b io  
CELADE/CANADA.

E l o b je t iv o  fu n d a m e n ta l de la  EDENH-II es s u p l i r  la  
f a l t a  de in fo rm a c ió n  d e m o g rá fic a  e x is te n te  en e l  p a ís .  E s ta  
e n c u e s ta , no s ó lo  p e rm ite  la  a c tu a l iz a c ió n  de la s  e s tim a c io n e s  
de la s  v a r ia b le s  d e m o g rá fic a s  b á s ic a s ,  t a le s  como la  fe c u n d i
da d , la  m o r ta l id a d  y la  m ig ra c ió n ,  s in o  que ta m b ié n  fa v o re c e  
e l  a n á l i s i s  de la s  c a r a c t e r í s t ic a s  económ icas de la  p o b la c ió n .  
Además, un hecho muy im p o r ta n te  que c o n v ie n e  d e s ta c a r  es que 
e l  c u e s t io n a r io  u t i l i z a d o  en la  EDENH-II re s e rv ó  una s e c c ió n  
e s p e c ia l d e s t in a d a  a r e s c a ta r  la  a c t iv id a d  económ ica de la s  
m u je re s  c a l i f i c a d a s  como in a c t iv a s ,  en una p re g u n ta  p r e v ia  
so b re  la  c o n d ic ió n  de a c t iv id a d  de la  p o b la c ió n .

Este anexo se propone exponer la estructura del cues
tionario utilizado en la encuesta, la técnica de procesamiento 
de los datos y, finalmente, presentar algunos cuadros básicos.

1. D e l c u e s t io n a r io  u t i l i z a d o

E l c u e s t io n a r io  u t i l i z a d o  c o n s ta  de c in c o  s e c c io n e s . La 
p r im e ra  se r e f i e r e  a la  lo c a l iz a c ió n  g e o g rá f ic a  de la  p o b la c ió n  
y la  id e n t i f i c a c ió n  de la s  v iv ie n d a s ;  la  segunda, p ro p o rc io n a  
d a to s  so b re  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  f í s i c a s  de la  v iv ie n d a ;  la  t e r 
c e ra ,  p ro p o rc io n a  in fo rm a c io n e s  so b re  la  m o r ta l id a d  o c u r r id a  en 
e l  hoga r d u ra n te  lo s  dos ú lt im o s  años p re c e d e n te s  a la  fe c h a  d e l 
em padronam ien to ; la  c u a r ta ,  exam ina la s  c a r a c t e r í s t ic a s  p e rs o n a le s
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de la  p o b la c ió n  (nom bre, r e la c ió n  con e l  je f e  de h o g a r , e d ad , 
s e x o , c o n d ic ió n  de o r fa n d a d , lu g a r  de n a c im ie n to  y de re s id e n 
c ia  5 años a n te s  de la  fe c h a  d e l em padronam ien to , n iv e l  de edu
c a c ió n  , fe c u n d id a d  fe m e n in a , c o n d ic ió n  de a c t iv id a d  d u ra n te  l a 
semana a n t e r io r  a la  e n c u e s ta , o c u p a c ió n , rama de a c t iv id a d  
eco nóm ica , c a te g o r ía  o c u p a c io n a l, e t c . ) ;  la  q u in ta  s e c c ió n  t r a t a  
de r e s c a ta r  in fo rm a c io n e s  so b re  la  a c t iv id a d  económ ica de la s  
m u je re s  c la s i f ic a d a s  como in a c t iv a s  p o r la  p re g u n ta  a n t e r io r  
sob re  la  c o n d ic ió n  de a c t iv id a d .  E s ta  s e c c ió n  se re v e la  de v i t a l  
im p o r ta n c ia  p a ra  la  r e a l iz a c ió n  de la  p re s e n te  in v e s t ig a c ió n ,  
p u e s to  que p e r m it ió  d a rs e  c u e n ta  de la  s u b e v a lu a c ió n  d e l t r a b a jo  
fem en ino  p ro p o rc io n a d o  p o r la s  p re g u n ta s  t r a d ic io n a le s  u t i l i z a 
das en lo s  censos y ,  p o r lo  t a n to ,  re c o g e r  con mayor e x a c t i tu d  
la  a c t iv id a d  económ ica e f e c t iv a  de la  m u je r .  Además, se anexó 
a e s te  c u e s t io n a r io  b á s ic o  una "h o ja  d e l segm ento" d e s t in a d a  a 
p ro p o rc io n a r  in fo rm a c io n e s  so b re  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  f í s i c a s  
d e l t e r r i t o r i o  a un n iv e l  muy d e sag rega do . Para un c o n o c im ie n to  
más a m p lio  de la  e s t r u c tu r a  d e l c u e s t io n a r io ,  se p re s e n ta  a co n 
t in u a c ió n  una c o p ia  de la  b o le ta .
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I. LOCALIZACION GEOGRAFICA

n cp ariJin entc ' .

Municipio_____

Luitar Pcbbdo -

E s t r a t o  V S e c t o r  ,

¿Cuántas personas viven en la vivienda ’ 

¿Cuántos hogares hay en la vivienda?

Número del hogar___ ________ __ ,

Número de personas en el hogar____

Fecha de ta entrevista,.___________ I 8, 3|
A rto

n. DATOS DE LA VIVIENDA

1. CUARTOS EN LA VIVIENDA

¿Cuántos cuartos tiene? (cuen te  e l de  cocina, pero  no el de
bar'ui)

¿Cuántos cuartos tt utilizan como dormitorio?.........

2. SERVICIO DE AGUA
¿Cómo se jhastece de agua !a vivienda?
Llave dentrii <ic la vivienda........
Llave fuera de la vivienda...........

. _Otxo (agua de pozo, rio, lago, etc.) .. . .O ’

3. SERVICIO SANITARIO
¿Qué dase de servicio anhario 
tiene ta vivienda?

Inodoro Q l  
Lemna y otroQ z 
No tiene Q j

¿Eis para uso exdusivo de la  vivienda o para 
oso de varias viviendas? U sa) e \c h ¡s iv a [~ ) i

Uso cuIol'Iív'.' ["j : 

No tiene ¿ 3

4. ELECTRICIDAD s¡n 1
¿Hay dectrkidad en la  vivienda? NüQ í

in. MORTALIDAD
¿Ha fallecido alguna persona de este hogar desde ENERO DE 1981 hasta hoy? 

( A o  olvide preguntar por los niños y  p o r  las personas de  edad avanzada) 
s . -Q i n o Q :  N o  s a b e  9

¡¡Cuántos? L-L-l ESPECIEIQUE
FECHA DE LA MUERTE SEXO EDAD AL MORIR

No. DIA MES A.ÑO HOMBRE MUJER (EN AÑOS)

1 1 , 1 1 , 1 , , , □  2 1 , ,

2 L _ I _ J  U _ i _ J  L _ 1 _ J □ 2 L___t___1

1 1 1 , 1 , , 1 1 □  2 , , ,

L _ 3 _ J  L_L_, . ,

A C  1 I V ID A D  D L  
rR O C E S .V M lL N T O

¡ IC O D II T C A D O

P 1  D I G I T A D O

1 ! \  1 R I M C A D Ü



P R E G U N T A S P R I M E R A  P L R S O N A 01 S E G U N D A  P E R S O N A  | 0 2

NOMrsKi-,
Ari'iU’ í l  n.'fuhrr } ap<!l:J'i j'c  i.'uU un./ de ■'■-■y que itahimai- 1 1
niente n ■■ni, n en l.¡ ■.■mer.Jj S.johuieU,%,m->u.i,,^. ! jñ >.

