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PRESENTACION 

El Boletín Demográfico del CELADE que ha completado ya 19 años de vida al servicio de investiga- 
dores, planificadores y docentes de la región, tiene una larga tradición en América Latina como fuente 
de información demográfica, fundamentalmente a partir de estimaciones y proyecciones de población 
nacional por sexo y edad. 

Este número marca un cambio importante, pues por primera vez se presenta un Boletín que, 
además de un conjunto de cuadros útiles, contiene un breve análisis de un tema que reviste particular 
interés: la situación sociodemográfica de la mujer en América Latina. Se pretende con ello contribuir 
al logro de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Población (Bucarest, 1974), que en su 
resolución XII sobre la población y la condición de la mujer "Pide a los órganos de las Naciones Unidas 
y a los organismos especializados que presten especial consideración a las repercusiones de los 
esfuerzos y programas de desarrollo en el mejoramiento de la condición de la mujer, en especial en 
relación con el examen y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en las deliberaciones del período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de 1975". En el informe de la Conferencia Internacional de Población 
(México, 1984) se incorporó un capítulo sobre la función y condición de la mujer que dice, entre otras 
cosas, que "Dada la lentitud de los progresos hechos desde 1974 para lograr la igualdad de la mujer, la 
ampliación del rol y el mejoramiento de la condición de la mujer continúan siendo objetivos 
importantes que deben perseguirse como fines en sí mismos". 

Para preparar una publicación como la presente, que aborda variados aspectos de la situación de 
la mujer (situación demográfica general, mortalidad, fecundidad, migraciones, nivel de instrucción, 
participación económica) se precisó del concurso de varios investigadores del Centro. Este hecho 
puede reflejarse en un tratamiento un tanto desigual de los diversos temas, aunque se ha intentado 
lograr el mayor equilibrio posible. Otro elemento que condiciona el desarrollo de cada capítulo es la 
disponibilidad de datos, ya que no se ha efectuado un procesamiento especial de las fuentes producto- 
ras de información. 





INTRODUCCION 

E n  la situación de la mujer influyen múltiples factores de carácter económico. social, político, cultural, 
jurídico, y demográfico. Todos ellos se integran en  un sistema de interrelaciones que definen la 
situación específica que viven las mujeres de América Latina en  los diferentes países y contextos. 

La necesidad de considerar a la mujer como un grupo particular de  análisis surge de la 
observación del funcionamiento de las sociedades latinoamericanas a partir del papel que se asigna a 
las personas por razones de su sexo. A los hombres se han asignado las tareas productivas como 
definitorias de su identidad sexual y a las mujeres las tareas reproductivas, incluidas la reproducción 
biológica, la crianza de los hijos, y las tareas domésticas necesarias para mantener a la familia. Esta 
división sexual del trabajo define la identidad femenina alrededor de las funciones de  esposa, madre, y 
dueña de casa, de maneraque la formación de pareja, la maternidad, y el trabajodoméstico constituyen 
su preocupación fundamental. 

La situación descrita, con papeles diferentes para el hombre y para la mujer, coloca a las mujeres 
e n  un plano de subordinación ya que implica relaciones de poder desiguales. Esta subordinación se 
asocia con el grado en que la mujer tiene acceso a los recursos materiales (tierra, capital, ingreso, etc.), 
y a los recursos sociales (conocimiento, poder, prestigio) dentro de la familia, la comunidad y la 
sociedad en  su conjunto o ejerce control sobre ellos. La falta de control y de acceso define la situación de 
subordinación generalizada de la mujer, que asume formas e intensidades diferentes según sean los 
medios sociales, culturales e históricos en que se desenvuelve. 

La educación es considerada como una variable que define la situación de la mujer, en  la medida 
en  que los niveles más altos de instrucción le permiten un mayor acceso a los recursos, tanto 
materiales como sociales. La escolaridad de las mujeres se asocia, a su vez, con las diferentes clases o 
estratos sociales que integran una sociedad, y con sus patrones generales y específicos relativos a la 
sexualidad. Estos patrones están constituidos por el conjunto de conocimientos, creencias, costum- 
bres, leyes, y pautas, o modelos de conducta que se reflejan en la manera en  que se relacionan hombres 
y mujeres, en  la forma y estructura que tiene la familia, en el modo en que se concibe la vida sexual, y en  
las pautas de fecundidad. 

Parece indispensable diferenciar las relaciones entre la situación de la mujer y las variables 
demográficas por estratos sociales pues los países de América Latina presentan una acentuada 
heterogeneidad social en que coexisten grupos sociales con niveles de vida (salud, educación, vivienda, 
ingreso) muy dispares, viviendo una elevada proporción de la población en  condiciones de pobreza. 

Así enfocada la situación de la mujer, las interrelaciones entre las variables comúnmente 
utilizadas para definirla (educación y trabajo) y las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y 
migración) adquieren una significación particular. 

La educación -como lo comprueban múltiples estudios- tiene una relación inversa con la 
fecundidad y la mortalidad. Sin embargo, es preciso definir los mecanismos que actúan para que se den 
esas relaciones, es decir, investigar cómo afecta la educación las pautas de comportamiento específicas 
que actúan sobre los determinantes intermedios y próximos de la fecundidad y de la mortalidad. En el 
caso de la fecundidad se observa, por ejemplo, que en los estratos bajos los hijos cursan un promedio 
menor de años de estudio, ya que las condiciones materiales de sus familias no les permiten una 
permanencia prolongada en la escuela. Esa situación afecta especialmente a las niñas, que desde 
edades tempranas deben ayudar en las tareas domésticas y en  el cuidado de sus hermanos menores. Las 
jóvenes de estos estratos se casan por ello a edades tempranas y pasan a cumplir las funciones que la 
cultura les asigna y que dan sentido a su vida: de esposas, madres, y dueñas de casa. La participación en  
el mercado del trabajo, -además de no estar concebida como propia de la mujer salvo en  situaciones 
de necesidad extrema- se les dificulta por su escasa instrucción y por la segmentación de los 
mercados laborales, en que se ofrecen oportunidades de trabajo a las mujeres sólo en una pequeña 
variedad de ocupaciones. 

La falta de oportunidades educativas y de empleo, unida a los valores propios de las sociedades 
estratificadas sexualmente, las lleva a formar pareja en condiciones de gran dependencia económica y 
afectiva. Este hecho, junto con los valores propios de los sectores populares, caracterizados por un 





Cuadro 1 

POBLACION TOTAL DE LA REGION POR PAISES 1950-2025 

(En mifes a mitad de año) 

Población total 

Países Años 

Total de  la Región 

América Latina 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

Caribe: Otros países 
y territorios 

Antillas Neerlandesas 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Dominica 
Granada 
Guadalupe 
Guayana Francesa 
Guyana 
Jamaica 
Martinica 
Puerto Rico 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Otrosa 

'Gmprende las Islas Virgen- Americanas y Británicas. Vieques. Turcos y Caicos. Malvinas. Anrigua, Cayman, Sr Kirts. Nevis. Anguilla, 
Monrserrat. San Vicente y las Granadinas y Zona &l Canal de Panamá (entre 1950 y 1975). 



Cuadro 1 (continuación) 

POBLACION TOTAL DE LA REGION POR PAISES 1950-2025 

(En miles a mitad de a30) 

Población total 

Países 

Total de la Región 

América Latina 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

Caribe: Otros países 
y territorios 

Antillas Neerlandesas 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Dominica 
Granada 
Guadalupe 
Guayana Francesa 
Guyana 
Jamaica 
Martinica 
Puerto Rico 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Otros" 

'Cumprendc las Islas Vírgenes Americanas y Británicas. Vieques. Turcos y Caicos. Malvinas. Antigua. Cayman, Sr. Kitts. Nevis. Anguilla. 
Montxrrat. San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1950 y 1975). 



Cuadro 1 (continuación) 

POBLACION TOTAL DE LA REGION POR PAISES 1950-2025 

(En miles a mitad de año) 

Población total 

Países Años 

1% 1987 1988 1989 1990 1995 

Total de la Región 412 432 421 485 430 650 439 873 449 122 495 947 

America Latina 401 751 410 662 419 678 428 751 437 848 483 925 

Argentina 31 030 31 497 31 963 32 425 32 880 35 073 
Bolivia 6 548 6 730 6 918 7 113 7 314 8 422 
Brasil 138 493 141 452 144 428 147 404 150 368 165 083 
Glombia 29 323 29 942 30 568 31 195 31 820 34 940 
Costa Rica 2666 2 734 2 802 2 870 2 937 3 271 
Cuba 10 124 10 219 10 322 10 429 10 540 11 152 
Chile 12 327 12 536 12 748 12 961 13 173 14 237 
Ecuador 9 647 9 923 10 204 10 491 10 782 12 314 
El Salvador 4846 4 934 5 032 5 138 5 252 5 943 
Guatemala 8 195 8 434 8 681 8 935 9 197 10 621 
Haití 6 033 6 147 6 263 6 382 6 504 7 149 
Honduras 4 531 4 679 4 829 4 982 5 138 5968 
Mbxico 80 971 82 966 84 976 86 993 89 012 99 165 
Nicaragua 3 384 3 501 3 622 3 745 3 871 4 539 
Panamá 2 227 2 274 2 322 2 370 2 418 2 659 
Paraguay 3 807 3 922 4 039 4 158 4 277 4 893 
P ~ N  20 208 20 727 21 256 21 791 22 332 25 123 
República Dominicana 6 565 6 716 6 867 7 019 7 170 7 915 
Uruguay 3 034 3 057 3 081 3 104 3 128 3 246 
Venezuela 17 792 18 272 18 757 19 246 19 735 22 212 

Caribe: Otros países 
y territorios 10 681 10 823 10 972 11 122 11 274 12 022 

Antillas Neerlandesas 268 271 275 279 283 303 
Bahamas 228 231 2 34 238 241 258 
Barbados 267 270 273 275 278 293 
Belice 161 164 166 169 172 1 86 
Dominica 79 80 82 83 84 90 
Granada 115 116 118 120 122 131 
Guadalupe 321 321 322 323 3 24 330 
Guayana Francesa 7 5 76 78 79 8 1 89 
Guyana 97 1 388 1 006 1 023 1 040 1119 
Jamaica 2 357 2 932 2 427 2 463 2 499 2 677 
Martinica 312 313 3 14 3 15 3 16 326 
Puerto Rico 3 509 3 561 3 613 3 665 3 717 3 971 
Santa Lucía 130 131 133 135 137 147 
Suriname 355 357 359 362 366 391 
Trinidad y Tabago 1 130 1 144 1 157 1 171 1 185 1253 
Otros" 403 408 415 422 429 458 

*Gmprende las Islas V í r g c m  Americanas y Bririnicas. Viques. Turcos y Caicos. Malvinas. Antigua. Cayman. Sr. Kirrs, Ncvir, Anguilla. 
Muntserrar. San Vicente y las Granadinas y Zuna del Canal de Panamá (entre 1950 y 1975). 



Cuadro 1 (conclusión) 

POBLACION TOTAL DE LA REGION POR PAISES 1950-2025 

(En miles a mitad de año) 

Paises 

Población total 

Años 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Total d e  la Región 

América Latina 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 

Caribe: Otros países 
y territorios 

Antillas Neerlandesas 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Dominica 
Granada 
Guadalupe 
Guayana Francesa 
Guyana 
Jamaica 
Martinica 
Puerto Rico 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Otros" 

"Gmprende las Islas Vírgenes Americanas y Británicas, Vieques, Turcos y Caicos, Malvinas, Antigua, Cayman, St. Kitts, Nevis, Anguilla, 
Montserrat, San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1950 y 1975). 



CAPITULO 1 

INDICADORES DEMOGRAFICOS GENERALES DE LA POBLACION FEMENINA 

En este primer capítulo se presentan indicadores seleccionados de la población femenina para los 
veinte países que constituyen América Latina: 
a) Población femenina total en cifras absolutas; 
b) Porcentaje de poblaciin femenina urbana sobre la población femenina del total del país; 
C) Porcentaje de la población femenina sobre el total de la población de ambos sexos; 
d) Porcentaje de la población femenina por grandes grupos de edad sobre la población femenina 

total; 
e )  Edad mediana de la población femenina. La edad mediana es aquella en  que la población 

acumulada desde la edad O hasta dicha edad representa la mitad de la población; 
f) Tasa media anual de crecimiento de la población femenina. 

Todos estos indicadores están estimados para 1985 y e n  el caso de la tasa anual de crecimiento se 
refieren al período 1980-1985. A efectos comparativos, algunos se presentan también para la 
población masculina. 

La fuente de los cuadros es el conjunto de las proyecciones de población por sexo y grupos de 
edad preparadas por CELADE en colaboración, en la mayoría de los casos, con organismos de gobierno 
de los respectivos países. 

En el cuadro 1.1 se presenta la población femenina total por país según área urbana y rural, el 
porcentaje de población femenina en el área urbana, y el porcentaje que representa la población 
femenina en  relación con la de ambos sexos, según área de residencia. En el cuadro 1.2 se presentan los 
datos correspondientes a la población masculina. 

Estos cuadros muestran una mayor concentración de población en el sector urbano; aunque en 
varios países predomina la población rural y en uno (Haití) ésta representa más del 70 por ciento de la 
población total, en Argentina, Chile y Uruguay, este porcentaje no llega al 20 por ciento. Este 
fenómeno es más notorio en  la población femenina por efecto probablemente de la mayor migración 
de mujeres de la zona rural a la urbana, en busca de nuevos horizontes, de nuevas fuentes laborales y en 
general de mejores perspectivas socioeconómicas. 

Al examinar los porcentajes de población femenina sobre la población total se observa que para 
el total del país estas cifras son muy cercanas a 50, es decir, que la cantidad de hombres y de mujeres es 
muy parecida en cada país, lo que por lo demás es un fenómeno general en la mayoría de las 
poblaciones. El porcentaje de población femenina es mayor en  las áreas urbanas que en  las rurales, 
fenómeno relacionado con la migración. 

El cuadro 1.3 muestra la distribución relativa de la población femenina por grandes grupos de 
edad: menores de 15 años, como indicador de la población joven, de 15 a 49 años, mujeres en  el período 
fértil, de 50 a 64 años, población adulta en la etapa intermedia de la vida, y de 65 años y más, que 
representa la población en la tercera edad. 

Las cifras del cuadro muestran que la población de los países de la región es aún muy joven, 
resultado de la alta fecundidad que se mantuvo, en  muchos casos, casi constante hasta el decenio de 
1970. Nueve países registran más de un 40 por ciento de la población menor de 15 años. Sólo en Cuba y 
Uruguay no llegan esos porcentajes al 30 por ciento: 26.3 en  Cuba y 26 en Uruguay. Valores 
semejantes se dan en Argentina y Chile. El resto presenta valores superiores a 36 por ciento. 

La juventud de la población de los países latinoamericanos resalta aún más si se considera el 
peso relativo de las personas de 65 años y más. El país relativamente más envejecido es el Uruguay, 
donde la población de este tramo de edad representa algo más del 12 por ciento; le sigue Argentina con 
cerca del 10 por ciento, luego Cuba con 8, y Chile con casi 7 por ciento. El resto de los países tienen 
menos de 5 por ciento. 



Esta característica de juventud se acentúa en el área rural, a consecuencia de una mayor 
fecundidad y de una emigración rural-urbana en edades adultas jóvenes. Esta misma emigración 
produce en el área urbana una mayor concentración de la población en las edades superiores a los 15 
años. 