! u\ lAU ijS  Oi'AtU \ U b-i'ttíijn l 1 nw  Di Î. A » Atfü I » Córl  ̂11?; [—i 2 Otro pariente L_j 6

1 ..QUE RELACION 0  F A R IM L S C O  U LN E  CON LL JEFE DE LA 2 ,_ Húo 0 bij.rstM □ b 
.-jd:;-yc«^uci..r.,yG-‘ Otro lio pariente G  8 2

FAM.TTA? Ní.'ton-- ( .íJei'tivo G  9

1 l) U-í
1 .S i J,., ; . J..,_

1 UANTOS ANU.S ( UVIT lí'OS H L M  ’  .S/ • t •: '  a:nee ' ■.> 3
-'■...r-i — 1

3

! ^LN QUE l-LCHA NA( 10 ' íd J ___1___1 M v',__ J___ ! L_ - - Ou'__ _̂__ i SI;-.’___ ---- ! Ai.oL ,.: -J

SI xo

tESJJOMBRF 0  M L U n r
4 ajcrl__ li 4

'■'n :.T’K it.s ■ •'■’ , v m . '  : 1

V . ^ Mi. " i 7 ! . 1
, Ó'SI A \ IX A l.A M M) "
S: LA M \! SAb H b . ) ,! S 'ii. L ASO  l'.VLLf ( iu ; (} '.'-.19 _____ /  ,.̂ 1___* 14_________!

s; LA M a d ío : L-.r.\ v w \ /. ! ‘v 1- ;.S l.L F.UIÍ I M Tf ri__ lu fi-'-iJ.___ _ íjic i,G ^ '' .‘— ‘— ' 5

J cS lA  V i v o  L l - i '\DIU-. ’ V'.v,, ; J ¡ M-ic*lo^__j: ' J'' ó Mi-it'/ J N ociicL .^^  ’ i___ ;

L 5 V..AK Di N-\( ;sr 1 1'. ..̂ c, , □ r _J

¿LN QUE d l p a r t a s í l :-. !». M U N IU n O  V L IG A R  POBLADO ____  .... ___ ___1 l)c;.r-uri-.:M....--------- ___________  '___ I___

SACIO? 6 , 6

Sí naesó en J  nuSinc ¡u:.’,:’’ !■ 
AQÜ!.

,!,hu¡e se hace u  en-rerisla. rr.urque _
i’ji>

eí p'j’s y el jño de Ue.jJa a i fon Juras. 1----L„J1 An.>,D’ -̂ .a<ia

89,

PARA LA POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS

L lX J A K  Di- K l-S lD i N(T .\ ll.ACÍ : AX i.iS
.AQI i H ! i— A O l 1 O j L _

,̂EN QUE D LPA R TA M i.M O . M LM CU’ IO Y LUGAR POBLADO 
V U TA  EN..................DE J 97.^? ,7/jt f  3 ü/io.s;

D e p a rt jn ie n lu ;____ i, 1

7 1, 1 7
.7/ f i l  ia  <71 isie ’7ii,wr.M luyur p,n ijdo. marque A O l. I.

i  I
, ...... 1

_..J L  1

.'Si Mvia en el i '. ir jr .u ro  .7 ;.;..,;-, . / /v iy . 1; L
i

1 1
M V H ,  Dh I N S lK f m U N Smí.ma DOO

Sunerio i 0  ,

¿CUAL ES EL ULTIMO AÑO O GRADO APROB.ADO EN PRIMA- 
k U ,  SECUNDARIA. SLPcR IOR 0  UM VERSrT.ARU?

8 fb imana lG_L_J 

SceundatiaC j. 1___1 littioradb G  99

Vrimana i J . J -----1

'I c c . in d . i ' ia L iJ — 1 íe n i> rad o Q 99

G

PARA LA POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS
("■ONI-JinON DI. A C H '- :b A !)

^,QUt AC T lV íliA D  H iz o  DURANTE LA  ULTIMA SEMANA?

Ptj.'a liis p tn v r .js  que los 4. 5. 6 ó 7, paie a Ij prc-
p iirU a  Ì Ì .

T i. ’ • U1

Tenia ua!'í)'-> [h io no U a b a jó ........................... D  2
Buncú I ra b J jo ..........................................................L J  3
lAtUíLó y no t r a b a jó ............................................CD ̂
O'î'baexTc.'» <}d hoco?. . . . .......... O s
Vive d ;  ^  rent JO jubilación...............................l3  6
O tra ....................................................... n  7

T rabajó ...................................................................C~1 ^
Tenía trabajo pero no traba jó .....................1 11
Bu íco i r a i j j j o ...............................................CZI ^
l Aud ió  y no !rab.,jo . . . .......................... D 4

Outhaecres dcl bo|iaf...................................O  3

V jv j ¿e su renta o ju b ü jt ió n ........................l D  ^

O tr a ; .............. ................. .............................□  7

iX X / ’ACTO:>, RAM A Dí A( ! iV il-\ ;) “i' C AH  I.O R í A i X LPACIOSAI.

¿CUAL ES LA OCUPACION. O n C IÜ  O PROFESION QUE DESEMPEÑA? 

¿A QUE CLASE DE A C n\ 'U M l) SF. DEDICA LA  EMPRESA?

¿QUE ERA EN ESE TRABAJO?

10
Ocupación;, 

Rama. ,,
T O capacM ii: ,

R a m a ____

!,
Trabajador por cuenta p to p ta ........................l 3  ' Traba;,idoi por cuenla p ro p ia ........................G  1

A vJla iiado ............................................................ lU  J
TfJK r.adcr sin vuelJo........................................G

AMilarijdv) ..................................................  G  3
Trc'tvj G ct i;n sueldo ........................................ C  A

10

PARA LA POBLACION DE 12 ANOS Y MAS
(.:ONUK.TON Di  ̂11. U1 /

^ESTA M V O  .SU PRIMER ESPÜSCHA) ü  COMPA.ÑERO(A)?
11

1— 1 r“ ! -,
Vivo 1__1) Muerto '__ -

No IuvoCGJ l;;noradoí__I9

Vive- G l  Muerre ¿ J  - j  

No luvc'Lu 3 l.-r;oraaoLD9 |

ESTADO CON-» Ur.AL AC itiM

¿ES U M IX ), CASADO, MUDO, SEPa RcLDO, D ÍVORCUDO O 
SOLTERO?

12 Unido í 1 1 l'jsado H ! 2 Viudo 1 Í3 

Separado C_M DiVúicLidoíZI; 5 S"!teioi__ !('

l'iiido [ZD' Ca.'aJo LD 2 \ iu Ju ¡G ^  |

S.-pjMdoG^ D:voK-M'Un.j5 So lteroG l’ |

PARA LAS MUJERES OE 12 AÑOS Y MAS
HIJOS 1 b.MDO^

¿HA TENIDO ALCL?N HIJO .NACIDO VTVO? /Sea que esté vivo o que 
haya muertu) Si ¡a respuesta es No o No sabe, pase a La persona siguiente. 13 S iíZ li NoD :  N'o v i»k 1Z]9 S . O l  Nv I Z I j V o . ,. ,h ,D v |  .|J ¡ 

1 1

¿EN QUE n :rH ,\  n a c ió  su ULTLMO HIJO NACIDO VIVO? (Sea
qu" este vivo o ¡jiif h.:\ a tnu:

¿ESTA VIVO SU ULTLMO HIJO N.ACIIX) V IV O '

14 D'* Mes Ario

s , n .  noG :  n o . a G 9

1
S t M  M í o  m í m  ó s n ’ l  1 4 1

sí G l  noG :  n o u u - G ^ ^  i

tC U A M ü S  l!íJ(.;S NACHXj - V1\ OS H A T E V D O '

DE laSOS HIJOS N.ACU/OS MVC',>, ¿CUAN'iCb U vN {"A l I .E O IX )'’ 
¿ a ;A .N Tos  i  \-¿ , A O i .mi  .v .'c. v :\ g .S’

15
H „o.u .„ií„, l _ l _ l  L _ I _ J

s i

Hijos failceÁdoi i i 1 i t 1 t 1 1 | 15 !