En el cuadro 1.4 se presentan dos indicadores resúmenes de la población femenina: la edad 
mediana, ligada a la estructura por edades de la población, y la tasa de crecimiento referida al período 
1980-1985. Lo mismo se presenta para hombres en el cuadro 1.5. 

Uruguay es el país que tiene la más alta edad mediana, con un valor cercano a los 30 años, 
seguido de Argentina. En estos dos países la fecundidad comenzó a descender hace varios años, loque 
ha producido un envejecimiento relativo mayor que en los demás países de la región. La edad mediana 
es, en consecuencia, más alta: al descender la fecundidad disminuye la proporción de población en 
edades jóvenes. Más de la mitad de los países registran una edad mediana inferior a los 20 años, loque 
estaría indicando que en América Latina la fecundidad es aún alta o, por lo menos, que ha estado 
descendiendo sólo durante los últimos años. 

Influyen, además, en la edad mediana, los fenómenos migratorios, pero este efecto no es muy 
importante, ya que las migraciones internacionales no tienen en general gran peso relativo y afectan 
edades en torno a la mediana. 

Según este indicador, la población femenina, en la mayoría de los países, estaría un poco más 
envejecida que la de los hombres. Este hecho se relaciona fundamentalmente con las diferencias de 
mortalidad según sexo, ya que las mujeres acusan en general una menor mortalidad que los hombres, y 
sobreviven hasta edades más avanzadas (véase el capítulo 111). 

La migración interna desde el sector rural al urbano, en cambio, ejerce gran influencia en la 
estructura por edad de la población en esas áreas y, por consiguiente, en el valor de la edad mediana. La 
edad mediana urbana es mayor que la rural lo que se relaciona con el hecho de que la fecundidad rural 
es mayor que la urbana, y de que la migración desde el sector rural al urbano está constituida en su 
mayor parte por adultos jóvenes. 

La tasa de crecimiento media anual es una medida que refleja el crecimiento vegetativo de la 
población, expresado en términos de la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad, y la 
influencia de los procesos migratorios expresados a través de la tasa neta de migración. Los valores 
alcanzados en los países de América Latina por la tasa de crecimiento del período 1980-1985, que 
oscilan entre el 20 y el 30 por mil, pueden considerarse relativamente altos en comparacióncon tasas 
de países más desarrollados. No obstante, Cuba y Uruguay aparecen en ese período con tasas 
inferiores al 10 por mil, lo que refleja sus bajas tasas de fecundidad entre los países de América Latina, 
y una significativa emigración. El Salvador también presenta una baja tasa de crecimiento, conse- 
cuencia de una gran emigración internacional en el período en cuestión y no de una fecundidad baja. 

La influencia de la migración interna en la tasa de crecimiento es notable al comparar los 
sectores urbano y rural. Las tasas de crecimiento urbanas son sistemáticamente más altas que las 
rurales, a pesar de que la fecundidad es más elevada en el sector rural, por efecto de la gran migración 
del campo a la ciudad; tan así es, que la población rural disminuye en 6 países entre 1980 y 1985, con lo 
cual registran tasas de crecimiento negativas. 



Cuadro 1.1 

AMERICA LATINA. Población femenina t o t a l ,  urbana y ru ra l ,  proporción de 
población femenina urbana y porcentaje de población femenina con respecto 

a l a  de ambos sexos, según áreas urbana y ru ra l ,  por países.  Año 1985 

Población femenina t o t a l  Porcentaje Porcentaje población 
País (en miles) población femenina 

- - - - - - - m - - - - - - - - - - - - - - - -  femenina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total Urbana Rural urbana Total Urbana Rural 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

E l  Salvador 

Guatemala 

Haití  

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



Cuadro 1.2 

AMERICA LATINA. Población masculina total, urbana y rural, proporción de 
población masculina urbana y porcentaje de poblaci6n masculina con respecto 
a la de ambos sexos, según áreas urbana y rural, por países. AÍío 1985 

Población masculina total Porcentaje Porcentaje población 
País (en miles) población masculina 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  masculina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m -  

Total Urbana Rural urbana Total Urbana Rural 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



Cuadro 1.3 

AMERICA LATINA. Distribución porcentual por grandes grupos de edad 
de la población femenina total, urbana y rural, por países. Aiio 1985 

País 

Distribución porcentual de la población femenina 
por grandes grupos de edad 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Menos de 15 aiíos 15 - 49 años 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Argentina 30.3 28.8 39.4 46.4 46.9 43.1 

Bolivia 43.0 38.4 47.4 45.8 51.3 40.4 

Brasil 36.2 33.7 42.5 50.7 52.9 45. O 

Colombia 36.8 34.4 42.8 50.9 53.1 45.5 

Costa Rica 36.3 30.5 42.2 51.7 55.3 48.0 

Cuba 26.3 23.7 33.0 54.5 54.9 53.6 

Chile 30.6 29.3 37.4 52.3 53.5 45.8 

Ecuador 41.7 37.8 45.4 47.5 51.6 43.1 

El Salvador 44.7. 39.2 49.8 44.1 47.6 40.9 

Guatemala 45.6 41.0 48.5 44.1 46.7 42.5 

Haití 39.2 35.9 40.4 48.1 52.8 46.3 

Honduras 46.8 41.2 50.7 43.7 49.2 39.9 

México 41.5 40.0 44.9 47.5 48.7 44.7 

Nicaragua 46.0 43.2 50.2 44.9 46.8 42.2 

Panama 37.5 32.4 43.1 50. O 54.2 45.5 

Paraguay 40.7 34.6 45.0 48.3 52. O 45.6 

Perú 40.1 38.7 42.9 48. O 49.8 44.4 

Rep.Dominicana 39.7 36.9 43.8 49.9 52.4 46.1 

Uruguay 26.0 25.1 32.0 45.8 45.8 46.4 

Venezuela 39.1 37.5 45.2 49.6 51.3 43.3 

(Continúa) 



Cuadro 1.2 

AMERICA LATINA. Población masculina total, urbana y rural, proporción de 
población masculina urbana y porcentaje de poblaci6n masculina con respecto 
a la de ambos sexos, según áreas urbana y rural, por países. AÍío 1985 

Población masculina total Porcentaje Porcentaje población 
País (en miles) población masculina 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  masculina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m -  

Total Urbana Rural urbana Total Urbana Rural 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



Cuadro 1.4 

AMERICA LATINA. Edad mediana para el aiio 1985 y tasas de crecimiento 
para el período 1980-1985 de la población femenina total urbana 

y rural, por países 

Edad mediana Tasa de crecimiento 
Pais (por mil) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Pe ní 

Rep.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



Cuadro 1.5 

AMERICA LATINA. Edad mediana para el afio 1985 y tasas de crecimiento 
para el periodo 1980-1985 de la población masculina total urbana 

y rural, por paises 

País 
Edad mediana Tasa de crecimiento 

(por mil) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



CAPITULO 11 

FECUNDIDAD 

Para analizar la fecundidad femenina en  América Latina se seleccionaron cuatro indicadores de clara 
significación, y dos períodos recientes que permiten tener algún conocimiento de su tendencia. Los 
indicadores seleccionados fueron: 
a)  La tasa global de fecundidad (TGF), que representa e n  términos aproximados el promedio de 

hijos que tendría una mujer al final de su vida férti1,esto es, a los 50 años, si estuviera expuesta a 
las tasas de fecundidad por edades del período considerado; 

b) Las tasas de fecundidad por grupos de edad que indican el promedio de hijos anuales que tienen 
las mujeres de determinado grupo de edad. Se presentan tasas quinquenales correspondientes a 
mujeres de 15-19 a 45-49 años; 

c) La edad media de la fecundidad, que se calcula como el promedio ponderado de las edades 
centrales de los grupos quinquenales, usando como ponderación las tasas de  fecundidad 
correspondientes a dichos grupos; 

d) Los nacimientos en  términos absolutos que ocurren anualmente en  los países en  estudio. 
También se han calculado los nacimientos de mujeres en  edades de alto riesgo de muerte 
infantil, que son aquellos que ocurren antes de los 20 años y después de los 35 años de edad. 
En los cuadros 11.1, 11.2 y 11.3 se presentan estos indicadores para cada uno de los países de 

América Latina. El cuadro 11.4 presenta para algunos países las tasas globales de fecundidad para 
diferentes subgrupos de la población femenina, definidos por la educación, la zona de residencia y el 
estrato socioeconómico para alrededor de 1976-1980. Finalmente, el cuadro 11.5 resume algunos de los 
resultados de la Encuesta Mundial de Fecundidad sobre el conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos. 

1. Tendencias d e  la fecundidad total y por edad 

Para el período 1980-1985 (cuadro II.l), los países de América Latina exhibían tasas globales de 
fecundidad muy heterogéneas, situadas entre 2 y 6.5 hijos por mujer, correspondiendo estos valores 
extremos a Cuba y Honduras, respectivamente. El valor de 2 hijos por mujer en  Cuba es inferior al 
necesario para reemplazar la generación que los origina. Para esta misma fecha, la gran mayoría de la 
población concentrada en  nueve países, entre ellos Brasil, presenta tasas globales de fecundidad entre 
2.5 y 4.5 hijos por mujer. 

La fecundidad actual es el resultado de más de una década de descenso que ha afectado a la casi 
totalidad de los países latinoamericanos. Entre 1970-1975 y 1980-1985 esta baja se dio en todos los 
países, salvo en la Argentina. En el Uruguay (país de fecundidad baja: tasa global de fecundidad 
inferior a 3 hijos por mujer), y de Bolivia y Guatemala (países de fecundidad elevada: sobre 6 hijos por 
mujer), los descensos fueron mínimos. 

Como consecuencia de estas tendencias, en  el quinquenio 1970-1975, ocho países registraban 
tasas globales de fecundidad superiores a 6 hijos por mujer, en tanto que en el período 1980-1985 sólo 
tres países se mantenían sobre este nivel. Al otro extremo, sólo cuatro países en  1970-1975 acusaban 
tasa; inferiores a 4 hijos por mujer, en  tanto que en  el quinquenio másreciente había ocho países e n  
esta situación. 

Preocupación especial merece la fecundidad de las mujeres jóvenes, entre ellas las adolescentes. 
Las tasas de fecundidad por grupos de edad dan los valores más altos entre los 20 y 29 años de edad de 
las mujeres. En general, con el descenso de la fecundidad se nota un proceso de rejuvenecimientode la 
fecundidad, al trasladarse la edad moda1 desde el grupo 25-29 al de 20-24. 



En general, no se observa una relación directa entre la fecundidad total al final de la vida fértil y 
la fecundidad adolescente, lo que indica que esta última está más ligada a patrones culturales, 
especialmente los que guardan relación con el comportamiento en  materia de nupcialidad. Países 
como Costa Rica y Panamá mantienen tasas de fecundidad antes de los 20 años relativamente elevadas 
a pesar de su baja tasa global de fecundidad. Al otro extremo se encuentra Haití y, en  cierta medida, 
Bolivia, donde la fecundidad adolescente es sumamente baja en relación con la fecundidad total. En 
suma, se observa que a pesar del descenso de la fecundidad, las tasas en la adolescencia, sobre todo e n  
los países centroamericanos, se mantienen relativamente altas a consecuencia de patrones de unión 
temprana que favorecen una fecundidad elevada en  estas edades. 

La edad media de la fecundidad, que en  cierto modo representa la distribución de la fecundidad 
total a lo largo del período fértil, es un indicador bastante estable que oscila entre los 28 y 30 años con 
tasas globales de  fecundidad superiores a 4 hijos por mujer, y entre los 26 y 28 años cuando estas tasas 
son inferiores a ese valor. En cuanto a su tendencia en el tiempo, se aprecia una pequeña baja de este 
indicador, manifestación del rejuvenecimiento de la curva de fecundidad. 

2. El total d e  nacimientos y de  mujeres en edades de  alto riesgo 

En América Latina se registró anualmente en  el período 1980-1985 un promedio de 11.8 millones de 
nacimientos, cifra superior en 1.4 millones a la del período 1970-1975 (cuadro 11.3). De no haberse 
producido la baja de  la fecundidad señalada, esta diferencia habría sido mucho mayor. En todos los 
países aumenta el número de nacimientos entre los períodos estudiados, con excepción de Cuba y 
Uruguay, donde baja esta cifra. En ambos períodos, corresponde a Brasil y México algo más de la mitad 
del total de nacimientos de la región. 

También se han calculado los nacimientos anuales de mujeres menores de 20 años y mayores de 
35. Podría considerarse que los hijos de mujeres en estas edades tienen mayor riesgo de muerte 
infantil que los de mujeres ent re20 y 35 años. Se ha observado que para el período 1980-1985 uno de 
cada cuatro nacimientos proviene de mujeres en edades de alto riesgo. Esta cifra varía entre 23 y 31 
por ciento, siendo mayor justamente en aquellos países de más elevada mortalidad infantil (cuadro 
111.1). 

Como condición que favorece una baja de la tasa de mortalidad infantil total, destaca la 
disminución observada en  todos los países entre 1970-1975 y 1980-1985 en el peso relativo de los 
nacimientos correspondiente a madres en  edades de alto riesgo. En Cuba, Chile, México y Brasil este 
fenómeno se expresa también en  la disminución del número absoluto de estos nacimientos. 

3. Diferencias socioeconómicas y geográficas de  la fecundidad 

Los resultados del proyecto de investigación del CELADE denominado iFHIPAL (Investigación de la 
Fecundidad mediante el método de Hijos Propios en  países de América Latina) han permitido 
estudiar, para seis países latinoamericanos, las tendencias de la fecundidad en diferentescontextos 
definidos por la residencia geográfica, la educación y el estrato socioeconómico del jefe del hogar 
(cuadro 11.31. 

Se distinguen tres estratos socioeconómicos claramente diferenciados. El agrícola, el bajo no 
agrícola, y el>medio, que incluye también al medio alto. Las tasas del estrato agrícola duplican las del 
estrato medio, salvo e n  Cuba y Chile, donde la fecundidad ya es baja y las diferencias socioeconómicas 
de la fecundidad son más reducidas. En los países de más alta fecundidad (Honduras, Guatemala y 
Paraguay), las diferencias absolutas entre estos dos estratos son cercanas a los 4 hijos. 

Situación similar se aprecia cuando se analizan la zona de residencia y la educación. En general, 
los grupos más favorecidos tienen una fecundidad que es la mitad de la de los grupos menos 
favorecidos. Esta heterogeneidad del comportamiento reproductivo tiende a disminuir cuando la 
fecundidad desciende. 



4. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

Para el período 1975-1980, el conocimiento de métodos anticonceptivos estaba bastante difundido en  
los países de América Latina y el Caribe; sólo en  Haití y Perú, el porcentaje de mujeres que desconocía 
un método era superior al 10 por ciento (cuadro 11.5). 

En cuanto al uso de estos métodos, 6 de los 13 países estudiados registraban tasas de uso 
superiores al 50 por ciento de las mujeres expuestas al riesgo de preñez. En todos los casos, el uso de 
anticoriceptivos estaba más difundido en las zonas urbanas, y en algunos, casi cuatro veces más. Estas 
diferencias entre países y al interior de ellos se asocian muy de cerca con los niveles de fecundidad 
prevalecientes. 