- B e  SuSÍMJi.., -L  IU .U A ÍLNTE  V IV C o. /OU'cNTÜS RFS’.DEN e n  
L L í.'xr..A .-«;- .’ L,’ 16

^  M- . '- J
Nmy.ir.cQ LG  T-l --- ‘ -----1----1 i  16 i
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SECaON V. -ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS MUJERES
PARA TODAS LAS MUJLRES DE 10 AÍÍOS Y M A S Q U E  EN LA PREGUNTA SOBRE 
CONDICION DE ACTIVIDAD RESPONDIERON: ESTUDIO Y N O  TRABAJO. 
OUEHACERES DEL HOGAR, VIVE DE SU RENTA O JUBILACION U  OTRA.

P R E G U N T A S PRIMERA MUJER SEGUNDA MUJER TERCERA MUJER

NOMBRE DE LA MUJER Y  NLT4ERO CO- 
RkESF*OSDlENTE EN LA  SECCION IV. 1 , , , , , , , ^

; APARTE DE LOS CUIDADOS DE LA  CASA 
ó  DE ESTUDl.VR REALIZO EN ALGUNA 
l:P (X 'A  DEL AÑO ALGUNO (S ) DE LOS 
SIGUIENTES TRABAJOS DENTRO DE SU 
CASA 0  F IN CA '

Durante ,, 
cuá̂ ntos trabaiadaj meKs ..

(de lo» último, promt<iio 
12m«e»)

Durante ,,' Horas cuantos . j  trabaiadai meses .

1 2 m ,«.) P«'

Durante ,,. Hora» cuantos . . .trabajadas meses .. 
(4 ,io.a it™ o, “ P'“ » ' “ -» 

12m ,«,) P“ “ " » " ‘

^ i ^Háce comidas, bebidas, hornadas o  tortillas 
1 para vender? S iQ l  NoQ 2  i ] 1 1 t 1 S ¡ G l  N o 0 2  1 1 1 , 1 . s ;Q  1 NoQ  2 . 1 , 1

2 ¿Hace ropa, costuras o tejidos para otras perso
nas?

S í Q l  N O Q 2 1 1 1 1 1 1 S D I . N o0 2  i i i i___ i _ j S iQ l  N oQ  2 1 1 1 ___1

3 ¿Lava, plancha o arregla ropa ajena? S lQ l  NoQ 2  i i i i_ j ___1 S iO  1 NoQ2 1 1 ] 1 , , Si □  1 NoD  2 1 1 r 1 1 1

4
¿Recibe personas para comer, les da hospedaje 
o  les dquüa habitaciones? S í G l  N o Q 2  1 1 1 1 i 1 Si'D  1 NoD 2  i i i i i i Sí □  1 N o n  2 1 I i ¡ 1 1

5 ¿Cria animales para vender (gallinas, cerdos, 
champes, etc.)?

S ¡ n i  NoQ 2  i i i i i i S íO  1 N oQ 2  i i i i i i S iO  1 NoQ 2  i i i i i i

6

^Dentro de su casa hace alguna otra labor, co
mo por ejemplo, artesanías, peinados, prepara
ción de medicamentos, atención de partos, etc?

S i Q l  NoQ 2  i i i i , . S íQ  1 NoQ 2  i i i i j i S Í O  i “íp O ^  i i ' 1 1

i J íN  a l g u n a  EPOCA DEL AÑO SALIO  A  
TRABAJAR FUERA DE SU CASA PARA  

“  HACER LTJA 0  V A R IA S  DE LAS TAREAS  
1 SIGUIENTES?

Duran te ,, 
eu«tto, .uabajada» 

en promedio{de los últimos ' ______. por semana 12 meses) '

Durante ,,• . Horas . cuantos . w  ̂trabajadas
,.  en promedio (de los últimos 

I2m .«,|  PO'

Durante ,,- . Hora» cuantos . ,
■í.Pajxl*;

, ,  , por semana 12 mesest '

7 ¿Trabaja en d  cultivo o en la cosecha de café, 
algodón, tabaco, cada, etc?

S ¡ D 1 N o 0 2  i i i i i i 

Fsnedñque

Si'G  1 NoQ 2  i i i i , 1

EstMCifique

Si'O  I NoQ 2  i i i i j i 

Esoecifioue

g  ! ¿Trabaja en la milpa, o ayuda a cultivar alguna
parcela?

S ¡ D i NoD 2  i i i i i i S 'D  1 N « D 2 , 1 1 1 . 1 S ¡ O l N o 0 2  1 1 1 1 1 1

g  ¿Trabaja como cocinera o empleada doméstica 
fuera de su casa? S ¡ Q 1 N oQ 2  |_|___1 1 1 1 si □  1 NoQ  2 1 1 1 . 1 S/O 1 N oD  2 1 1 1 1 1 1

1 Vende frutas, comidas, b ridas, artesanías u 
10 ' otros artículos en d  mercado o en forma am

bulante? s ;Q  1 N oQ 2  i i i i i i S iQ l  NoG 2  i i i i j i Si'O  1 N ü Q  2 L .  1 ] 1 1 J

11 ¿Va a lavar o planchar ropa a otras casas? S íD  * .N0 Q 2 1 1 1 1 1 1 S íD  1 N < ,n 2  1 1 1 1 1 1 j  S iQ  1 NoQ 2  i___ ;___ i 1 ■ 1

— h

-J2  1 ¿Hace alguna otra actnidad fuera de su casa?
S ¡D  1 N oQ  2 1 1 1 1 1 1 

Eírecifioue

S íO  1 NoD  2 1 1 1 [ 1 1

fsnccífillue

a D  * 2 i í ] 1 1 j

Especillquí



CO^,oEJO SUPERIOR DE plPvNIE'ICP̂ CION KCOSC2ÍICP (CCSSUPIA'S) 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (DGEC)
_CEN'TRO LMINaV-EiOrCANO DE DSMOGR-'vFIA (CEIAiDE)

9 1 .

s’CUESTA DEíIOGR/iFlCA KACIONP.L DE HONDURAS 
EDENri II - 19 S3

?;OOA DEL SEG-ENTO

• ‘t i n e n t o

■ m
2 . Municipio

: Poblado
e r r o Dstrato

5 Nú-Tiero de viviendas particulares en el segmento
6 . Nfrr.ero de viviendas desocupadas
7. Nùmero de viviendas con moradores temporalmente 

a'asentes
8. Total de formularios llenados- en el segmento
9. poblacidn entrevistada: Totalj | | Hombres

10. ACCESO AL SEGMENTO 
Se llega en vehículo
a . sin dificultad (hay camino transitable)
b . Con dificultad (camino en malas condici e? 

pasos sin puentes, malo por lluvia reciente) .

No se llega en A'ehículo ' •
a . hay que caminar menos de dos kilómetros
b . hay que caminar mis de dos kilómetros
c . hay que usar bestias

.1.’ . USO PREDOMINANTE DEL SUENO (sólo para segmentos rurales) 
a . bosques 
b . agricultura

tit>3 ue cultivo nredominante

c  q a i i a d c r i a

P  C H A  D E  } ' D I S I D E N C I A  ( s ó l o  p . r r a  s e g m e n t o :  

o  . K e  s i d e  n e i  a  7-. I t  a

b .  j b e s i d c n c i a  I n t e r m e d i a

c .  P e s i c e n c i a  B a j a

d .  ¡ t a r c i n a l  o  c e  t u g u r i o s  

r .  I  o  C  a  :

r o a n o s )

□
CD

□ □

Mujeres

□  3

□  = 

m i

□
□
□

□
n

■en
m

C e r e r e : f;e



13. ACCESO A CEUIB.OS DE EISERAKSA
a . ¿Hay escniela p r im a ria  d e n tro  d e l segmento?

S i la  ràcp«4 e s ta  es NO ¿a qué d is ta n c ia  queda 
l a  e sc u s la  a La que concrurre la  m ayoría de 
lo s  n iños que v iven  en e l  segmento?

b . ¿Hay l i c e o  en e l  segmento? SI
s i  la  resp\ieB ta es NO, ¿A que d is ta n c ia  quda 
o l l i c e o  a l  que concurro  l a  m ayoría de lo s  
niños que v iven  en e l  sogir.ento?