Cuadro 11.1 

AMERICA LATINA. Tasa global de fecundidad, y edad media de la 
fecundidad, por paises. Períodos 1970-1975 y 1980-1985 

País 
Tasa global de fecundidad Edad media de la 

(TGF) fecundidad 

1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Perú 

Rep. Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



Cuadro 11.2 

AMERICA LATINA. Tasas de fecundidad por grupos de edad, 
por países. Períodos 1970-1975 y 1980-1985 

Pais 

Tasas de fecundidad por grupos de edad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

15 - 19 20-24 25-29 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 

(continúa) 



Cuadro 11.2 (conclusi6n) 

AMERICA LATINA. Tasas de fecundidad por grupos de edad, 
por países. Períodos 1970-1975 y 1980-1985 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tasas de fecundidad por grupos de edad 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País 30-34 35-39 40 - 44 45-49 

- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  
1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Haití 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

R.Dominicana 

Uruguay 

Venezuela 



Cuadro 11 .3 

AMERICA LATINA. Nacimientos anuales totales y de mujeres en edades de alto riesgo 
(menores de 20 años y mayores de 35 años), por paises. 

Periodos 1970-1975 y 1980-1985 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nacimientos totales Nacimientos anuales mujeres en edades alto riesgo Porcentaje de nacimientos 

País anuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en edades de alto riesgo 
(en miles) Menos de 20 años 35 arios y mAs respecto al total 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 

América Latina 10 397 11 778 1 361 1 467 1 654 1 580 29.0 2 5 2  
Argentina 585 722 75 94 8 1 9 2 26.6 25.8 
Bolivia 209 263 23 28 41 44 30.4 27.4 
Brasil 3 430 3 930 376 396 577 522 27.8 23.4 
Colombia 733 845 93 104 115 125 28.3 27.1 
Costa Rica 57 74 11 14 8 7 32.1 27.3 
Cuba 231 16 7 53 38 23 11 32.9 29.2 
Chile 274 281 44 43 33 2 7 28.2 24.7 
Ecuador 270 322 42 46 43 47 31.4 29.0 
El Salvador 164 176 31 35 22 20 31.8 31.2 
Guatemala 251 318 43 5 5 38 42 32.0 30.5 
Haití 187 200 16 16 45 44 32.7 30.3 
Honduras 139 177 2 3 2 8 23 2 6 33.1 30.3 
México 2 376 2 516 317 311 380 344 29.3 26.0 
Nicaragua 104 134 19 23 13 14 31.3 27.6 
Panama 57 5 8 11 11 6 5 29.4 28.6 
Paraguay 92 122 13 15 16 18 31.3 27.3 
Perú 574 679 63 84 106 105 29.4 27.9 
Rep. Dominicana 184 203 30 36 25 2 2 30. O 27.0 
Uruguay 6 O 58 7 8 9 7 27.0 25.1 
Venezuela 420 533 71 82 5 O 58 28.8 26.3 



Cuadro 11.4 

AMERICA LATINA. Tasa global de fecundidad según estrato socioecon6mic0, 
zona de residencia y educaci6n del jefe del hogar, para algunos paises. 

Período 1976-1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País 

Indicadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Panamá Guatemala Honduras Chile Paraguay Cuba 
1976 1976 1979-80 1980 1979 1977 

Total u 0 6.3 U u 
Grupo socioecon6mico I/ 
(a) Agrícola no asalariado 6.3 7.2 8.4 3.5 7.0 2.3 
(b) Agrícola asalariado 5.5 7.1 8.6 3.9 6.9 2.9 
(c) NO agric. no asalariado 3.7 5-3 ( 5.4 2.7 ( 4.6 2.1 
(d) No agrícola asalariado 3.6 4.8 3.0 2. O 
(e) Medio 2.8 3.8 3.8 2.3 3.2 1.9 

Relación (a)/(e) 2.3 1.9 2.2 1.5 2.2 1.2 

Zona de residencia 2/ 
(a) Capital 2.8 3.9 ( 3.8 2.4 2.7 1.7 
(b) Ciudades principales 3.2 4.5 2.5 3.9 ( 2.1 
(c) Resto urbano 3.9 5.6 5.3 2.7 4.4 
(d) Rural 5.4 7.1 8.2 3.6 6.6 2.7 

Relación (d)/(a) 1.9 1.8 2.2 1.5 2.4 1.6 

Anos de estudio 
(a) 0-3 años 6.1 6.9 7.6 3.4 5.7 3.2 
(b) 4-6 años 4.5 4.5 5.9 3.1 5.3 2.9 
(c) 7 y más años 2.8 3.3 3.4 2.5 3.4 1.5 

Relación (a)/(c) 2.2 2.1 2.2 1.4 1.7 2.1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fuentes: Panamá : El descenso de la fecundidad seecin variables socioecon6mi- 
cas v ~eoaráficas. Ministerio de Planificación y Política 
Económica y CELADE. Serie A, No. 1046, septiembre, 1984. 

Guatemala: Las diferencias socioecon6micas de la fecundidad. 1959-1980. 
Dirección General de Estadistica, República de Guatemala y 
Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE. Serie A, No. 
1045, septiembre, 1984. 

Honduras : Fecundidad. Diferenciales aeonráficos v socioeconómicos de la 
fecundidad. EDENH 11 y otras fuentes, 1980-1983. CELADE 
LL/DEM/CR/G.12, Santiago, Chile, febrero de 1986 (en prensa). 

Chile : Diferencias socioecon6micas de la fecundidad. 1955-1981. 
CELADE, Santiago de Chile, 1986 (borrador). 

Paraguay : Diferenciales aeoaráficos v socioecon6micos de la fecundidad, 
1970-1979. CELADE (primer borrador, 1986). 

Cuba : El descenso de la fecundidad. 1964-1978. Comité Estatal de 
Estadística y Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE. 
San José de Costa Rica, junio de 1981. 

1/ En el caso de Honduras y de Paraguay, el estrato "no agrícola" no está - 
desagregado. 

2/  En Honduras están juntas la capital, Tegucigalpa, con las otras ciudades. - 



Cuadro 11.5 

AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Porcentaje de mujeres que conocen 
algún método y porcentaje de mujeres que usan algún método 
anticonceptivo para algunos países. Período 1975-1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porcentaje de mujeres que usan algún 

Porcentaje método anticonceptivo 
País de mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y que conocen Respecto mujeres actual- Respecto al total de 
año algún método mente casadas o unidas mujeres expuestas a/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Guy ana (1975) 95 32 3 5 3 O 38 40 35 

Jamaica (1975) 98 40 4 6 35 47 52 41 

Panamá (1975)w 99 54 6 O 46 65 72 5 5 

Colombia (1976) 96 42 52 2 7 52 67 34 

C. Rica (1976)w 100 65 68 61 78 8 1 75 

México (1976) 90 30 4 2 14 25 34 20 

Haití (1977) 85 15 2 O 14 2 5 34 2 O 

Perú (1977) 82 31 4 3 11 4 1 54 16 

T.& Tobago (1977) 99 52 53 5 1 6 O 6 1 59 

Venezuela (1977) 98 5 O -k * 60 65 36 

Ecuador (1979) 90 34 49 22 44 60 29 

Paraguay (1979) 91 37 4 7 27 4 7 62 36 

Rep.Dom. (1980) 97 42 4 7 38 53 5 9 48 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fuente: Encuesta Mundial de Fecundidad. Serie "Comparative Papers", e 

Informes Generales por países. 

a/ Se refiere a aquellas mujeres en unión, fértiles y no embarazadas y a las 
mujeres o parejas esterilizadas con fines anticonceptivos. 

b/ Incluye s61o a mujeres de 20-49 años. 

*/ Dato no disponible. 



CAPITULO 111 

MORTALIDAD, ATENCION MATERNO-INFANTIL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

1. Indicadores d e  la mortalidad 

En este capítulo se seleccionaron tres indicadores para describir el comportamiento de la mortalidad: 
a) La esperanza de vida al nacer (símbolo e : : )  representa el promedio de años que se espera que 

viva un recién nacido de una cohorte, sometida a los riesgos de muerte observados en  determi- 
nado período, 

b) La mortalidad infantil (símbolo q ( , )  representa la probabilidad que tiene un recién nacido de 
morir antes de alcanzar su primer año de vida 
La probabilidad de morir entre los 15 y los 50 años (símbolo ,,q,,) representa la probabilidad 
que tiene una persona que alcanza los 15 años de morir entre los 15 y los 49 años. 
Se incluye, además, información sobre la distribución de las muertes por grupos principales de 

causa para los países en que estas informaciones estuvieron disponibles al momento de preparar el 
Boletzíz. Finalmente, se presentan datos sobre la atención materno-infantil para los países e n  que se 
contó con esa información y condiciones de saneamiento ambiental y calidad de la vivienda sólo para 
países seleccionados. 

De los indicadores analizados, se aprecia que existe una diferencia en  la mortalidad por sexo; la 
población femenina tiene una mayor esperanza de vida al nacer que la población masculina. Se ha 
observado, además, que en  general a medida que disminuye la mortalidad, es decir, a medida que 
aumenta la esperanza de vida crece esa diferencia. La mortalidad en  la mayoría de los países de la 
región se redujo en  forma marcada en  el decenio de 1950. Se estima que en  el quinquenio 1950-1955 el 
80 por ciento de la población de América Latina, concentrada en  14 países, tenía esperanzas de vida 
para ambos sexos inferiores a los 55 años. En el quinquenio 1980-1985,15 países, con el 90  por ciento 
de la población de la región, tenían esperanzas de vida al nacer, para ambos sexos, superiores a los 60 
años. En 4 de ellos la esperanza de vida superaba los 70 años (véase el cuadro 111.1). 

La mortalidad alcanza un nivel moderado en la región en su conjunto, con una variación de 24 
años en  la esperanza de vida tanto entre la de las de mujeres como la de los hombres (1970-1975). La 
menor esperanza de vida corresponde a Bolivia y la mayor a Cuba. 

Hacia 1980-1985 la esperanza de vida aumentó en todos los países, tanto la correspondiente a la 
población masculina como a la femenina, con una sola excepción: en  El Salvador el nivel de  mortalidad 
masculina es mayor en este quinquenio que en  el de 1970-1975; el aumento se atribuye a la mayor 
mortalidad de la población masculina adulta debido a los problemas de la guerra interna. Los límites 
de variación de los valores de la esperanza de vida se mantienen e n  torno a los 23-24 años, siendo 
Bolivia y Cuba los países con mayor y menor mortalidad, respectivamente. 

En ambos quinquenios (1970-1975 y 1980-1985) la diferencia de mortalidad por sexo se 
mantiene o crece levemente, como cabía prever dados los niveles alcanzados. Sigue siendo una 
excepción El Salvador. 

En cuanto a la mortalidad infantil (cuadro 111.1) se advierte que para ambos quinquenios la 
mortalidad infantil femenina es inferior a la masculina, pero hay una enorme heterogeneidad entre 
los países de América Latina en cuanto a sus niveles de mortalidad infantil. Esta supera las 100 
muertes por cada mil nacidos vivos en  varios países de la región e n  1970-1975, e n  tanto que en  el otro 
extremo las cifras están entre 35 y 55, considerando un promedio para ambos sexos. Las diferencias 
mayores corresponden a Bolivia y Cuba, por cuanto la mortalidad infantil en  este último país 
representa la cuarta parte del valor de la mortalidad infantil e n  Bolivia, en  el caso de los niños, y una 
quinta parte en  el caso de las niñas. 



En todos los países ha habido reducciones importantes entre 1970-1975 y 1980-1985, pero 
aumenta la diferencia entre los países con menor y mayor mortalidad infantil. En 1980-1985 la 
mortalidad infantil de los niños cubanos representa el 13 por ciento de la mortalidad de los niños 
bolivianos, porcentaje que alcanza el 15 por ciento en el caso de las niñas. 

En cuanto a la probabilidad de morir entre los 15 y 49 años (cuadro III.l), hay grandes 
diferencias entre los países. Los valores extremos, en el caso de la población femenina, corresponden a 
Uruguay con un valor de 57 por mil, y Haití, con 235 por mil (1970-1975). Las mujeres uruguayas en 
edades fértiles tienen riesgos de morir que representan algo menos de la cuarta parte de los riesgos 
que tienen las mujeres de esas mismas edades en Haití. En el caso de la población masculina la 
probabilidad de morir entre 15 y 49 años (1970-1975) alcanza su mayor valor también en Haití: 259 
por mil y el valor menor lo muestra Cuba con sólo 81 por mil. Existe además una diferencia 
importante entre la mortalidad femenina y la masculina. La sobremortalidad masculina es tanto 
mayor cuanto menor es la mortalidad considerada para ambos sexos. 

En el quinquenio 1980-1985 todos los valores decrecen, a excepción de la población masculina 
de El Salvador, cuyas causas ya fueron mencionadas. Sigue observándose heterogeneidad entre los 
países y la sobremortalidad masculina se mantiene en torno a las proporciones observadas en 
1970-1975. 

2. Mortalidad por causas 

El análisis de la distribución de las muertes por causa ha sido uno de los aspectos menos desarrollados 
del estudio de la mortalidad, debido, principalmente, a las deficiencias y falta de comparabilidad de la 
información básica que proviene de las estadísticas vitales. En este capítulo, sin embargo, se intentó 
proporcionar alguna información, aunque fuera parcial, acerca de la distribución de las muertes de 
mujeres según las diez principales causas registradas (cuadro 111.2). Entre los países para los cuales se 
encontró información comparable en el tiempo y según el tipo de clasificación disponible (la lista B de 
50 causas de la Octava Revisión Internacional de Enfermedades y Causas de Muerte) sólo Cuba destaca 
por tener una proporción insignificante en la categoría de causas de muerte mal definidas, porcentaje 
que, por esta razón, no figura entre las diez principales. En los demás países esta categoría tiene una 
importancia que va desde aproximadamente 10 a 15 por ciento en Costa Rica, Chile, Guatemala y Perú 
hasta más de 35 por ciento en Honduras y República Dominicana. 

Entre las causas de muerte definidas es notable la frecuencia del grupo que comprende los 
tumores malignos entre las cinco principales causas (90 por ciento de los casos). Este grupo tiene un 
peso muy variable según los países ya que mientras en Guatemala y Honduras representa sólo de 2 a 4 
por ciento del total de las muertes femeninas, en Costa Rica, Cuba y Chile,este porcentaje es superior 
al 16 por ciento. 

Si bien hay algunos países cuya estructura de causas de muerte se asemeja a la de países más 
desarrollados, con un peso significativo de las muertes por tumores y enfermedades de tipo degenera- 
tivo (tal sería el caso de países como Costa Rica, Cuba, Chile y Venezuela), en otros se advierte todavía 
la gran importancia de enfermedades de origen infeccioso o parasitario, incluidas en el grupo de las 
enteritis y otras enfermedades diarreicas, que ocupan el segundo lugar en Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. En otros países tienen un peso más bajo (Panamá y 
Venezuela). En estos países -con excepción de Venezuela- también aparece, aunque con menor 
importancia que el grupo anterior, el grupo de causas de muerte que incluye tétanos, septicemia, 
tripanosomiasis, etc., y otras enfermedades tales como neumonía, influenza y sarampión. 

En cuanto a la diferencia de mortalidad por causa entre los sexos se ha podido observar que las 
muertes femeninas representan entre el 42 y el 48 por ciento, aproximadamente, de, las muertes 
totales de ambos sexos y sólo superan a los hombres en algunas enfermedades específicas como las 
muertes por diabetes mellitus en Costa Rica, Cuba y Chile; las enfermedades cerebrovasculares en 
Costa Rica, Chile, Honduras, Paraguay y Venezuela y los tumores malignos en Guatemala, Honduras, 
Paraguay, Perú y Venezuela. En el otro extremo cabe destacar que las mujeres tienen un bajo peso en 
causas de muerte tales como cirrosis hepática, fracturas y traumatismos, y accidentes de vehículos 
motorizados. 

La importancia de las muertes por complicaciones del embarazo, parto y puerperio, para los 
mismos países seleccionados (cuadros 111.3 y 111.4); es muy variable según los países; oscila entre un 3 



por mil del total de las muertes en  Cuba y Chile a un 20 por mil e n  Honduras y Paraguay. Por su parte, 
la tasa de mortalidad materna oscila entre aproximadamente 40 y 120 por cien mil nacidos vivos: estas 
cifras, aunque puedan estar subestimando la mortalidad materna real, reflejan las diferencias e n  las 
condiciones de  salud y atención médica a que están sometidas las mujeres e n  los distintos países 
considerados. 

3. Atención materno-infantil 

Es sumamente difícil conseguir información acerca de la atención materno-infantil en  los distintos 
países de América Latina. Los datos que se presentan e n  los cuadros 111.5 a 111.8 fueron tomados de un 
trabajo realizado a base de encuestas de fecundidad en  América Latina, que forman parte de la 
Encuesta Mundial de Fecundidad. 

La información presentada sobre atención materno-infantil se refiere a controles prenatales, 
tipo de atención de salud proporcionada, y atención profesional en el parto para cinco países de 
América Latina: Ecuador, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

El control prenatal se ha analizado en función de algunas variables demográficas y socioeconó- 
micas, encontrándose que el porcentaje de mujeres que se controlan varía entre 50 y 90 por ciento; que 
no es muy sensible a la edad de las mujeres, aun cuando en algunos casos se da una disminución a partir 
de los 30 años; que es mucho menor en las zonas rurales que en  las urbanas; y que sube a medida que 
aumenta la escolaridad de la mujer y la calificación profesional del marido. 

En cuanto a su preparación profesional, la persona que prestó la atención prenatal a las mujeres 
encuestadas fue de preferencia un médico o un obstetra. No  ocurre lo mismo con la atención 
profesional en el parto, ya que la partera tradicional tiene una participación bastante grande en  el 
total. También en países como Ecuador y Perú representa un porcentaje importante la atención 
proporcionada por la propia embarazada, su marido, u otra persona sin la adecuada formación 
profesional. Como es de esperar, la atención profesional en  el parto aumenta al elevarse el estrato 
socioeconómico del marido. 

4. Saneamiento ambiental y calidad de  la vivienda 

En los cuadros 111.9 al 111.1 1 se presentan, para algunos países seleccionados de América Latina, 
indicadores que reflejan las condiciones de saneamiento ambiental de la población femenina, a partir 
de variables relacionadas con la calidad de los materiales de la vivienda (techo, paredes y piso), el 
servicio de agua y el servicio sanitario. Esta información, clasificada por grupos de edad de las mujeres 
y por lugar de residencia urbano-rural, da una idea de la distribución de las mujeres según su nivel de 
vida. 

En relación con la calidad de la vivienda, e n  todos los países hay una distribución diferencial 
según lugar de residencia urbano-rural, aunque es necesario tomar en cuenta que las definiciones 
pueden, en  algunos casos, no ser enteramente comparables. En las zonas urbanas, como cabría 
esperar, predominan las viviendas clasificadas como buenas y, en las rurales, las viviendas regulares o 
malas. En este sentido, sin embargo, las diferencias entre los países son bastante significativas. 

En la zona urbana se advierte, por ejemp10,que mientras en  Argentina un 64  por ciento del total 
de las mujeres y casi el 50 por ciento en  República Dominicana ocupan viviendas buenas, en 
Guatemala sólo están en  esta categoría el 24 por ciento del total de las mujeres. En los demás países 
esta proporción se encuentra en  una situación intermedia con porcentajes cercanos al 40 por ciento. 
Las mujeres que ocupan viviendas regulares representan alrededor del 50 por ciento en  todos los 
países -con excepción de Argentina- y las proporciones e n  viviendas malas, en  las zonas urbanas, 
son relativamente bajas, salvo en  Guatemala y Paraguay. 

a) Servicio de agtla 

La población (en especial, la femenina), difiere también, en  medida importante, en cuanto a la 
procedencia del agua que consume, ya sea de red pública, de pozo o noria, o de otra fuente (río, arroyo, 
aguatero, camión tanque) lo cual no sólo afecta su propio estado de salud sino, en  una medida muy 
importante, la supervivencia de sus hijos, sobre todo de los menores de un año. 



Los contrastes entre la zona rural y la urbana son evidentes, así como las diferencias entre los 
países. En general, e n  la zona urbana las mujeres residen predominantemente en viviendas con agua 
de red pública, siendo Chile el país en que este tipo de abasteciniiento se encuentra más extendido. En 
el otro extremo, en  Paraguay, sólo el 27 por ciento de las mujeres disponen de este servicio. En países 
como Argentina y Paraguay es muy importante la presencia de los pozos, aljibes o norias y cerca del 30 
y del 50 por ciento de las mujeres e n  estos países, respectivamente, se encuentran en  viviendas que 
cuentan con ese tipo de fuente. Ecuador y la República Dominicana se caracterizan por un porcentaje 
relativamente importante -alrededor del 20 por ciento- de mujeres que consumen agua prove- 
niente de otras fuentes. En la zona rural, en todos los países, la mujeres se encuentran predominante- 
mente e n  viviendas con agua de pozo, de noria, o de otra procedencia, ya que el sistema de  red pública 
es casi inexistente. 

b) Servicio sanitario 

La distribución de las mujeres según los diferentes sistemas de servicio sanitario tal vez presenta 
menores diferencias entre los países que otras variables examinadas. En la zona urbana, la proporción 
de mujeres en viviendas con alcantarillado o pozo ciego va de 46 a 78 por ciento. En la República 
Dominicana se observa la mayor proporción de mujeres en viviendas con letrina0 pozo negro; en  los 
demás países esta proporción oscila entre 15 y 30 por ciento. Llama la atención, también, el alto 
porcentaje de mujeres que en Ecuador, Guatemala y Paraguay residen en  viviendas que no tienen 
ningún sistema de eliminación de  excretas. 

En la zona rural, el sistema de alcantarillado sólo tiene alguna importancia en Argentina, 
aunque, de todas maneras, predominan las viviendas con letrina o pozo negro, que es también la 
situación en la mayoría de los demás países. En el otro extremo, en Guatemala, Ecuador y Paraguay, la 
mayor parte de las mujeres carece de servicio sanitario. 

En cualquiera de los lugares de residencia considerados, la distribución por edad de las mujeres 
según cualquiera de las variables analizadas refleja, de alguna manera, la distribución diferencial de los 
nacimientos, ya que, en general, la relación entre los porcentajes de niñas entre0 y 14 años respectode 
las mujeres adultas aumenta a medida que disminuye la calidad de la vivienda y de los servicios 
sanitarios, y la disponibilidad de agua potable. 



Cuadro 111.1 

AMERICA LATINA. Esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil y probabilidades de morir 
entre los 15 y 50 afios, según sexo, por paises. Periodos 1970-1975 y 1980-1985 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esperanza de vida Mortalidad infantil (qo) Probabilidad de morir entre 
al nacer (e:) (por mil) 15-49 años (35q15), por mil 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pais 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 1970-75 1980-85 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M H M H M H M H M H M H 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Argentina 71 64 
Bolivia 49 45 
Brasil 62 58 
Chile 67 61 
Colombia 63 58 
Costa Rica 70 66 
Cuba 73 69 
Ecuador 61 57 
El Salvador 61 57 
Guatemala 55 53 
Haití 50 47 
Honduras 56 52 
México 64 60 
Nicaragua 56 54 
Panamá 68 65 
Paraguay 65 61 
Perú 57 54 
Rep. Dominicana 62 58 
Uruguay 72 66 
Venezuela 

w 
69 64 

w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Cuadro 111.2 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos países. Período 1975-1978 

COSTA RICA 1977 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 

B-19 Tumores malignos 629 1406 16.7 44.7 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis 452 951 12.0 47.5 
no infecciosa 

B-45 Síntomas y estados mórbídos 319 699 8.4 45.6 
mal definidos 

B-28 Enfermedades isquémicas 
del corazón 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 269 526 7.1 51.1 

B-29 Enfermedades degenerativas 
y otras enfermedades del 212 406 5.6 52.2 
corazón 

B-32 Neumonía 173 404 4.6 42.8 

B-21 Diabetes mellitus 144 2 34 3.8 61.5 

B-42 Anomalías congénitas 136 318 3.6 42.8 

B-44 Otras causas de mortalidad 
perinatal (toxemias del embarazo 
e infecciones maternas, 
complicaciones del embarazo y 
parto, enfermedad hemoli- 
tica del recién nacido, inmatu- 125 288 3.3 43.4 
ridad, etc.) 

Resto 1035 2954 27.4 35.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Cuadro 111.2 (continuación) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas se& las diez principales 
causas de muerte para algunos paises. Periodo 1975-1978 

CUBA 1977 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total - 24 013 - 55 964 100.0 42.9 

B-28 Enfermedades isquémicas del 
corazón 5 507 12 964 22.9 42.5 

B-19 Tumores malignos 4 028 10 022 16.8 40.2 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 2 679 5 479 11.2 48.9 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 2 454 5 248 10.2 46.8 

B-32 Neumonía 1 929 4 237 8.0 45.5 

B-29 Enfermedades degenerativas y 
otras enfermedades del corazón 809 1 695 3.4 47.7 

B-48 Accidentes (excluidos vehiculos 
de motor) 783 2 303 3.3 34.0 

B-49 Suicidios 758 1 695 3.2 44.7 

B-21 Diabetes mellitus 687 1 120 2.9 61.3 

B-42 Anomalías congénitas 432 955 1.8 45.2 

Resto 3947 10246 16.4 38.5 



Cuadro 111.2 (Continuación) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas segun las diez principales 
causas de muerte para algunos paises. Periodo 1975-1978 

CHILE 1978 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

Total --- 31 905 72 436 100.0 44.0 

B-19 Tumoresmalignos 5 242 10 335 16.4 50.7 

B-45 Síntomas y estados 
mórbidos mal definidos 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 3666 6676 11.5 54.9 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis 3 031 6 157 9.5 49.2 
no infecciosa 

B-28 Enfermedades isquémicas 
del corazón 2 716 6 133 8.5 44.3 

B-32 Neumonía 2 122 4 776 6.7 44.4 

B-29 Enfermedades degenerativas 
y otras enfermedades del 1 405 2 822 4.4 49.8 
corazón 

B-37 Cirrosis hepática 1 064 3 819 3.3 27.9 

B-21 Diabetes mellitus 830 1 559 2.6 53.2 

B-47 Fracturas, traumatismos 
intracraneales y otros 
traumatismos internos 

Resto 7 231 17 942 22.7 40.3 



Cuadro 111.2 (continuación) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos países. Período 1975-1978 

GUATEMALA 1976 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc . Defunc . Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

Total - 39 574 - 83 127 - 100 .O 47.6 

B-47 a 50 Accidentes, suicidios y 
homicidios 7458 16558 18.8 45.0 

B-4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas 5664 11931 14.3 47.5 

B-45 Síntomas y estados mórbidos 
mal definidos 5 634 11 711 14.2 48.1 

B- 14 Sarampión 3 391 6 607 8.6 51.3 

B-32 Neumonía 2 818 6 O22 7.1 46.8 

B - 31 Influenza 2 745 5 561 6.9 49.4 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 1 966 4 579 5.0 42.9 

B-22 Avitaminosis y otras 
deficiencias nutricionales 1 270 2 554 3.2 49.7 

B-18 Tétanos, septicemia, tripanoso- 
miasis, etc. 1 160 2 472 2.9 46.9 

B-19 Tumores malignos 925 1 617 2.3 57.2 

Resto 6 543 13 515 16.7 48.4 



Cuadro 111.2 (continuaci6n) 

MERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos países. Período 1975-1978 

HONDURAS 1978 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total ---  8 254 18 127 100.0 45.5 

B-45 Síntomas y estados mórbido~ 
mal definidos 2 872 5 770 34.8 49.8 

B-4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 

B-29 Enfer~edades degenerativas y 
otras enfermedades del 
corazón 

B-19 Tumores malignos 

B-33 Bronquitis, enfisema y asma 

B- 32' Neumonía 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 

B-18 Tétanos, septicemia, tripanoso- 
miasis, etc. 

B-44 Otras causas de mortalidad 
perinatal (toxemias del embarazo 
e infecciones maternas, complí- 
caciones del embarazo y parto, 
enfermedades hemolíticas del 
recién nacido,inmaturidad,etc.) 

Resto 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Cuadro 111.2 (continuación) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos paises. Periodo 1975-1978 

PANAMA 1975 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc . De£unc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
de f unc. ambos 
mujeres sexos 

Total 3 867 8 683 100.0 44.5 

B-45 Síntomas y estados mórbidos 
mal definidos 658 1 371 17.0 48.0 

B-19 Tumores malignos 406 827 10.5 49.1 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 397 774 10.3 51.3 

B-28 En£ermedades isquémicas del 
coraz6n 337 752 8.7 44.8 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 273 568 7.1 48.1 

B-32 Neumonía 230 500 5.9 46.0 

B-4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas 192 427 5.0 45.0 

B-43 Lesiones al nacer, partos distóci- 
cos y otras afecciones anóxicas e 
hipóxicas de menos de 1 año 132 301 3.4 43.9 

B-18 Tétanos, septicemia, 
tripanosomiasis, etc. 

B-44 Otras causas de mortalidad 
perinatal (toxemias del embarazo, 
e in£ecciones maternas, complica- 
del embarazo y parto, enfermedad 
hemolítica del recién nacido, in- 
maturidad, etc.) 118 282 3.1 41.8 

Resto 1 000 2 587 25.8 38.7 



Cuadro 111.2 (continuación) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos países. Período 1975-1978 

PARAGUAY 1977 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

Total 

B-45 Síntomas y estados mórbidos 
mal definidos 1236 2506 20.3 49.3 

B-4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas 806 1 748 13.2 46.1 

B-19 Tumores malignos 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 490 1 018 8.0 48.1 

B-32 Neumonía 489 985 8.0 49.6 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 466' 901 7.7 51.7 

B-29 Enfermedades degenerativasy 
otras enfermedades del corazón 404 807 6.6 50.1 

B-28 Enfermedades isquémicas del 
corazón 2 14 494 3.5 43.3 

B-18 Tétanos, septicemia, 
tripanosomiasis, etc. 