92.

□ NO □
□

Los n iños do e s te  segmento no concurrej^ en su 
m ayoría a l  l i c e o

14 . ACCESO A SO^VICIOS DE SALUD
¿Dinde queda e l  C entro de S a lu d , d is p e n s a r lo  o p o s ta  que p r e s ta  s e rv ic io s  a la  

gen te  de e s ta  segmento?

Lugar_ D is ta n c ia  d e l Begmonto_

15 . ACCESO A CENTRO URBANO
¿Cuál es o l p r in c ip a l  c e n tro  o pueb lo  a l  que l a  g en te  de e s te  segmento 

concu rre  p a ra  h ace r com pras, n eg o c io s , t r im i t o s ,  e t c . . . ?
Lugai' D is ta n c ia  d e l segmento_

16. DISPOSICION DE LOS ENTEEVISTTmOS PARA RESPONDER A LA ENCUESTA 
Marque una s o la  c a s i l l a  V

MUY BUENA 
BUENA 
DEFICIENTS 
MALA

□  =

17 . CONDICIONES DEL TIEMPO DURANTE LA REALIZACION DE lA ENCUESTA ETN EL 
SEGMENTO

Fecha; I
Día Hes Año

Despejado o con sol
Nublado y fresco
Nublado y cálido □  3

Lluvioso pero se podía traba jarC_j4
Lluvioso, no se pcx2ía trabajar [ | 5

2 2  ■ ■ C
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2. Del procesamiento de datos
Para el procesamiento de la información se ha utilizado 

una base de datos SPSS-RAPID. Esta base contiene 4 archivos 
interrelacionados:

a) El archivo de SEGMENTOS que comprende las variables 
vinculadas a la localización geográfica de la población (Sec
ción I del cuestionario y Hoja de Segmento).

b) El archivo de HOGARES que comprende las variables 
vinculadas a las características de la vivienda en cuanto a los 
servicios sanitarios existentes, el número de cuartos y a la 
mortalidad ocurrida en ésta desde enero de 1981 (Secciones II y 
III del cuestionario).

c) El archivo de POBLACION que comprende las variables 
vinculadas a las características personales de la población 
(Sección IV del cuestionario).

d) El archivo de ACTIVIDAD que comprende las variables 
vinculadas a la actividad económica de las inactivas (Sección 
V del cuestionario).

Con base a estos archivos se hizo,en una primera etapa, 
una distribución de frecuencia de cada variable para sacar los 
marginales y así darse cuenta de la desagregación que se podría 
hacer de la información básica. Entonces, se pudo clasificar 
la población según ciertas características claves mediante cru
ces de variables fundamentales y susceptibles de servir a la 
investigación. Por ejemplo, el cruce de las variables OCUPACION 
con CATEGORIA OCUPACIONAL controlado por el NIVEL DE INSTRUCCION 
y seleccionando a los jefes de hogar, sirvió para la construcción 
de los estratos socio-ocupacionales.

En una segunda etapa, una vez construidos los estratos
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socio-ocupacionales se distribuyó los jefes de hogar según 
esta característica, seleccionando a la variable NUMPER 
(código N°l) del archivo de población y haciendo un puntero 
entre los archivos de hogares y de población, puesto que la 
variable NUMPER 1 corresponde a la persona N°1 de cada hogar, 
que comúnmente es el jefe de hogar. De allí, se obtuvo una 
distribución de los jefes de hogar por estrato socio-ocupacional 
igual al número total de hogares empadronados. Sin embargo, de 
estos hogares existen 9 que son de tipo colectivo (hospitales, 
cárceles, conventos, etc.) que no interesan a la presente inves
tigación. Para eliminar a dichos hogares colectivos, se salvó 
en el archivo de hogares a la variable ESTRATOS (estratos socio- 
ocupacionales) construida previamente a partir de la selección 
de NUMPER 1 y luego se hizo un nuevo programa utilizando a los 
dos archivos de hogares y de población, pero seleccionando a 
la variable RELJEFE (relación con el jefe de hogar) del archivo 
de población, y con base a éste, se distribuyó toda la población 
femenina de 12 a 49 años según el status socio-ocupacional del 
jefe de hogar (todo hogar diferente del hogar colectivo corres
pondiente al código N°9 de la variable RELJEFE).

Por último, para rescatar las inactivas con actividad se 
trabajó con el archivo de actividad y de hogares (donde está 
salvada la variable ESTRATOS). Luego se creó una nueva varia
ble "APRIN" (actividad principal) a partir de las actividades 
contenidas en el archivo de actividad y de las horas trabajadas 
semanalmente en dichas actividades. Así, se pudo distribuir 
las inactivas activas por estrato y otras características de 
la población. A continuación se presentan algunos cuadros 
básicos.



Cuadro A-1

HONDURAS: POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS, POR SEXO Y EDAD, SEGUN
CONDICION DE ACTIVIDAD, 1983

EDAD

POBLACION SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD
TOTAL PEA PNEA

í¡Ambos sexos
!1

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos
—
Hombres Mujeres

10-14 años 8.186 4.145 4.041 1.133 908 225 7.053 3.237 3.816
15-19 II 6.638 3.151 3.487 2.984 2.185 799 3.654 966 2.688
20-24 II 5.483 2.522 2.961 3.370 2.307 1.063 2.113 215 1.898
25-29 II 4.165 1.912 2.253 2.731 1.859 872 1.434 53 1.381
30-34 II 3.459 1.693 1.766 2.369 1.665 704 1.090 28 1.062
35-39 II 2.764 1.248 1.516 1.804 1.228 576 960 20 940
40-44 II 2.300 1.102 1.198 1.542 1.091 ■ 451 958 11 747
45-49 II 1.982 946 1.036 1.279 934 345 703 12 691
50-54 II 1.689 785 904 1.035 762 273 654 23 631
55-59 II 1.396 681 715 873 665 208 523 16 507
60-64 II 1.117 540 577 613 492 121 504 48 456
65 y + II 2.224 1.050 1.174 875 712 163 1.349 338 1.011

TOTAL 41.403 19.775 21.628 20.608 14.808 5.800 20.795 4.967 15.828

Fuente: EDENH-II, 1983.

VI)Ui



C u a d r o  A-2

HONDURAS: TASAS ESPECIFICAS DE ACTIVIDAD POR
SEXO Y EDAD

96,

EDAD
TASAS DE ACTIVIDAD

Ambos sexos Hombres Mujeres

10-14 años 13,8 21,9 5,6
15-19 II 45,0 69,3 22,9
20-24 II 61,5 91,5 35,9
25-29 It 65,6 97,2 38,7
30-34 f f 68,5 98,3 39,9
35-39 II 65,3 98,4 38,0
40-44 II 67,0 99,0 37,6
45-49 II 64,5 98,7 33,3
50-54 II 61,3 97,1 30,2
55-59 II 62,5 97,7 29,1
60-64 II 54,9 91,1 21,0
65 y + t i 39,3 67,8 13,9

TOTAL 49,8 74,9 26,8

Fuente: EDENH-II, 1983
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HONDURAS : DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR 
POR EDAD

C u a d r o  A - 3

Edades
JEFES DE HOGAR

Volumen Q.
*o

12-14 años 1 -

15-19 102 0,9
20-24 712 6,4
25-29 1.263 11,4
30-34 1.509 13,6
35-39 1.320 11,9
40-44 1.214 10,9
45-49 1.108 10,0
50-54 971 8,8
55-59 872 7,9
60-64 692 6,2
65 y + " 1.333 12,0
TOTAL 11.097 100,0
Fuente: EDENH-II, 1983.