B-44 Otras causas de mortalidad 
perinatal (toxemias del embarazo 
e infecciones maternas, compli- 
caciones del embarazo y parto, 
enfermedades hemolíticas del 
recién nacido, inmaturidad,etc.) 129 3 14 2.1 41.1 

Resto 1221 2978 20.2 41.0 



Cuadro 111.2 (continuaci6n) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos paises. Periodo 1975-1978 

PERU 1978 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 39 367 81 806 100.0 48.1 - - 
B- 32 Neumonía 5 840 12 023 14.8 48.6 

B-4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreícas 4 564 9 340 11.6 48.9 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 4382 9014 11.1 48.6 

B-45 Síntomas y estados m6rbidos 
mal de£ inidos 3 599 6 908 9.1 52.1 

B-19 Tumores malignos 3 137 5 722 8.0 54.8 

B-18 Tétanos, septicemia, tripanoso- 
miasis, etc . 1 793 3 916 4.6 45.8 

B-33 Bronquitis, septicemia y asma 1 602 3 231 4.1 49.6 

B-5 Tuberculosis del aparato respi- 
ratorio 1544 3522 3.9 43.8 

B-29 Enfermedades degenerativas y 
otras enfermedades del corazón 1 385 2 589 3.5 53.5 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 1 092 2 207 2.8 49.5 

Resto 10 429 23 334 26.5 44.7 



Cuadro 111.2 (continuación) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos paises. Periodo 1975-1978 

REPUBLICA DOMINICANA 1976 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total --- 11 393 25 125 100.0 45.3 

B-45 Síntomas y estados mórbido~ 
mal definidos 4 270 8 822 37.5 48.4 

B - 4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas 779 1 700 6.8 45.8 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis no 
infecciosa 743 1 696 6.5 43.8 

B-44 Otras causas de mortalidad 
perinatal (toxemias del embarazo 
e infecciones maternas, compli- 
caciones del embarazo y parto, 
enfermedades hemolíticas 
del recién nacido,inmaturidad,etc) 564 1 263 5.0 44.7 

B-19 Tumores malignos 531 1 082 4.7 49.1 

B-29 Enfermedades degenerativas y 
otras enfermedades del 
corazón 498 1 089 4.4 45.7 

B-32 Neumonía 466 1 059 4.1 44.0 

B-18 TBtanos, septicemia, tripanoso- 
miasis, etc. 460 1 O10 4.0 45.5 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 420 847 3.7 49.6 

B-28 Enfermedades isquémicas del 
corazón 272 702 2.4 38.7 

Resto 2 390 5 855 20.9 40.8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Cuadro 111.2 (conclusión) 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas registradas según las diez principales 
causas de muerte para algunos paises. Periodo 1975-1978 

VENEZUELA 1978 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Defunc. Defunc. Porcentajes 
mujeres ambos respecto a 

Causas de muerte sexos total defunc. 
defunc. ambos 
mujeres sexos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total - 31 273 - 72 470 100.0 43.2 

B-45 Síntomas y estados mórbidos 4 9 3 6  10298 15.8 47.9 
mal def inidos 

B-19 Tumores malignos 3 695 7 009 11.8 52.7 

B-28 Enfermedades isquémicas 
del corazón 

B-30 Enfermedades cerebrovasculares 2 172 4 223 6.9 51.4 

B-46 Bronquitis aguda, gastritis, 
gastroenteritis y colitis 
no infecciosa 2 173 4 523 6.9 48.0 

B-32 Neumonía 1 865 3 979 6.0 46.9 

B-4 Enteritis y otras enfermedades 
diarreicas 1 732 3 707 5.5 46.7 

B-43 Lesiones al nacer, partos 
distócicos y otras afecciones 
anóxicas e hipóxicas 
perinatales 1 516 3 645 4.8 41.6 

B-29 Enfermedades degenerativas y 
otras enfermedades del corazón 1 436 3 045 4.6 47.2 

B-47 Accidentes devehículos 
de motor 935 4 822 3.0 19.4 

Resto 8 135 20 714 26.0 39.3 



Cuadro 111.3 

AMERICA LATINA. Defunciones femeninas por complicaciones del embarazo, 
parto y puerperio (B41) para algunos países. Período 1975-1978 

País 

Número Número Número de Número 
de total de defunciones de 

Año defunciones defunciones de mujeres nacidos 
del grupo femeninas entre 15 y vivos 

B4 1 44 años 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

Honduras 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep. Dominicana 

Venezuela 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Fuente: OMS, Anuario de Estadísticas Sanitarias, 1978 a 1982. 



Cuadro 111.4 

AMERICA LATINA. Importancia relativa de las defunciones femeninas 
por complicaciones del embarazo, parto y puerperio (B41), para 

algunos paises. Periodo 1975-1978 

País 

Defunciones B41 Defunciones B41 Tasa de 
respecto al total respecto a las mortalidad 

Año de defunciones defunciones de materna 
femeninas mujeres entre (por cien 
(por mil) 15 y 44 años mil naci- 

(por mil) mientos) 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Cuba 

Guatemala 

Honduras 

Panamá 

Paraguay 

Perú 

Rep. Dominicana 

Venezuela 

Fuente: OMS, Anuario de Estadísticas Sanitarias, 1978 a 1982. 



Cuadro 111.5 

AMERICA LATINA. Porcentajes de mujeres que recibieron controles prenatales 
según variables sociodemográficas para algunos países. Período 1975-1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País y ado 

Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sociodemográficas República República 

Ecuador México Paraguay Perú Dominic. Dominic. 
1979 1976 1979 1977 1975 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de casos 
observados - 4 086 - 5 597 2 561 5 041 694 - - 968 

Porcentaje que recibió 
atención médica 63.7 66.4 79.5 49.3 79.4 92.0 

Edad de la madre 
- 20 61.5 67.1 76.1 48.6 82.9 92.3 
20-24 69.2 69.4 79.0 56.4 81.9 93.3 
25-29 66.2 69.4 82.1 57.9 83.7 92. O 
30-34 64.9 68.2 79. O 49.3 75.8 90.8 
35-39 56.7 58.6 81.5 38.4 65.8 90.9 
40 y más 48.8 55.4 72.5 33.7 73.1 86.7 

Orden de  aridez 
0-1 69.5 77.8 83.5 62.5 83.0 94.4 
2 - 3 71.8 71.8 84.2 61.9 82.2 94.3 
4-6 59.9 64.6 75.8 45.9 82.6 88.1 
7 y más 52.9 56.5 70.0 32.6 67.2 88.1 

T i ~ o  de residencia 
Urbano 79.1 75.6 88.1 67.0 86.1 93.9 
Rural 49.2 53.8 72.2 16.4 74.7 90.8 

Educación de la muier 
- 3 39.7 52.6 62.0 22.6 68.9 85.1 
3- 5 54.4 64.5 77.1 60.4 80.2 93.9 
6 - 10 78.5 86.2 91.2 85.8 93.6 94.7 
11 y mAs 96.2 92.8 97.8 94.5 100.0 98.9 

Ocu~ación del marido 
Agrícola 44.6 50.9 69.6 18.8 70.9 88.5 
No calificado 61.4 63.1 81.3 52.3 78.1 96.2 
Calificado 73.4 71.0 85.5 66.1 84.8 94.8 
Servicios 72.4 72.8 87.6 64.8 89.5 93.6 
Pr0f.y oficinistas 92.6 89.2 94.4 85.3 93.3 95.7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fuente: Fernández, Rogelio, 1984. Análisis de la información sobre atención 

materno-infantil de las encuestas de fecundidad en América Latina. 
Instituto Internacional de Estadística (inédito). 

1/ Mujeres con embarazos terminados o embarazos corrientes de 7 meses o más. - 



Cuadro 111.6 

AMERICA LATINA. Porcentaje de mujeres que recibieron atención prenatal 
y distribución según calificación de la persona que prestó 

el servicio, para algunos países 

- - - - - - - - - - - _ - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Total Recibió Atención dada por 
País Año mujeres atención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a/ (por cien) Médico Obstetra Otro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ecuador 1979 4 086 63.7 77.8 16.3 5.8 

México 1976 5 597 66.4 84.2 7.3 8.5 

Paraguay 1979 2 561 79.5 72.8 24.2 3.0 

Perú 1977 5 041 49.3 78.8 19.4 1.7 

Rep. Dominicana 1975 649 79.4 98.9u - 1.1 

Rep. Dominicana 1980 968 92.0 98.5d - 0.9 

Fuente: Fernández, Rogelio, 1984. Análisis de la información sobre 
atención materno-infantil de las encuestas de fecundidad en 
América Latina. Instituto Internacional de Estadística 
(inédito). 

a/ Excluye los embarazos corrientes al momento de la encuesta que tenían - 
una duración menor de 7 meses. 

b/ Estas cifras corresponden a la atención proporcionada en instituciones 
de salud, ya sean públicas o privadas. Se supone que la atención 
institucional fue dada por profesionales y la no institucional por 
otras personas. 

c/ A las mujeres que declararon haber recibido atención se les preguntó: - 
¿Cuántas veces la ha visto un médico? y luego, ¿Cuántas veces la vi6 
una enfermera? El 98.5 por ciento respondió que por lo menos una vez 
fue controlada por un médico. 



Cuadro 111.7 

AMERICA LATINA. Distribución porcentual de las mujeres según características 
de la atención en el último parto, para algunos paises. Periodo 1975-1980 

País y aiío 
Características de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
la atenci6n en el República República 
último parto Ecuador México Paraguay Perú ~ominicana Dominicana 

1979 1976 1979 1977 1975 1980 

Población base 4 358 5 971 2 876 404 546 - 8 14 

Porcentaje de atención 
profesional en el parto 5 3 7 1 64 48 

Luear de atención 

Hospital maternidad 
Clínica o consultorio 
particular 
Otras instituciones 
de salud 
En la casa u otro 
lugar 

Persona aue atendió 
el Darto 

MQdico 
Obstetra (partera 
graduada) 
Partera tradicional 
Ella misma, marido 
u otro 

Fuente: Fernández, Rogelio, 1984. 8 
matano-in a. an 
Instituto Internacional de Estadistica (inédito). 



Cuadro 111.8 

AMERICA LATINA. Ordenaci6n por rango de los porcentajes de atenci6n 
profesional en el parto, por categorías ocupacionales, 

para algunos paises. Periodo 1975-1980 1/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País y año 

Categorías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ocupacionales República República 

Ecuador México Paraguay Perú Dominicana Dominicana 
1979 1976 1979 1977 1975 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Profesionales 

Oficinistas 

Otros servicios (no 

domésticos) 

Trabajador ventas 

Manual calificado 

Manual no calificado 

Agrícola cuenta propia 

Agrícola en dependencia 

Máximo 

Mínimo 

Amplitud 67.3 55.4 54.0 77.3 36.6 32.8 

Fuente: Fernández, Rogelio, 1984. Análisis de la información sobre atenci6n 
materno-infantil de las encuestas de fecundidad en América Latina. 
Instituto Internacional de Estadística (inédito). 

iJ Las categorías "nunca trabajó" y "servicios domésticos" no se incluyen 
pues debido al escaso número de observaciones tienen un comportamiento 
muy errático. 



Cuadro 111.9 

AMERICA LATINA. Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edades, 
residencia urbano-rural y calidad de la vivienda para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tipo de residencia, Pais y aiío 
grupos de edades y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
calidad de la Argentina Chile Ecuador Guatemala Paraguay Rep.Dom. 
vivienda 1980 1982 1982 1981 1982 1981 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TOTAL PAIS 
0-14 

Buena 
Regular 
Mala 

15-49 
Buena 
Regular 
Mala 

50 y más 
Buena 
Regular 
Mala 

URBANO 
0-14 

Buena 
Regular 
Mala 

15-49 
Buena 
Regular 
Mala 

50 y mAs 
Buena 
Regular 
Mala 

RURAL 
0-14 

Buena 
Regular 
Mala 

15-49 
Buena 
Regular 
Mala 

50 y más 
Buena 
Regular 
Mala 



Cuadro 111.10 

AMERICA LATINA. Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edad, 
residencia urbano-rural y servicio de agua para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tipo de residencia País y aiío 
grupos de edad y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
servicio de agua Argentina Chile Ecuador Guatemala Paraguay Rep. Dom. 

1980 1982 1982 1981 1982 1981 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TOTAL PAIS 
0-14 100 100 100 100 100 100 

Red pública dentro 
de la vivienda 41 60 28 27 8 26 
Red pública fuera 
de la vivienda 11 19 19 22 6 24 
Pozo o noria 36 13 23 28 7 6 16 
Otra procedencia 12 10 3 O 23 9 3 5 

15 -49 100 100 100 100 100 100 
Red pública dentro 
de la vivienda 53 69 38 3 3 15 34 
Red pública fuera 
de la vivienda 8 14 18 2 2 9 2 4 
Pozo o noria 32 10 18 25 68 13 
Otra procedencia 7 7 26 2 O 9 29 

50 y más 100 100 100 100 100 100 
Red pública dentro 
de la vivienda 64 71 38 37 16 3 3 
Red pública fuera 
de la vivienda 5 11 18 2 2 9 22 
Pozo o noria 26 11 2 O 23 67 15 
Otra procedencia 5 7 24 18 7 2 9 

URBANO 
0-14 100 100 100 100 100 100 

Red pública dentro 
de la vivienda 4 5 73 4 7 5 O 2 2 4 3 
Red pública fuera 
de la vivienda 12 19 24 34 16 34 
Pozo o noria 33 3 5 9 5 O 2 
Otra procedencia 1 O 4 2 3 7 12 2 1 

15-49 100 100 100 100 100 100 
Red pública dentro 
de la vivienda 56 80 56 57 30 5 O 
Red pública fuera 
de la vivienda 8 15 21 3 O 17 29 
Pozo o noria 3 O 2 4 7 44 2 
Otra procedencia 6 3 19 6 9 18 

50 y más 100 100 100 100 100 100 
Red pública dentro 
de la vivienda 68 8 3 60 60 32 5 3 
Red pública fuera 
de la vivienda 5 12 2 1 28 18 2 8 
Pozo o noria 2 3 3 4 7 42 3 



Cuadro 111.10 (conclusión) 

AMERICA LATINA. Distribuci6n porcentual de las mujeres por grupos de edad, 
residencia urbano-rural y servicio de agua para algunos países. 

Censos alrededor de 1980 

Tipo de residencia, País y año 
grupos de edad y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 

servicio de agua Argentina Chile Ecuador Guatemala Paraguay Rep. Dom 
1980 1982 1982 1981 1982 1981 

RURAL 

0-14 
Red pública dentro 
de la vivienda 
Red pública fuera 
de la vivienda 
Pozo o noria 
Otra procedencia 

15-49 
Red pública dentro 
de la vivienda 
Red pública fuera 
de la vivienda 
Pozo o noria 
Otra procedencia 

50 y más 
Red pública dentro 
de la vivienda 
Red pública fuera 
de la vivienda 
Pozo o noria 
Otra procedencia 



Cuadro 111.11 

AMERICA LATINA. Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edad, 
residencia urbano-rural y servicio sanitario, para algunos países. 

Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tipo de residencia, País y año 
grupos de edad y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
servicio sanitario Argentina Chile Ecuador Guatemala Paraguay Rep.Dom. 

1980 1982 1982 1981 1982 1981 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TOTAL PAIS 

0-14 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
ciego 65 5 5 27 17 20 2 2 
Pozo negro/letrina 28 42 16 34 14 59 
No tiene 7 3 5 7 49 6 6 19 

15 -49 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 77 6 6 3 8 2 5 30 31 
Pozo negro/letrina 19 3 2 16 3 2 15 54 
No tiene 4 2 46 44 5 5 15 

50 y más 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 8 5 67 37 2 7 30 30 
Pozo negro/letrina 12 3 1 14 33 15 56 
No tiene 3 2 49 41 54 14 

URBANO 

0-14 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 6 9 6 8 48 44 47 3 9 
Pozo negro/letrina 25 3 2 23 3 7 16 51 
No tiene 6 1 2 9 19 3 7 9 

15-49 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 80 7 5 5 8 5 3 5 6 19 
Pozo negro/letrina 17 24 2 O 3 1 15 45 
No tiene 3 1 23 16 29 7 

50 y mAs 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 87 79 60 5 5 5 5 5 1 
Pozo negro/letrina 11 21 18 29 15 4 3 
No tiene 2 1 23 16 30 6 

(continúa) 



Cuadro 111.11 (conclusión) 

AMERICA LATINA. Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edad, 
residencia urbano-rural y servicio sanitario, para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

Tipo de residencia, País y afío 
grupos de edad y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
servicio sanitario Argentina Chile Ecuador Guatemala Paraguay Rep.Dom. 

1980 1982 1982 1981 1982 1981 

RURAL 

0-14 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 29 5 1 6 4 4 
Pozo negro/letrina 5 1 85 8 3 2 13 66 
No tiene 2 1 10 9 1 6 2 8 3 30 

15-49 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 39 8 1 8 6 5 
Pozo negro/letrina 44 83 9 32 15 68 
No tiene 16 9 90 6 O 79 27 

50 y mAs 100 100 100 100 100 100 
Alcantarillado o 
pozo ciego 43 7 1 7 5 4 
Pozo negro/letrina 41 84 8 3 5 15 7 2 
No tiene 16 9 9 1 5 8 80 2 5 



CAPITULO IV 

MIGRACION INTERNACIONAL 

Por la magnitud que han alcanzado los movimientos migratorios internacionales en  las Últimas 
décadas se han desplegado esfuerzos especiales para estimarlos. El CELADE comenzó en el decenio de 
1970 a desarrollar un proyecto de Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica 
(IMILA) basado en el intercambio de  información sobre extranjeros censados en los países de la región 
y en  otros países de particular importancia como lugares de destino para emigrantes latinoameri- 
canos. Esta iniciativa, que se traduce en  la estimación de los emigrantes de un país censados en otros 
países, adolece de serias limitaciones: los países llevan a cabo sus censos en  diferentes fechas; no todos 
tabulan la información de extranjeros para cada país de origen; y hay razones para suponer que los 
migrantes indocumentados se  declaran originarios del país donde fueron censados. 

En el presente Boletín, dedicado a la población femenina, se ha seleccionado una serie de 
indicadores de la migración internacional: magnitud, tiempo de residencia en  el país de destino, 
estructura por edad, estado civil, escolaridad, algunos indicadores sobre la actividad económica, y el 
promedio de hijos tenidos por mujeres de 40-44 años. Esta información se presenta para cada país de 
destino que proporcionó los datos pertinentes. 

En general las mujeres migran en proporción similar a los hombres. Incluso en algunos países 
como Canadá, Estados Unidos y Guatemala, el porcentaje de mujeres entre los latinoamericanos es 
superior al 50 por ciento. El país de destino principal de las migraciones latinoamericanas es Estados 
Unidos. El volumen de emigrantes alcanza cifras importantes para Colombia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Haití, México y República Dominicana. Debe tenerse en  cuenta, sin embargo, que el total de 
latinoamericanos censados en  los Estados Unidos representa para los países de origen una proporción 
pequeña: del orden del 6 por ciento en el caso excepcional de Cuba, de 3 por ciento para México y 
República Dominicana, en torno al 2 por ciento para El Salvador y Haití y alrededor del 1 por ciento 
para Colombia y Ecuador. Cabe recordar que estas consideraciones podrían variar si se dispusiera de 
información acerca de la magnitud de la migración de indocumentados, que en  los Estados Unidos es 
particularmente importante. 

Las migraciones entre algunos países latinoamericanos limítrofes tienen importancia por su 
magnitud, selectividad (por edad y características económicas), y por su permanencia en el tiempo. En 
Venezuela, en  el Censo de 1981, se registraron más de medio millón decolombianos, que representa- 
ban el 2 por ciento de la población de Colombia. En Argentina en 1980 fue importante la emigración 
desde Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 

A mayor distancia de la migración mayor selectividad en  cuanto a escolaridad de las mujeres. 
Así, por ejemplo, la población que migra a los Estados Unidos desde países como Argentina, Bolivia y 
Chile, entre otros, tiene en  su mayoría (70% o más) niveles que superan los 12 años de estudio. La 
migración entre países limítrofes se caracteriza por niveles educativos inferiores. Por ejemplo, la 
población mexicana censada en  los Estados Unidos en  1980, en  su mayoría, había cursado menos de 8 
años de estudios (cuadro IV.l l) .  

El porcentaje de mujeres migrantes que participa en  la actividad económica es mucho más 
elevado en los países desarrollados, como Canadá y Estados Unidos. En la región, la mayor participa- 
ción en  la actividad económica se observa entre las latinoamericanas extranjeras que residen en 
Venezuela, cuyos porcentajes prácticamente duplican al de las mujeres provenientes de otros países. 
Finalmente, cabe señalar que en general las mujeres emigrantes desarrollan su actividad dentro del 
sector terciario de la economía, que incluye comercio, servicios, transporte y comunicaciones. 





Cuadro IV. 1 

AUGENIIW: Indicadores ~e~qrálicos para el total de la población femenina nacida en el extranjero. y 
pan seis paises seleccionados se& el orden de importancia del volumen de su poblacicin 
censada en el país. Censo de 1980 

............................................................................................................ 
País de nacimiento 

Indicadores ~emoqráf icos Total ................................................................. 
Italia EspAa Paraguay Chile Bolivia Urugriay ............................................................................................................ 

Total población extranjera 1 857 703 480 917 363 550 259 449 207 176 115 616 109 724 

Población feaenina extranjera 937 191 233 210 1% 743 139 769 98 911 51 749 S6 762 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 50.4 48.5 54.1 53.9 47.7 44.8 51.7 

Porcentaje de mujeres con mas de 
5 &os de residencia respecto al 
total de extranjeras 91.2 99.5 99.1 88.2 68.6 86.1 71.4 

Porcentaje de la 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 arios 4.5 0.2 0.5 6.2 12.5 7.6 13.6 
de 15-49 & o s  40.4 30.1 20.4 67.0 66.8 70.3 58.6 
50 y mas anos 55.1 69.7 79.1 26.8 20.7 22.1 27.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porceritaje de mujeres mayores de 
10 artos por estado civi 1 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 ai~os segun anos de 
estudios aprobados 

menos de 4 años 
de 4 a 6 atios 
de 7 a 9 atios 
mas de 10 &os 
Total 

Porcentaje de mrijeres mayores de 
14 ailos econmicaaerite activas 17 -3 10.8 10.8 29.3 25.1 23.4 28.3 

Porcentaje de wjeres mayores de 
14 a6os economicanente activas 
por ramas de actividad 

Pr inaria 
Securdar i.3 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de wjeres mayores de 
14 .*os no económicamente .activas 

Auas de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

~ h e r o  medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 aiios 2.9 2.4 2.0 3.4 3.6 4.3 2.2 



Cuadro IV. 2 

BOLIVIA: Indicadores Demográficos para el total de la poblacick femenina nacida en el extranjero y 
para seis paises seleccionados se& el orden de importancia del voluaen de su población 
censada en el pais. Censo de 1976 

............................................................................................................ 
' Pais de nacimiento 

Indicadores Delográf icos Total ................................................................. 
Argentina Brasil Chile ~éxico Perú EE.UU. 

............................................................................................................ 

Total población extranjera 58 070 14 669 8 492 7 508 5 176 4 730 2 843 

Población femenina extranjera 27 193 7 278 3 673 3 333 2 587 2 285 1 328 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 46.8 49.6 43.3 44.4 50.0 48.3 46.7 

Porcentaje de mujeres con mas de 
5 anos de residencia respecto al 
total de extranjeras 60.2 69.0 59.3 34.3 68.7 76.9 33.3 

Porcentaje de la población 
femenina por grupos de edades 
-res dc 15 aiios 35.9 56.8 38.6 35.0 36.6 15.8 34.6 
de 15-49 años 50.3 38.9 53.7 47.4 61.2 54.6 55.0 
50 y mas aiios 13.8 4.3 7.7 17.6 2.2 29.6 10.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 dios por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 a-nos segun a h r  de 
estudios aprobados 

menos de 4 años 
de 4 a 6 anos 
de 7 a 9 años 
mas de 10 ahos 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 años economicanente activas 20.8 16.1 9.6 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 años económicaw-nte activar 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 años no economicamente activas 

has de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

~Úmero medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 anos 4.5 4.1 6.7 3.7 8.7 5.2 2.2 
___________________----------------------------------------------------------------------------------------- 



Cuadro IV. 3 

BRASIL.: Indicadores ~eilográficos para el total da la poblacion femenina nacida en el extranjero y 
para seis paises seleccionados según el orden de importancia del volumen de su población 
censada en el pais. Censo de 1980 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pais de nacimiento 

Indicadores ~emo~ráficos rotal 
Portugal Japón Italia España Alemanania F. Argentinr 

Total extranjera 1 110 910 392 661 139 480 108 790 98 515 39 032 26 633 

~oblaci& femenina extranjera 510 924 175 937 63 858 49 895 45 633 19 125 13 225 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 46.0 44.8 45.8 45.9 46.3 49.0 49.7 

Porcentaje de la poblaciórt 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 anos 4.6 1.6 1.8 1.1 0.5 4.4 15.0 
de 15-49 anos 39.7 44.5 31 .O 31.4 28.5 27.3 45.0 
50 y mas años 55.7 53.9 67.2 67.5 71.0 68.3 40.0 
Tot.31 100 .o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 $os por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 $os sequn anos de 
estudios aprobados 

menos de 4 años 
de 4 3 a aaos 
de 7 a 9 anos 
mas de 10 anos 
Total 

Porcentaje d$ mujeres mayores de 
10 anos ecwiomicamente activas 21.1 20.2 19.6 18.4 17.0 21.7 23.8 

Porcentaje ,iujeres mayores de 
10 anos economicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de n'ljeres mayores de 
10 años no económic~mente activas 

Amas de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

~Ümero medio de hijos tenidos 
por rujeres de 40 a 44 años 2.6 2.4 3.5 2.5 2.2 2.1 2.8 



Cuadro IV .  4 

CHILE: Indicadores Demográficos para el total de la poblacich femenina nacida en el extranjero y 
para seis paises seleccionador seguh e1 orden de importancia d.1 vol- de su poblacih 
censada en el pais. Censo de 1982 

........................................................................................................ 
Pais de nacimiento 

Indicadores Demográficos Total ................................................................. 
Argentina Espána Bolivia Alemanania F. Italia EE.UU. ............................................................................................................ 

Total poblacith mtran jera 84 345 19 733 11 290 6 278 6 125 5 697 4 667 

población femenina extranjera 41 273 10 323 5 608 3 368 3 134 2 389 1 101 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 48.9 52.3 45.6 53.5 51.2 41.9 45.0 

Porcentaje de mujeres con más de 
5 arios de residencia respecto al 
total de extranjeras 75.7 71.3 87.6 86.1 83.7 93.5 53.1 

Porcentaje de la poblaci& 
ferenina por grupos de edades 
menorms de 15 &S 22.7 42.2 8.4 9.4 8.2 2.9 39.4 
de 15-49 ñw 37.1 34.8 28.0 64.8 28.8 28.3 48.0 
50 y mas años 40.2 23.0 63.6 25.8 63.0 68.8 12.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años por estado civil 

Solteras 
Casadas y hidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 años segun aios de 
estudios aprobados 

menos de 4 aims 
d e 4 a 6 a ñ o s  
de7a9aihos 
mas de 10 años 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 a, ec-icamente activas 24.2 24.8 22.0 25.0 23.4 23.5 28.8 

Porcentaje &,mujeres mayores de 
15 aiios economicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 a b s  no ecowhicammte activas 

Amas de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

&mero medio de hi jor tenidos 
por mujeres de 40 a 44 &S 2.6 3.3 1.8 3.6 2.4 2.4 1.6 



Cuadro IV. 5 

W T W U I :  Indicadores ~emogr~ficor para el total de la población femenina nacida m el extranjero y 
para seis p a i s ~  seleccionados según el orden de importancia del volumen de su poblaci& 
censada m e1 pais. Censo de 1981 

País de nacimiento 
Indicadores ~eiio~r&icos Total ................................................................. 

El Salvador Honduras EE.UU. k k c o  Nicaragua España ............................................................................................................ 
Total poblacitk extranjera 40 220 16 805 5 326 3 724 2 977 2 133 1 405 

~oblaci& femenina extranjera 22 591 10 062 3 299 1 914 1 6% 1 144 610 

Porcentaje de wjeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 56.2 59.9 61.9 51 .O 57.0 53.6 43.4 

Porcentaje de wjeres c m  mas de 
5 años de residencia respecto a1 
total de extranjeras 52.1 46.4 69.0 45.8 66.5 25.7 74.8 

Porcentaje de la 
femenina por grupos de edades 
mores de 15 aiiol 18.7 16.4 12.4 45.0 
de 15-49 aims 62.1 68.3 63.3 42.3 
SO y mas años 19.2 15.3 24.3 12.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 áios por e%tado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Mros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 ahos segun anos de 
estudios aprobados 

nnoc de 4 &S 
& 4 a 6 años 
de 7 a 9 ahos 
mas de 10 años 
Total 

Porcentaje de wjeres mayores de 
10 &os economicamente activas 22.1 24.8 14.4 24.5 16.1 25.6 24.7 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 &os económicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 aims no econÓmicamente activas 

has de casa 
Estudiates 
Otros 
Total 

&ro medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 años 4.8 5.6 5.7 2.3 4.8 3.8 2.6 
............................................................................................................ 



Cuadro IV .  6 

COSTA RICA: Indicadores ~ ~ w q r ; f i c o s  para e l  t o t a l  de l a  poblacik femenina nacida en e l  extranjero y 
para s e i s  paises seleccionados se* e l  orden de importancia del volumen de su poblacion 
censada m e1 pafs. Censo de 1984 

............................................................................................................ 
País de nacimiento 

Indicadores Denogr~ticos Total ................................................................. 
Nicaragua E l  Salvador EE.ü!J. Panana Cuba Colombia ........................................................................................................... 

Total población extran j e n  88 954 45 918 8 748 5 369 4 794 3 485 1 678 

~ob lac i ck  f e m i n a  extranjera 43 559 22 S33 4 674 2 434 2 371 1 716 849 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto a1 to t a l  de extranjeros 49.0 49.1 53.4 45.3 49.5 49.2 50.6 

Porcentaje de mujeres con más de 
9 años de residencia respecto a l  
t o t a l  de extranjeras 39.6 43.9 15.0 34.4 58.6 17.9 40.9 

Porcentaje de l a  
femenina por grupos de edades 
menores de 15 60s 18.7 17.4 22.4 37.1 14.8 15.8 11.4 
de 15-49 ahos 59.9 59.5 65.7 S0.5 66.3 59.7 67.0 
50 y más años 21.4 23.1 11.9 12.4 18.9 24.5 21 -6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años por estado c i v i l  

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
5 años según anos de 

estudios aprobados 

menor de 4 aiios 
de 4 a 6 años 
de 7 a 9 aiios 
mak de 10 aims 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 años económicamente activas 19.6 18.2 26.4 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 años econÓmicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 años no económicamente activas 

Aras de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

Número medio de hijos tenidos 
m mujeres d, 4ü a 4 4  6 s  4.2 5.4 3.5 1.6 5.6 2.1 2.7 ............................................................................................................ 