Cuadro A-4
HONDURAS: PERFIL EDUCACIONAL DE LOS JEFES DE HOGAR

Años
de instrucción

JEFES DE HOGAR
Volumen %

0 años 3.762 33,9
1-6 años 5.646 50,9
7-12 " 1.223 11,0
13 y +" 383 3,5
Ignorado 83 0,7

TOTAL 11.097 100,0

Fuente: E D ENH-II, 1983
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Cuadro A-5

HONDURAS: DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR 
POR CONDICION DE ACTIVIDAD

Condición 
de actividad

JEFES DE HOGAR
Volumen "O

PEA 9.393 84,7
-Trabajó 8.844 79,7
-Tenía empleo/no trabajó 298 2,7
-Buscó trabajo 251 2,3
PNEA 1.704 15,3

TOTAL 11.097 100,0

Fuente: EDENH-II, 1983
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HONDURAS: DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR POR 
OCUPACION Y CATEGORIA OCUPACIONAL 
CONTROLADO POR NIVEL DE INSTRUCCION

Cuadro A-6

CATEGORIA 1 2 3 4
O cupación

más Cuenta S in
i n s t r u c c i ó n P ro p ia P a tró n A s a la r ia d o Sue ldo TOTAL

0-PROPESIONALES 44 31 397 5 477
- S in  i n s t r u c c i ó n 4 - - - 4
- P r im a r io  incom p. 1 - 9 1 11
- P r im a r io  co m p le to 5 1 36 2 44
-S e c u n d a r io ^12 5 r 202 1 220
- U n i v e r s i t a r i o 2 2 ^ 23 i 1 4 3 r 1 189
- Ig n o ra d o V. 2  ̂ 7 — 9

1-GERENTES 30 57 142 — 229
- S in  i n s t r u c c i ó n 3 7 1 - 11
- P r im a r io  incom p. 11 4 7 - 22
- P r im a r io  co m p le to 8 12 17 - 37
-S e c u n d a r io 5 23 r 52 - 80
- U n i v e r s i t a r i o ' 3,y 9 62- - 74
- Ig n o ra d o “■ 2  ̂ 3 5

2-EMPLEADOS 7 1 460 2 470
- S in  i n s t r u c c i ó n - - 6 - 6
- P r im a r io  incom p. - i - 28 ' 1 29
- P r im a r io  co m p le to 3Í ,9^ - l i o 1 114
-S e c u n d a r io ■ 3' - (259 - - 262
- U n i v e r s i t a r i o 1- 1 \ 56 - 58
- Ig n o ra d o , — —  ̂ 1 1

3-COMERCIANTES 657 35 158 2 852
- S in  i n s t r u c c i ó n 175 2 16 - 193
- P r im a r io  incom p. 218Ì 8 24 1 251
- P r im a r io  co m p le to 181í^

6 6 [
13 48 - 242

-S e c u n d a r io 9 [ 63  ' 1 139
- U n i v e r s i t a r i o 9 2 i 7 - 18
- Ig n o ra d o 8' 1 -- — 9

4-AGRICULTORES 3.426 190 1.038 2 4.656
- S in  i n s t r u c c i ó n 1.666 45 527 - 2 .238
- P r im a r io  incom p. 1.256 80 358 1 1.695
- P r im a r io  c o m p le to 448 41 136 - 625
-S e c u n d a r io 36 19 7 1 63
- U n i v e r s i t a r i o Ì - 5 1 - 6
- Ig n o ra d o 20 — 9 — 29

continúa



(continuación Cuadro A-6)
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CATEGORIA 1 2 3 4
11

Ocupación
más Cuenta S in

in s t r u c c i ó n P ro p ia P a tró n A s a la r ia d o Sueldo TOTAL

5-CONDUCTORES 86 20 295 - 401
- S in  i n s t r u c c ió n 14/ 2 19 - 35
- P r im a r io  incom p. 2 8j 4 81- - 113
- P r im a r io  com p le to 27 10 150 - 187
-S e c u n d a r io (17 2 r  3 9 - 58
- U n i v e r s i t a r i o \ - 1 1 - 2
- Ig n o ra d o 1 5 6

6-ARTESANOS 322 62 540 924
- S in  i n s t r u c c i ó n 36 5 66 - 107
- P r im a r io  incom p. 94 16 159 269
- P r im a r io  co m p le to 143 23 223 389
-S e c u n d a r io (46 16 r 84 - 146
- U n i v e r s i t a r i o u 2 1 3 - 6
- Ig n o ra d o 2 - " 5 — 7

7-OTRA ACTIVIDAD 172 12 124 - 308
- S in  i n s t r u c c i ó n 82 3 18 - 103
- P r im a r io  incom p. 58 3 27 - 88
- P r im a r io  com p le to 29 6 C59 - 94
-S e c u n d a r io ( 1 

t 1
- |2 0 - 21

- U n i v e r s i t a r i o - 1
- Ig n o ra d o

■
1 - — — 1

8-OBREROS 76 3 386 5 470
- S in  i n s t r u c c i ó n 38 2 lio 3 153
- P r im a r io  incom p. 31 1 141 2 175
- P r im a r io  co m p le to 6 - 104 - lio
-S e c u n d a r io - r 26 - 26
- U n i v e r s i t a r i o Ì - - \  - - -
- Ig n o ra d o 1 — ^  5 — 6

9-SERVICIO 90 5 502 1 598
- S in  i n s t r u c c i ó n 31 - 114 - 145
- P r im a r io  incom p. 36 2 165 - 203
- P r im a r io  co m p le to 20 1 172 - 193
-S e c u n d a r io 3 2 r47 1 53
- U n i v e r s i t a r i o -s _ - ( 1 - 1
- Ig n o ra d o — \  3 . - 3

TOTAL 4.910 416 4 .042 17 9 .385
- S in  i n s t r u c c i ó n 2.049 66 877 3 2.995
- P r im a r io  incom p. 1 .733 118 999 6 2.856
- P r im a r io  co m p le to 870 107 1.055 3 2 .035
-S e c u n d a r io (189 76 799 ! 4 1.068
- U n i v e r s i t a r i o V 3  7 43 274 1 355
- Ig n o ra d o 32 6 38 76

Fuente: EDENH-II, 1983
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Cuadro A-7

HONDURAS; DISTRIBUCION DE LOS JEFES DE HOGAR POR 
ESTRATOS SOCIO-OCUPACIONALES

E s t r a t o s
S o c io -o c u p a c to n a le s

JEFES DE HOGAR

Volumen %

1-M ed io  a l t o 227 2 ,6
2-M ed io  no manual 1 .302 1 5 ,1
3-M anual a s a la r ia d o 1 .323 15 ,4
4-M anual no a s a la r ia d o 1.327 15 ,5
5 - A g r i c u l t o r e s  a s a la r ia d o s 1.028 11 ,9
6-Pequeños cam pesinos 3 .406 39 ,5

TOTAL

.

8.613 100 ,0

F u e n te :  EDENH-II, 1983



Cuadro A-8

HONDURAS: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES (12-49 AÑOS] 
DEL JEFE DE HOGAR Y SEGUN LA ACTIVIDAD

POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL

DISTRIBUCION MUJERES POR ESTRATOS

EDAD
1 Medio 
‘ A l t o

Medio No 
Manual

Manual
A s a la r ia d o

Manual No 
A s a la r ia d o

A g r i c u l t o r e s
A s a la r ia d o s

Pequeños
Campesinos TOTAL

12-14 años 36 240 276 285 207 835 1 .879
15-19 It 82 460 445 501 273 980 2 .741
20-24 II 78 534 389 344 248 807 2 .4 00
25-29 II 69 381 289 276 190 610 1 .815
30-34 If 62 256 228 223 141 508 1.418
35-39 II 40 194 206 182 143 484 1 .249
40-44 It 30 152 132 156 101 388 959
45-49 It 24 103 117 137 81 329 791
TOTAL , 421 2.320 2.082 2.104 1.384 4 .941 13.252

ACTIVAS DECLARADAS
12-14 años 4 28 23 31 22 40 148
15-19 " 46 131 111 178 52 121 639
20-24 " 54 269 155 174 42 135 829
25-29 " 54 201 111 169 42 105 682
30-34 " 42 152 117 143 27 84 565
35-39 " 29 112 101 130 25 82 479
40-44 " 24 96 68 105 17 73 383
45-49 " 13 60 52 95 19 55 294
TOTAL 266 1.049 738 1.025 246 695 4 .019

INACTIVAS ACTIVAS ( a c t i v a s  no d e c la ra d a s )
12-14 años 1 17 44 69 69 243 443
15-19 " - 28 71 86 82 338 604
20-24 " - 35 58 42 80 278 493
25-29 " 4 39 44 31 66 222 407
30-34 " 6 27 39 21 51 208 352
35-39 " 1 24 40 18 59 205 347
40-44 " - 13 24 19 42 140 238
45-49 " 2 13 22 16 25 139 217
TOTAL 14 196 342 302 474 1 .773 3.101

o
U )F u en te : EDENH-II, 1983,
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HONDURAS: PARIDEZ MEDIA DE LA PEA FEMENINA DE 12 A 49 
AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, 
SEGUN EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE 
DE HOGAR

Cuadro A-9

1-M ed io  A l t o

P a r id e z
EDAD MEF HNV Media

12-14 años 4 — »

15-19 46 5 .11
20-24 54 29 .54
25-29 54 68 1,26
30-34 42 97 2 ,31
35-39 29 75 2,59
40-44 24 67 2,79
45-49 13 54 4 ,15
TOTAL 266 395 1,48

2-M e d io  no manual

12-14 años 28 —

15-19 131 27 .21
20-24 269 192 .71
25-29 201 354 1,76
30-34 152 416 2,74
35-39 112 367 3,28
40-44 96 393 4,09
45-49 60 269 4,48
TOTAL 1-049 2 .0 18 1,92

F u e n te :  EDENH-II, 1983.
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Cuadro A-10

HONDURAS: PARIDEZ MEDIA DE LA PEA FEMENINA DE 12 A
49 AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, 
SEGUN EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL 
JEFE DE HOGAR

3-M anual a s a la r ia d o

EDAD MEF HNV
P a r id e z

Media

12-14 años 23 1 .04
15-19 II 111 26 .23
20-24 11 155 166 1,07
25-29 II 111 304 2,74
30-34 II 117 447 3,82
35-39 II 101 534 5,29
40-44 " 68 422 6,21
45-49 II 52 361 6,94
TOTAL 738 2.261 3 ,06

4-M anual no a s a la r ia d o

12-14 años 31 __
15-19 t i 178 40 . 22
20-24 I f 174 164 . 94
25-29 f l 169 390 2,31
30-34 f f 143 510 3,57
35-39 f f 130 628 4,83
40-44 11 105 595 5,67
45-49 II 95 514 5,41
TOTAL 1.025 2.841 2,77

Fuente: EDENH-II, 1983.



106

Cuadro A-11

HONDURAS: PARIDEZ MEDIA DE LA PEA FEMENINA DE 12 A 49
AÑOS, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, SEGUN
EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR

5 - A g r i c u l t o r e s  a s a la r ia d o s

EDAD MEF HNV
P a r id e z

Media

12-14 años 22 ,, __

15-19 " 52 21 .4
20-24 " 42 77 1 ,83
25-29 " 42 157 3,74
30-34 " 27 129 4,78
35-39 " 25 175 7 ,0
40-44 " 17 157 9,24
45-49 " 19 155 8,16
TOTAL 246 871 3,54

6-Pequeños cam pesinos

12-14 años 40
15-19 " 121 35 .29
20-24 " 135 208 1 ,54
25-29 " 105 344 3,28
30-34 " 84 418 4 ,98
35-39 " 82 473 5,77
40-44 " 73 529 7 ,25
45-49 " 55 492 8 ,95
TOTAL 695 2.499 3,60

Fuente: EDENH-II, 1983,
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Cuadro A-12

HONDURAS: PARIDEZ MEDIA DE LAS ACTIVAS NO DECLARADAS
DE 12 A 49 AÑOS, POR GRUPOS DE EDADES, SEGUN
EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR

1-M ed io  A l t o

EDAD MEF HNV
P a r id e z

Media

12-14 años 1
15-19 II

- -
20-24 It - -

25-29 It 4 8 2 ,0
30-34 II 6 16 2,67
35-39 II 1 6 6 ,0
40-44 ri

-

45-49 II 2 9 4 ,5
TOTAL 14 39 2,79

2-M ed io  no manual

12-14 años 17 _

15-19 II 28 7 .25
20-24 II 35 65 1 ,86
25-29 II 39 107 2,74
30-34 II 27 92 3 ,41
35-39 II 24 119 4 ,96
40-44 II 13 91 7 ,00
45-49 II 13 92 7 ,08
TOTAL 196 573 2,92

Fuente: EDENH-II, 1983
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Cuadro A-13

HONDURAS; PARIDEZ MEDIA DE LAS ACTIVAS NO DECLARADAS
DE 12 A 49 ANOS, POR GRUPOS DE EDADES, SEGUN
EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR

3-M anual a s a la r ia d o

EDAD M u je re s HNV
P a r id e z

Media

12-14 años 44
15-19 " 71 23 .32
20-24 '• 58 87 1 ,5
25-29 " 44 154 3 ,5
30-34 " 39 213 5 ,46
35-39 " 40 247 6 ,17
40-44 " 24 184 7 ,67
45-49 " 22 168 7,64
TOTAL 342 1.076 3 ,15

4-M anual no a s a la r ia d o

12-14 años 69
15-19 " 86 11 .13
20-24 " 42 64 1 ,52
25-29 " 31 99 3 ,19
30-34 " 21 85 4 ,05
35-39 " 18 104 5,78
40-44 " 19 142 7,47
45-49 " 16 104 6 ,50
TOTAL 302 609 2, 02

Fuente; EDENH-II, 1983.
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C u a d r o  A-14

HONDURAS: PARIDEZ M E D I A  DE LAS A C T I V A S  N O  DECLA R A D A S
DE 12 A  49 AÑOS, P O R  GRUPOS DE EDADES, SEGUN
EL E S T R A T O  S O C I O - O C U P A C I O N A L  DE L  J EFE DE H O G A R

5 - A g r ic u l to r e s  a s a la r ia d o s

EDAD M u je re s HNV
P a rid e z

M edia
1

12-14 años 69 -,

15-19 rr 82 21 .26 :
20-24 i t 80 182 2 ,2 7  i
25-29 r i 66 253 3 ,83
30-34 f t 51 300 5 ,88
35-39 tr 59 478 8 ,10
40-44 t f 42 370 8 ,81
45-49 n 25 219 8,76
TOTAL 474 1 .823 3 ,85

6-Pequeños cam pesinos

12-14 años 243 1
15-19 II 338 96 .28
20-24 II 278 528 1 ,90
25-29 II 222 809 3,64
30-34 II 208 1.162 5,59
35-39 II 205 1 .535 7 ,49
40-44 II 140 1 .091 7,79
45-49 II 139 1.139 8,19
TOTAL 1.773 6 .361 3 ,59

Fuente: EDENH-II, 1983.