Cuadro IV. 7 

PANANA: Indicadores ~eno~ráficos para el total de la poblacioh fewnina nacida en el extranjero y 
para seis paises releccimados S& el orden de importancia del volumwi de su población 
censada en el país. Censo de 1980 

----_---_----_---_---------------7------------------------------------__------------------------------------ 

país de nacimiento 
Indicadores ~emo~ráf icos Total ................................................................. 

Colonbia EE.UU. C.Rica Nicaragua Espaiia China ............................................................................................................ 

Total población extranjera 47 722 12 583 4 293 3 359 3 128 2 706 1 890 

~oblaeik femenina extranjera 21 971 6 055 1 776 1 851 1 582 1 O01 727 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 46.0 48.1 41.4 55.1 50.6 37.0 38.5 

Porcentaje de la población 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 años 14.5 10.7 33.6 12.6 12.1 12.2 6.2 
de 15-49 &os 54.9 58.9 52.0 49.9 53.2 58.0 59.4 
50 y mis atior 30.6 30.4 14.4 37.5 34.7 29.8 34.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 abs por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unida 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 ahs según 60s de 
estudios aprobados 

menos de 4 años 17.6 33.0 2.6 17.3 
d e 4 a 6 a b  26.9 26.4 9.8 37.7 
de 7 a 9 aiios 16.6 16.4 15.3 16.6 
más de 10 anos 38.9 24.2 72.3 28.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porc-taje de, mujeres mayores de 
10 anos economicamente activas 28.0 30.7 33.2 24.8 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 anos económicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 &S no economicamente activas 

Amas de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

~Úmero medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 años 3.5 4.6 2.4 4.7 4.0 2.4 2.9 



Cuadro IV. 8 

UIKIWAY: Indicadores ~sio~r$icos para el total de la población femenina nacida m el extranjero, y 
para seis paises seleccionados segun el orden de importancia del volumen de su poblacion 
censada en el país. Censo de 1975 

País de nacimiento 
Indicadores ~emo~ráf icor Total ................................................................. 

España Italia Argentina Brasil Polonia U.R.S.S. ............................................................................................................ 
Total poblrción extranjera 131 800 44 831 11 255 19 051 14 315 5 821 4 644 

~oblacik femenina extranjera 67 191 22 384 9 642 10 917 8 791 2 685 2 290 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 51.0 49.9 45.4 57.3 61.4 46.1 49.3 

Porcentaje de mujeres con más de 
5 a'nos de residencia respecto al 
total de extranjeras 93.4 98.4 98.5 89.7 80.8 99.6 99.1 

Porcentaje de la 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 aks 3.1 0.3 0.5 5.5 9.2 0.0 0.4 
de 15-o años 38.0 39.9 38.1 34.8 57.3 19.1 10.8 
50 y mas años 58.9 59.8 61.4 59.7 33.5 80.9 88.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
10 aiios según años de 
estudios aprobados 

menos de 4 anos 
de 4 a 6 años 
de 7 a 9 años 
más de 10 ños 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 años económicamente activas 22.1 22.7 18.5 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 a k c  econkicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 a¿os no económicamente activas 

has de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 

~Úmero medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 años 2.2 1.7 2.2 2.2 3.3 2.1 2.5 



Cuadro IV. 9 

VENEZUELA: Indicadores ~emo~ráficos para el total de la poblacich femina nacida en el extranjero y 
para seis paises seleccionados según el orden de importancia del volumen de su población 
censada en el país. Censo de 1981 

............................................................................................................. 
País de nacimiento 

Indicadores ~emoqráf icos Total .................................................................. 
Colombia España Portugal Italia Chile Ecuador ............................................................................................................. 

Total poblacioh extranjera 1 048 159 494 494 141 760 90 629 79 106 24 703 21 091 

Población femenina extranjera 506 338 261 519 64 016 36 515 28 817 11 864 10 472 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 48.3 52.9 45.2 40.3 36.4 48.0 49.7 

Porcentaje de la población 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 aks 11.2 11.5 4.8 10.1 3.6 23.8 12.5 
de 15-49 S o s  70.7 76.9 58.5 72.6 60.6 66.0 79.6 
50 y más años 18.1 11.6 36.7 17.3 35.8 10.2 7.9 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 a i ~ ~ s  por estado civil 

Solteras 
Cauaáas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de wjeres mayores de 
10 años s e  aMs de 
estudios aprobados 

menos de 4 años 
de 4 a 6 aiios 
de 7 a 9 años 
.aí de 10 *S 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 ahs económicamente activas 38.5 44.0 30.5 25.0 21 -5 39.8 51.6 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 años económicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
12 años no econoíicamente activa* 

has de casa 
Estudiantes 
Otros 
Total 



Cuadro IV. 10 

CANADA: Indicadores ~ e m o ~ r ~ f i c o s  para el total de la población felenina nacida en el extranjero y 
para seis paises seleccionados según el orden de importancia del volumen de su población 
censada en e1 pais. Censo de 1981 

Indicadores ~emo~r;ficos 

Total pohlaci& extranjera 

~ohlación temenina extranjera 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 

Porcentaje de mujeres con mas de 
10 anos de residencia respecto al 
total de extranjeras 

Porcentaje de la 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 años 
de 15-Y anos 
60 y mas anos 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 anos por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años se9Ún años de 
estudios aprobados 

menos de 4 anos 
de 4 a 6 años 
de 7 a 9 años 
más de 10 años 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años economicanente activas 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años econÓmicamente activas 
por ran.35 de actividad 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Total 

Numero medio de hijos tenidos 
por mujeres alguna vez casadas 
entre 45 y 59 años 

País de nacimiento 

Jamaica Trinidad y Guyana ~ a i t c  Chile Barbados 
Tobago 



Cuadro IV. 11 

ESIADOS UN IDOS: Indicadores Democjráf icos para la poblaci& femenina nacida en paises de Amer ica 
Latina. Censo de 1980. 

País de nacimiento 
Indicadores ~emogr áf icos ................................................................. 

héxico Cuba R.Dominicana Colombia El Salvador Haiti ............................................................................................................ 

Total población extranjera 2 199 221 607 814 169 147 143 508 94 447 92 395 

población femenina extranjera 1 040 456 323 014 93 703 76 998 53 109 47 494 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extrajeros 

Porcentaje de mujeres con más de 
5 años de residencia respecto al 
total de extranjeras 69.1 94 .O 70.2 70.7 52.5 68.4 

Porcentrje de la pob1.aciÓn 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 anos 
de 15-49 arios 
50 y más años 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
20 años según &os de 
estudios aprobados 

menos de 5 años 
de 5 a 8 anos 
de 9 a 11 años 
mis de 12 años 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
16 años económicamente activas 

Porcentaje de mujeres mayores de 
16 años econoiicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundar ia 
Terciaria 
Total 

Numero medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 años 

(continúa) 



Cuadro IV. 11 (continuación) 

ESTADOS UNIWC: Indicadores ~eciográficos para la poblacioR femenina nacida en paises de America 
Latina. Censo de 1980 

País de nacimiento 
Indicadores ~ewgráfinn ........................................................................... 

Ecuador Argentina Guatemala Panama- ~erÚ Nicaragua Brasil ............................................................................................................ 

Total p&lacio;i extranjera 86 128 68 887 63 073 60 740 55 496 44 166 40 919 

Poblacib femina extranjera 45 673 34 017 34 115 35 885 28 248 26 420 22 765 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 53.0 49.4 54.1 59.1 50.9 59.8 55.6 

Porcentaje de wjeres con m& de 
5 años de residencia respecto al 
total de extranjeras 75.4 74.6 62.1 76.4 67.7 57.8 68.8 

Porcentaje de la poblacih 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 amios 8.2 9.0 11.8 8.9 8.8 12.1 10.2 
de 15-4? abos 75.0 68.2 73.6 67.0 73.1 64.6 68.4 
50 y mas años 16.8 22.8 14.6 24.1 18.1 23.3 21.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 aiios por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
20 años se& años de 
estudios aprobados 

menos de 5 años 
d e 5 a 8 a k  
de 9 a 11 a s  
mai de 12 ahos 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
16 años econohicamente activas 56.8 53.5 60.3 60.6 

Porcentaje de mujeres mayores de 
16 abs económicamente activas 
por ramas de actividad 

Prinaria 
Secundaria 
Terciaria 
Iotal 

~Úmero medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 &S 1.7 1.9 2.7 2.6 



Cuadro IV. 11 (conclusión) 

ESTADOS UNIDOS: Indicadores ~emogr$icos para la ~oblacio'n femenina nacida en paises de America 
Latina. Censo de 1980 

............................................................................................................ 
País de nacimiento 

Indicadores Deioqráf icos ........................................................................... 
Honduras Chile Venezuela Costa Rica Bolivia üruguay Paraguay ............................................................................................................ 

Total poblacih extranjera 39 154 35 127 33 281 29 639 14 468 13 278 2 858 

Población femenina extranjera 22 738 17 800 16 132 17 033 7 454 6 644 1 586 

Porcentaje de mujeres extranjeras 
respecto al total de extranjeros 58.1 50.7 48.5 57.5 51 .S 50.0 55.5 

Porcentaje de mujeres con más de 
5 a-nos de residencia respecto al 
total de extranjeras 72.7 65.0 41.4 77.2 71.1 64.7 70.7 

Porcentaje de la población 
femenina por grupos de edades 
menores de 15 anos 8.5 11.7 15.9 8.4 
de 15-49 *S 73.5 67.9 72.1 71.6 
50 y más ahos 18.0 20.4 12.0 20.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Porcentaje de mujeres mayores de 
15 años por estado civil 

Solteras 
Casadas y Unidas 
Otros estados 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
20 arios según ahos de 
estudios aprobados 

.enos de 5 años 
de 5 a 8 Gas 
de 9 a 11 años 
m& de 12 a605 
Total 

Porcentaje de mujeres mayores de 
16 aiios econohicamente activas 57.0 57.2 29.1 52.5 

Porcentaje de mu jeres mayores de 
16 a606 econohicamente activas 
por ramas de actividad 

Primaria 
Secundar i a 
Terciaria 
Total 

k r o  medio de hijos tenidos 
por mujeres de 40 a 44 años 2.7 2.3 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 





CAPITULO V 

EDUCACION DE LA MUJER 

La educación se ha considerado como una de las variables sociales trascendentales que afectan 
directamente el comportamiento de las personas frente a la sociedad. Diversos estudios sobreel tema 
han mostrado el papel de la educación en el proceso de desarrollo económico y social de los países. En 
América Latina, guardando las diferencias entre los países, la expansión educativa en  los últimos 20 
años ha sido de tal magnitud que ha llegado a todos los sectores de la población, produciendo 
importantes cambios sociales y demográficos. 

En este sentido, cabe destacar el aumento de los niveles de escolaridad de la mujer en  la mayoría 
de los países de América Latina. Esto se ha expresado tanto en las bajas tasas de analfabetismo, como 
en el grado de instrucción alcanzado. 

En el campo demográfico, se ha asociado el aumentode la educación de la mujer con los cambios 
en el comportamiento reproductivo, expresado en las tendencias a la reducción en  el número medio de 
hijos por mujer. Se ha relacionado también con la disminución de la mortalidad infantil y, por último, 
con las corrientes de migración interna, ya que la educación actúa como estímulo para salir desde las 
áreas rurales hacia las áreas urbanas. 

Sin embargo, el proceso educativo de la mujer no ha sido igual en todos los países. En 
consecuencia, hay marcadas diferencias de las tasas de analfabetismo y de los niveles de instrucción, 
entre países y dentro de ellos, según las zonas de residencia urbana y rural. 

Una primera visión del nivel educativo alcanzado por la mujer se obtiene al compararlo con la 
educacion de los hombres. Por lo tanto, se presentan dos cuadros comparativos por sexo y por país: el 
primero se refiere a las tasas de analfabetismo y el segundo, a la distribución de la población según 
nivel de instrucción; ambos contienen información para el total de población de 10 años y más y para 
las zonas de residencia urbana y rural. 

La información sobre analfabetismo y nivel de instrucción que se presenta en los cuadros de este 
capítulo, es la disponible en las publicaciones de censos levantados alrededor de 1980. 

1. Las tasas de  analfabetismo 

Al comparar las tasas de analfabetismo de hombres y mujeres para los 1 3  países investigados, se 
observa que en  todos ellos el analfabetismo es mayor entre las mujeres, encontrándose diferencias por 
países, en el total y por lugar de residencia, especialmente en la zona urbana. Venezuela presenta la 
excepción ya que las tasas de analfabetismo de los hombres son ligeramente superiores a las que 
presentan las mujeres. Las tasas de analfabetismo femeninas urbanas duplican las masculinas en 
países como Bolivia, Guatemala y Haití, que registran las tasas más altas de analfabetismo. Por el 
contrario, entre los países con tasas más bajas, como Argentina, Colombia y Chile, las tasas urbanas 
tanto de hombres como de mujeres no muestran diferencias. 

2. Diferencias entre las tasas de  analfabetismo femenino 

La información disponible señala una gran heterogeneidad entre los países según sus tasas de 
analfabetismo femenino. Con tasas inferiores al 10 por ciento se sitúan Argentina, Chile y Uruguay; 
las tasas más altas corresponden a Haití, con un 64.4 por ciento, junto con Bolivia y Guatemala que 
alcanzan porcentajes de 43 y 48 por ciento, respectivamente. 

Las tasas de analfabetismo urbanas y rurales respecto al total del país, considerado como 
promedio, muestran una variación importante, siendo las urbanas considerablemente más bajas que 
las rurales. Si bien las diferencias pueden deberse a la cobertura diferente de los planes educativos 



entre las dos zonas, también pueden atribuirse a diferentes estímulos para una mujer en  el área rural 
respecto de la urbana. Podría también pensarse que estas diferencias se explican, en  parte, por la 
emigración de mujeres más educadas desde el campo a la ciudad, con el aumento correspondiente del 
peso relativo de las mujeres analfabetas en la población femenina rural. 

Los países con tasas de  analfabetismo más bajas -Argentina y Chile- tienen una diferencia 
entre las tasas de  analfabetismo urbanas y rurales de casi 15 puntos porcentuales; en Haití y 
Guatemala, que registran las tasas más altas, las diferencias son de más de 30 puntos porcentuales. 

Por otra parte, las tasas de analfabetismoentre los países varían entre un 5 y un 39 por cientoen 
el área urbana y entre un 15 y un 73 por ciento en  el área rural. 

3. La distribución de la población según nivel d e  instrucción 

El nivel de instrucción puede medirse por el número de años de estudio aprobados o por la 
distribución de la población en  los diferentes ciclos de la enseñanza, que generalmente incluyen 
primaria, secundaria o media, y superior o universitaria. En la información disponible, a partir de los 
censos de población, el nivel de instrucción se presenta según este último criterio, es decir, la 
distribución según ciclos de enseñanza. 

La distribución de la población por ciclos de enseñanza, sexo y zona de residencia en países 
seleccionados aparece en los cuadros V.3 y V.4. 

Conviene advertir sobre la dificultad de comparar resultados entre países diferentes. Los ciclos 
no son estrictamente comparables por cuanto los países utilizan diferentes criterios de clasificación, 
como que las personas hayan completado o no los ciclos; años de estudio aprobados en  cada ciclo; y 
algún año de estudio aprobado en el ciclo. 