C u a d r o  A - 15

HONDURAS: D I S T R I B U C I O N  DE LAS A C T I V A S  P O R  G R U P O S  Q U I N Q U E N A L E S  DE EDADES, S E G U N  E L
E S T R A T O  S O C I O - O C U P A C I O N A L  D E L  J E F E  DE H O G A R  Y N I V E L  DE I N S T R U C C I O N  DE L A  M U J E R

S in  in s t r u c c ió n

ESTRATOS SOCIO-OCUPACIONALES

EDAD
Medio
A l to

M edio no 
Manual

B a jo  M anual 
A s a la r ia d o

B a jo  M anual 
No A s a la r ia d o

A g r ic u l t o r
A s a la r ia d o

Pequeños
Cam pesinos TOTAL

12-14 años 2 2 4 5 9 22
15-19 ” 2 2 6 23 14 30 77
20-24 " 1 13 9 6 16 34 79
25-29 ” - 3 9 17 14 16 59
30-34 ” 1 3 15 23 6 25 73
35-39 " - 1 20 23 11 34 89
40-44 ” 1 8 22 23 9 38 101
45-49 " 2 4 21 32 11 23 93
TOTAL 9 36 102 151 86 209 593

P r im a r ia  incom p ie tà
12-14 años 1 5 10 6 12 17 51
15-19 " 13 28 23 27 13 31 135
20-24 " 8 20 24 28 11 31 122
25-29 " 5 18 22 34 13 39 131
30-34 " 1 13 39 40 10 26 129
35-39 " 2 6 37 42 11 22 120
40-44 " 1 12 25 37 7 26 108
45-49  " 2 8 17 23 6 20 76
TOTAL 33 lio 197 237 83 212 872

P r im a r ia  c o m p le ta
12-14 años 1 18 12 19 4 14 68
15-19 " 22 58 48 80 16 43 267
20-24 ’’ 18 55 46 58 7 43 227
25-29 " 8 45 51 58 9 29 200
30-34 " 9 39 40 50 7 18 163
35-39 " 1 26 30 42 1 11 111
40-44 " 2 26 12 23 1 4 68
45-49 " 1 12 12 27 1 5 58
TOTAL 62 279 251 357 46 167 1 .162

Fuente: EDENH-II, 1983.



Secundaria

Cuadro A - 16

HONDURAS: D I S T R I B U C I O N  DE LAS A C T I V A S  P O R  GRUPOS Q U I N Q U E N A L E S  DE EDADES, S EGUN EL E S T R A T O
S O C I O - O C U P A C I O N A L  DEL J E F E  DE H O G A R  Y E L  N I V E L  DE I N S T R U C C I O N  DE L A  M U J E R

ESTRATOS SOCIO-OCUPACIONALES

M edio M edio  No B a jo  M anual B a jo  M anual A g r ic u l t o r Pequeños ;

EDAD A lto M anual A s a la r ia d o No A s a la r ia d o A s a la r ia d o Campesinos TOTAL i

12-14 años _ 3 2 «« i ” 5
15-19 II 8 29 16 29 5 1 14 101
20-24 II 16 128 50 52 1 ; 18 265
25-29 II 11 89 18 46 2 i 15 181
30-34 II 13 65 11 24 2 i 9 124
35-39 II 11 66 9 14 - 10 l i o
40-44 M 11 37 4 17 - í 4 73
45-49 11 4 28 1 10 5 48

TOTAL 74 445 109 194 10 1 75 907

U n iv e r s i t a r ia

12-14 años - — — _ — ! —

15-19 II
- - - - - - -

20-24 6 13 - 4 - - 23
25-29 II 22 22 4 4 - - 52
30-34 M 16 15 3 2 - 1 37 1
35-39 " 12 4 1 - 1 18 1
40-44 II 8 7 1 1 - - 17 1
45-49 f l 3 4 — 1 — 8
TOTAL i 67 65 8 13 2

j

155 ;
1

Fuente: EDENH-II, 1983.



Cu a d r o  A -  18

Primario completo

HONDURAS: D I S T R I B U C I O N  DE LAS INA C T I V A S  C O N  A C T I V I D A D  P O R  G R U P O S  Q U I N Q U E N A L E S  DE
EDADES, S E G U N  E L  E S T R A T O  S O C I O - O C U P A C I O N A L  D E L  J E F E  DE H O G A R  Y E L  N I V E L
DE I N S T R U C C I O N  DE L A  M U J E R

ESTRATOS SOCIO-OCUPACIONALES
M edio M edio No B a jo  M anual B a jo  M anual A g r ic u l t o r Pequeños

EDAD A l t o M anual A s a la r ia d o No A s a la r ia d o A s a la r ia d o Cam pesinos TOTAL

J 2 -1 4 años 10 26 45 19 95 195
15-19 It - 6 39 35 41 144 265
20-24 It - 14 29 14 23 100 180
25-29 II

- 23 19 14 16 67 139
30-34 f i

- 12 13 9 8 47 89
35-39 It

- 7 10 5 4 30 56
40-44 II - 6 4 4 3 16 33
45-49 II

— 4 3 2 — 10 19

TOTAL — 82 143 128 114 509 976

S e c u n d a rio

12-14 años 1 1 — 5 1 3 11
15-19 It - 16 15 38 3 19 91
20-24 II

- 12 12 7 2 12 45
25-29 11 4 9 4 5 - 3 25
30-34 If 3 6 2 1 - 1 13
35-39 II 1 6 1 2 - - 10
40-44 II

- 1 - - - - 1
45-49 II 1 3 - — — - 4

TOTAL 10 54 34 58 6 38 200
U n iv e r s i t a r io

12-14 años - - -

15-19 II
- 1 1

20-24 II
- 1 1

30-34 II 3 - 3
TOTAL 3 2 5
Fuente: EDENH-II, 1983,

LO



C u a d r o  A - 1 9

HONDURAS; D I S T R I B U C I O N  DE L A  P O B L A C I O N  F E M E N I N A  P O R  GR U P O S  Q U I N Q U E N A L E S  DE EDADES,
SEGUN E L  ESTR A T O  S O C I O - O C U P A C I O N A L  D E L  J E F E  DE H O G A R  Y L A  A C T I V I D A D
E C O N O M I C A  (MUJERES UNIDAS)

POBLACION FEMENINA DE 12 A 49 AÑOS POR ESTRATO
Medio Medio No Bajo Manual Bajo Manual Agricultor Pequeños

EDAD Alto Manual Asalariado No Asalariado Asalariado Campesinos TOTAL
12-14 años _ _ 2 1 — 5 8
15-19 II 3 68 86 71 93 245 566
20-24 II 24 268 195 143 185 523 1.338
25-29 II 41 261 204 172 165 502 1.345
30-34 II 45 205 161 152 130 443 1.136
35-39 II 29 158 152 117 136 443 1.035
40-44 II 23 100 92 92 93 355 755
45-49 II 15 66 93 71 68 304 617
TOTAL 180 1.126 985 819 870 2.820 6.800

PEA DECLARADA
12-14 años - - - - - - -

15-19 II 1 13 14 22 12 23 85
20-24 8 66 34 39 17 60 224
25-29 II 21 93 48 74 26 65 327
30-34 II 25 97 52 79 18 58 329
35-39 II 16 76 51 64 19 66 292
40-44 II 16 45 27 47 14 61 210
45-49 II 4 31 30 36 11 48 160
TOTAL 91 421 256 361 117 381 1.627

PEA NO DECLARADA
12-14 años - - - - - 3 3
15-19 II

- 6 10 11 24 77 128
20-24 II

- 28 33 25 58 192 336
25-29 II 3 31 38 26 61 189 348
30-34 II 6 26 38 21 50 189 330
35-39 II 1 23 40 16 56 196 332
40-44 II

- 11 24 17 39 132 223
45-49 II 1 12 22 11 23 128 197
TOTAL 11 137 205 127 311 1.106 1.897
Fuente: EDENH-II, 1983.



C u a d r o  A-20

HONDURAS: D I S T R I B U C I O N  DE L A  P O B L A C I O N  F E M E N I N A  P O R  G R U P O S  Q U I N Q U E N A L E S  DE EDADES,
SEGUN EL E S T R A T O  S O C I O - O C U P A C I O N A L  DEL J EFE DE H O G A R  Y L A  A C T I V I D A D
E C O N O M I C A  (MUJERES SEPARADAS)

POBLACION FEMENINA DE 12 A 49 AÑOS POR ESTRATO
Medio Medio No Bajo Manual Bajo Manual Agricultor Pequeños

EDAD Alto Manual Asalariado No Asalariado Asalariado Campesinos TOTAL
12-14 años — — — 1 1 2
15-19 " 6 18 35 39 17 49 16420-24 " 11 73 87 78 38 100 387
25-29 " 14 71 67 74 18 64 308
30-34 " 13 31 60 60 10 53 227
35-39 " 7 31 50 61 7 27 183
40-44 " 6 42 38 60 8 26 180
45-49 " 9 36 23 58 12 18 156
TOTAL 66 302 360 430 111 338 1.607

PEA DECLARADA
12-14 años - - - - 1 - 1
15-19 " 6 15 13 21 3 12 70
20-24 " 10 53 45 51 13 26 198
25-29 " 13 50 45 61 8 23 200
30-34 " 12 25 50 54 7 21 169
35-39 " 6 25 43 56 4 8 142
40-44 " 6 38 35 52 3 10 144
45-49 " 8 26 21 53 6 4 118
TOTAL 61 232 252 348 45 104 1.042

PEA NO DECLARADA
12-14 años - - - - - - -

15-19 " - - 10 3 7 17 37
20-24 " - 1 10 6 12 27 56
25-29 " 1 6 4 1 3 20 35
30-34 " - 1 1 - 1 16 19
35-39 " - 1 - 1 3 7 12
40-44 " - 2 - 1 3 6 1245-49 " 1 1 — 2 2 8 14
TOTAL 2 12 25 14 31 101 185
Fuente: EDENH-II, 1983. H



C u a d r o  A-21

HONDURAS; DISTRIBUCION DE LA POBLACION FEMENINA POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, 
SEGUN EL ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR Y LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA (MUJERES SOLTERAS)

POBLACION FEMENINA DE 12 A 49 AÑOS POR ESTRATO
Medio Medio No Bajo Manual Bajo Manual Agricultor Pequeños

EDAD Alto Manual Asalariado No Asalariado Asalariado Campesinos TOTAL
12-14 años 36 240 274 284 206 829 1.869
15-19 " 73 374 324 391 163 686 2.011
20-24 ” 43 193 107 123 25 184 675
25-29 " 14 49 18 30 7 44 162
30-34 " 4 20 7 11 1 12 55
35-39 " 4 5. 4 4 - 14 31
40-44 " 1 10 2 4 - 7 24
45-49 " - 1 1 8 1 7 18
TOTAL 175 892 737 855 403 1.783 4.845

PEA DECLARADA
12-14 años 4 28 22 31 20 40 145
15-19 " 39 89 67 116 33 83 427
20-24 " 32 111 50 58 5 40 296
25-29 " 12 34 11 24 4 12 97
30-34 " 3 13 6 8 - - 30
35-39 " 4 2 2 2 - 4 14
40-44 " 1 7 2 2 - 2 14
45-49 " — - — 4 1 1 6
TOTAL 95 284 160 245 63 182 1.029

PEA NO DECLARADA
12-14 años 1 17 44 69 69 240 440
15-19 " - 22 51 72 51 244 440
20-24 " - 6 15 11 10 59 101
25-29 " - 2 2 4 2 13 23
30-34 " - - - - - 3 3
35-39 " - - - 1 - 2 3
40-44 ” - - - 1 - 2 3
45-49 " - - - 3 - 3 6
TOTAL 1 47 112 161 132 566 1.019

Fuente: EDENH-II, 1983, cri



C u a d r o  A-22
HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS SEGUN EL ESTRATO SOCIO- 

OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR Y EL NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MUJER 
(ACTIVIDAD DECLARADA)

TRABAJADORAS OCUPADAS POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR
IOcupación y
'Nivel de Instrucción

Medio Medio No Manual Manual No Agricultor Pequeños
Alto Manual Asalariado Asalariado Asalariado Campesinos TOTAL

25 152 20 43 5 46 291
- 1 - 1 - 1 3
1 9 3 7 1 4 25

24 142 17 35 4 41 263
10 18 5 10 - 8 51

1 2 5 - 4 12
- 5 2 4 - 11

10 12 1 1 - 4 28
26 248 54 77 3 28 436

- 1 3 1 1 1 7
- 32 7 10 - 10 59

26 215 44 66 2 17 370
9 133 86 314 19 96 657

15 30 101 7 56 205
2 56 40 141 9 35 283
7 62 16 72 3 9 169
- - 6 5 43 48 102
- - 4 3 35 31 73
- - 1 2 8 16 27
- _ 1 - - 1 2
3 99 117 199 30 151 599
- 14 44 75 19 85 237
- 56 59 104 11 61 291
3 29 14 20 - 5 71
- 14 51 9 8 14 96
- 3 18 2 3 5 31
- 5 25 7 4 8 49
- 6 8 - 1 1 16

l i o 255 2 7 4 1 7 0 4 6 83 938
3 3 7 9 115 5 9 2 6 37 3 4 9

5 9 1 3 8 1 3 1 97 19 38 4 8 2
1 8 38 28 14 1 8 1 0 7

- 2 0 9 2 3 - 2 54
- - 1 - - 1

3 4 - - - 7
- 17 5 2 2 - 2 4 6

1 8 3 9 3 9 6 2 2 8 5 0 1 5 4 4 7 6 3 . 2 2 4

33 1 1 4 2 1 6 2 4 8 9 1 2 1 6 9 1 8

62 3 0 4 2 7 2 3 7 2 52 1 7 2 1 . 2 3 4

8 8 5 2 1 1 3 4 2 3 0 1 1 8 8 1 . 0 7 2

iProfesionales
■Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Gerentes
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Empleadas
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Comerciantes
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Aqricultoras
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Artesanas
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Obreras
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
; Servicio 
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario 
Trabajo nuevo 
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario

TOTAL
-Primario incomp. 
-Primario completo 
-Secundario



HONDURAS: ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LAS TRABAJADORAS SEGUN EL ESTRATO SOCIO- 
OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR (ACTIVIDAD NO DECLARADA)

C u a d r o  A -23

TRABAJADORAS OCUPADAS POR ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR
Medio Medio No Manual Manual No Agricultor Pequeño

OCUPACION Alto Manual Asalariado Asalariado Asalariado Campesino TOTAL

Actividad dentro hogar 6 144 250 211 230 1.043 1.884
-comidas 2 56 124 85 78 293 638
-costuras 2 21 21 17 5 61 127
-arreglo de ropa - 14 36 7 40 59 156
-alquila pieza - 15 9 5 4 17 50
-venta de animales - 7 30 23 73 460 593-otras actividades 2 31 30 74 30 153 320
Actividad fuera hogar 8 52 92 91 244 730 1.217
-cultivo 3 20 34 40 167 491 755
-milpa - - 2 2 28 137 169
-empleada - 6 23 10 21 40 100
-venta ambulante 1 7 18 19 15 41 101
-lavado-planchado - 3 5 2 2 7 19
-otras actividades 4 16 10 18 11 14 73

TOTAL 14 196 342 302 474 1.773 3.101

Fuente: EDENH-II, 1983.
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HONDURAS: PERFIL EDUCACIONAL DE LAS TRABAJADORAS EN ACTIVIDADES NO DECLARADAS SEGUN
LA OCUPACION

Cuadro A-24

TRABAJADORAS POR NIVEL

OCUPACION Sin
instrucción

Primario
incompleto Primario

completo Secundario Universitario TOTAL

Actividades dentro hogar 386 724 628 145 1 1.884
-comidas 108 247 225 58 — 638
-costuras 23 39 50 14 1 127-arreglo de ropa . 37 66 47 6 - 156-alquila pieza 8 11 23 8 - 50-venta de animales 141 268 174 10 - 593-otras actividades 69 93 109 49 - 320
Actividades fuera hogar 336 475 348 55 3 755
-cultivo 216 320 201 17 1 755-milpa 64 60 44 1 - 169-empleada 20 31 44 5 - 100-venta ambulante 26 43 24 8 - 101-lavado-planchado 7 6 6 - - 19-otras actividades 3 15 29 24 2 73

TOTAL 722 1.199 976 200 4 3.101

Fuente: EDENH-II, 1983,
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