Sin embargo, puede concluirse que las mujeres alcanzan en general un grado de instrucción un 
poco inferior al de los hombres, tanto en  los países en  que la población muestra una mayor escolaridad, 
como en aquellos en que hay alto porcentaje de población sin instrucción. Bolivia, Guatemala y Haití 
son los países que presentan un más alto porcentaje de población sin instrucción, siendo en los dos 
primeros mucho más elevado el porcentaje correspondiente al de las mujeres. El porcentaje de 
población femenina que ha cursado primaria (completa e incompleta) es alto para los 7 países que se 
han considerado, y alcanza alrededor del 60 por ciento para la mayoría de ellos. En cambio, Haití 
registra apenas 20 por ciento de mujeres en este ciclo. En la educación superior o universitaria, los 
porcentajes de la población femenina son bajos en  todos los países, con niveles inferiores al 5 por 
ciento. Uruguay tiene el más alto porcentaje de población femenina en este nivel, con un porcentaje 
cercano al 7 por ciento. 

Las diferencias de escolaridad según zonas de residencia son importantes en  todos los países, 
sobre todo en Bolivia, Guatemala y Haití. Las diferencias por sexo se mantienen altas en las zonas 
rurales y disminuyen en las zonas urbanas, con excepción de Haití. 



Cuadro V.  1 

AMERICA LATINA. Porcentaje de l a  población anal fabeta  mayor de 10 años, 
según condición de res idencia  urbana-rural  y sexo, para  algunos pa i se s .  

Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País  Porcentaje de población anal fabeta  
Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

año d e l  Total  Urbana Rural 
censo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARGENTINA 
(1980) 

BOLIVIA 
(1976) 

BRASIL 
(1980) 

COLOMBIA 
(1985) 

CHILE 
(1982) 

GUATEMALA 
(1981) 

HAITI 
(1982) 

MEXICO -/ 
(1980) 

PARAGUAY 
(1982) 

PERU 
(1981) 

URUGUAY 
(1975) 

VENEZUELA 12.80 15.28 8.63 7.35 34.53 38.22 
(1981) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-/ Porcentaje a p a r t i r  de l o s  15 afios. 



Cuadro V.  2 

AMERICA LATINA: Porcen ta je  de  l a  población femenina a n a l f a b e t a  mayor de  
1 0  anos,  por  condición de r e s i d e n c i a  urbana y r u r a l  y grupos 

de edad p a r a  algunos p a i s e s .  Censos a l r e d e d o r  de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porcen ta je  de población femenina a n a l f a b e t a  

P a i s  Año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y de  1 Grupos de edad 

s e c t o r  censo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  10-19 20-34 35-49 50 y más 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARGENTINA 1980 
T o t a l  6.03 2 .61  3.70 5.77 11 .01  
Urbano 4.50 
Rural  15.13 

BOLIVIA 1976 
T o t a l  43.20 17.48 37.11 62.69 77.41 
Urbano 20.12 5.15 14.03 34.49 49.76 
Rural  46.96 19.67 40.47 63.85 82.27 

BRASIL 1980 
T o t a l  26.50 18.77 18.70 32.52 49.37 
Urbano 18.27 10 .11  11.46 23.11 40.24 
Rura l  46.80 36.39 38.89 56.65 74.29 

COLOMBIA 1985 
T o t a l  12.10 5.59 6 .73  14.07 27.51 
Cabecera 7 .92 3.24 3.92 8 .80  20.13 
Resto 23.83 11.16 15.79 28.30 46.12 

CHILE 1982 
T o t a l  8.50 3.39 3.93 10.44 20.45 
Urbano 6.33 2.58 2.83 7 .41  15.67 
Rural  20.64 7.22 11.04 28.65 46.28 

GUATEMALA 1981 
T o t a l  48.20 34.62 47.29 60.55 66.47 
Urbano 25.88 15.05 22.46 35.08 43.85 
Rura l  61.05 44.72 62.20 74.74 82.22 

HAITI 1982 
T o t a l  64.43 45.64 62.36 78.11 82.73 
Urbano 39.12 27.47 37.58 51.55 57.33 
Rural  72.63 52.73 72.04 84.54 88.28 

(Continúa) 

*/ Colombia: E l  grupo de edad 10-19 corresponde a 12-17;  e l  grupo 20-34 a - 
18-34;  e l  grupo 35-39 a 35-44 y e l  grupo 50 y más a 45 y más. 



Cuadro V.2 (conclusión) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina analfabeta mayor de 
10 arios, por condici6n de residencia urbana y rural y grupos 

de edad para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

País 
Y 

sector 

- - - - - m - - - -  

MEXICO -/ 
Total 
Urbano 
Rural 

PANAMA 
Total 
Urbano 
Rural 

PARAGUAY 
Total 
Urbano 
Rural 

PERU "*/ 
Total 
Urbano 
Rural 

URUGUAY 
Total 
Urbano 
Rural 

VENEZUELA *"*/ 
Total 
Urbano 
Rural 

Ario 
de 1 
censo 

- - - - - -  

Porcentaje de población femenina analfabeta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Grupos de edad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total 10-19 20-34 35-49 50 y más 

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
y México : el grupo de edad 10-19 corresponde al grupo de edad 15-19. 

Perú : el grupo de edad 35-49 corresponde a 35-39, y el grupo 50 
y más a 40 y más. 

***/ Venezuela: el grupo de edad 35-39 corresponde al grupo 35-33. 



Cuadro V. 3 

AMERICA LATINA. Porcentaje de la población mayor de 10 años, por 
condición de residencia urbana-rural y sexo, según nivel de 

instrucción alcanzado, para algunos países. 
Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País, nivel Porcentaje de población 
de instrucción y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
edad inicial Total Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BOLIVIA (1976) 
Edad inicial: 5 años 

Total 
Ninguno 
S610 alfabetización 
Básico (5 años) 
Intermedia (3 años) 
Medio (4 años) 
Normal ((6 años) 
Universitario 
Otros 
Sin especificar 

BRASIL (1980) 
Edad inicial: 5 años 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ------ 
Elemental (4 años) 64.46 64.14 60.83 60.48 86.31 85.96 
Primer Grado (8 aiios) 18.02 17.97 19.45 19.19 9.43 9.34 
Segundo Grado (3 años) 12.38 13.92 13.87 15.61 3.44 4.10 
Superior 4.92 3.87 5.61 4.61 0.78 0.58 
Maestría o doctorado 0.21 0.10 0.24 0.12 0.04 0.02 

COLOMBIA (1985) a/ b/ 
Edad inicial: 5 años 
Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 11.32 11.45 6.54 7.80 21.05 21.26 
Primaria (5 años) 49.43 48.04 42.22 42.68 64.09 62.78 
Secundaria (6 años) 34.76 33.67 40.62 41.66 10.68 11.93 
Superior 6.27 4.69 9.09 6.28 0.54 0.36 
Sin información 2.22 2.15 1.52 1.59 3.64 3.68 

(Continúa) 

a/ Corresponde a "Cabecera" 
b/ Corresponde a "Resto". 



Cuadro V.3 (continuación) 

AMERICA LATINA. Porcentaje de la población mayor de 10 años, por 
condición de residencia urbana-rural y sexo, según nivel de 

instrucción alcanzado, para algunos países. 
Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País, nivel Porcentaje de población 
de instrucción y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
edad inicial Total Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CUBA (1980) 
Edad inicial: 7 años 
Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Primaria (S/T) u 30.58 34.14 24.68 28.80 43.32 48.04 
Primaria (T) **/ 21.96 22.83 21.04 22.24 23.95 24.37 
Secundaria (S/T) 17.60 15.78 18.53 16.64 15.59 13.56 
Secundaria (T) 12.13 10.96 13.34 12.24 9.50 7.63 
Pre-universitario (S/T) 4.48 4.17 5.55 4.98 2.16 2.08 
Pre-universitario (T) 3.13 2.46 4.01 3.07 1.22 0.87 
Obrero calificado (S/T) 0.18 0.11 0.18 0.11 0.18 0.11 
Obrero calificado (T) 1.06 0.48 1.18 0.53 0.82 0.34 
Técnico Medio (S/T) 0.91 0.90 1.16 1.12 0.37 0.31 
Técnico Medio (T) 2.64 2.08 3.45 2.69 0.89 0.47 
Educación Normal (S/T) 0.18 0.45 0.19 0.51 0.18 0.31 
Educación Normal (T) 1.04 2.51 1.05 2.95 1.01 1.37 
Educación Superior (S/T) 2.03 1.70 2.71 2.19 0.55 0.42 
Educación Superior (T) 2.08 1.42 2.93 1.92 0.25 0.12 

GUATEMALA (1981) 
Edad inicial: 7 años 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ------ 
N inguno 28.20 49.47 10.32 27.16 37 .O0 62.31 
Primaria (6 años) 54.98 38.00 55.47 48.07 54.74 32.20 
Media (6 años) 11.70 8.92 25.82 19.24 4.76 2.97 
Superior 1.80 0.96 4.46 2.14 0.49 0.27 
Ignorado 3.32 2.66 3.93 3.38 3.01 2.25 

HAITI (1982) 
Edad inicial: 10 años 
Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 61.28 67.94 19.83 35.45 71.18 78.47 
Primaria (6 años) 28.08 23.57 40.90 37.64 25.02 19.01 
Secundaria (6 años) 9.31 7.44 35.62 24.35 3.03 1.96 
Normal 0.23 0.34 0.38 0.88 0.19 0.17 
Universitario 0.66 0.35 2.22 1.03 0.29 0.12 
Técnica 0.44 0.35 1.04 0.64 0.30 0.26 

(Continúa) 

/ S/T : Sin terminar. 
e/ T : Terminado. 



Cuadro V.3 (continuación) 

AMERICA LATINA. Porcentaje de la población mayor de 10 anos, por 
condición de residencia urbana-rural y sexo, según nivel de 

instrucción alcanzado, para algunos países. 
Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
País, nivel Porcentaje de población 
de instrucción y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
edad inicial Total Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Muj eres 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CHILE (1982)y 

Total 

Ninguno 

1 

2-3 

4 - 6 
7 - 8 
9-10 

11-12 

13-16 

17 y más 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

*/ Se dispone únicamente de la información sobre años de estudio aprobados. 



Cuadro V.3 (conclusi6n) 

AMERICA LATINA. Porcentaje de la población mayor de 10 años, por 
condición de residencia urbana-rural y sexo, según nivel de 

instrucción alcanzado, para algunos paises. 
Censos alrededor de 1980 

Pais, nite1 Porcentaje de poblaci6n 
de instrucción y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
edad inicial Total Urbana Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PANAMA (1980) 
Edad inicial: 7 años 
Total 100.00 100.00 
Ningun grado 10.93 12.26 
Algún grado 
primaria (6 atios) 52.96 49.48 
Algún grado 
secundaria (6 años) 28.62 31.03 
Algúnañouniversitario 6.48 6.35 
No declarado 1.02 0.89 

PARAGUAY ( 19 8 2 ) 
Edad inicial: 7 años 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 7.26 11.59 3.41 6.84 10.23 15.97 
Primaria (6 años) 68.07 66.03 53.78 56.35 79.05 74.97 
Secundaria (7 años) 19.47 17.66 33.93 29.90 8.36 6.36 
Universitaria 3.05 2.09 6.69 4.21 0.26 0.14 
No declarado 2.14 2.63 2.19 2.70 2.11 2.56 

URUGUAY (1975) 
Edad inicial: 6 años 
Total 
Primaria (6 años) 
Secundaria Primer 
ciclo (4 años) 
Secundaria Segundo 
ciclo ((2 años) 
Normal (4 años) 
Militar 
U. del Trabajo 
U. de la República 
Otro 

VENEZUELA (1981) 
Edad inicial: 5 atios 
Total 
Sin nivel 
Primaria (6 años) 
Media (6 años) 
Superior 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Cuadro V. 4 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

BOLIVIA (Censo 1976) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total País 
Total 100.00 
Ninguno 42.81 
Sólo alfabetización O. 69 
Básico 33.42 
Intermedia 11.48 
Medio 7.83 
Normal 1.64 
Universitario 1.13 
Otros 0.87 
Sin especificar 1.13 

Total Urbano 
Total 100.00 
Ninguno 19.85 
Sólo alfabetización 0.84 
Básico 33.65 
Intermedio 20.66 
Medio 16.25 
Normal 3.03 
Universitario 2.47 
Otros 1.86 
Sin especificar 1.38 

Total Rural 
Total 100.00 
Ninguno 60.75 
Solo alfabetización 0.57 
Básico 31.46 
Intermedio 4.31 
Medio 1.25 
Normal 0.55 
Universitario 0.08 
Otros 0.09 
Sin especificar O. 94 

(Continúa) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

BRASIL (Censo 1980) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total País 

Total 
Elemental 
Primer Grado 17.97 20.38 20.62 13.98 13.17 12.61 
Segundo Grado 13.92 3.99 23.06 17.71 12.98 11.72 
Superior 3.87 0.01 4.72 8.97 6.09 3.34 
Maestría o 
doctorado 0.10 0.00 0.08 0.26 O. 19 0.10 

Total Urbano 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ------ 
Elemental 60.48 72.55 47.23 56.21 61.62 70.67 
Primer Grado 19.19 22.81 21.91 14.74 14.27 13.25 
Segundo Grado 15.61 4.63 25.45 18.97 15.78 12.41 
Superior 4.61 0.01 5.32 9.79 8.08 3.56 
Maestría o 
doctorado 0.12 0.00 0.09 O. 29 0.26 0.11 

Total Rural 

Total 
Elemental 
Primer Grado 9.34 9.01 12.21 7.27 5.39 4.63 
Segundo Grado 4.10 o. 95 7.47 6.65 4.22 3.12 
Superior 0.58 0.00 0.80 1.72 1.03 0.67 
Maestría o 
doctorado O. 02 O. O0 0.02 O. 05 O. 02 O. 04 

(Continúa) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

COLOMBIA (Censo 1985) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sector y 
nivel de 
instrucción 

Porcentaje de población femenina 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Grupos de edad 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 

Total País 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - 
Ninguno 11.45 4.99 5.11 7.50 13.52 26.33 
Primaria 48.04 55.81 36.09 43.04 54.59 54.11 
Secundaria 33.67 37.20 50.22 38.26 24.87 14.78 
Superior 4.69 0.12 6.96 9.57 4.84 1.33 
Sin información 2.15 1.87 1.63 1.63 2.17 3.44 

Cabecera -/ 

Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 7.80 3.02 2.89 4.58 8.92 20.06 
Primaria 42.68 48.22 27.50 36.19 51.03 55.64 
Secundaria 41.66 47.15 59.33 45.78 32 .O4 19.75 
Superior 6.28 0.18 9.12 12.30 6.41 1.88 
Sin información 1.59 1.42 1.16 1.14 1.60 2.66 

Resto 

Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 21.26 9.62 11.40 16.74 25.77 41.29 
Primaria 62.78 74.06 62.28 65.16 63.80 50.38 
Secundaria 11.93 13.81 22.81 14.03 6.13 2.65 
Superior O. 36 0.00 0.44 0.90 0.61 O. O0 
Sin información 3.68 2.51 3.07 3.17 3.68 5.68 

(Continúa) 

?/ Centro poblado donde se localiza la sede de la Alcaldía 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

CUBA (Censo 1981) 

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 

Total País 

Total 
Primaria (S/T) -/ 
Primaria (T) e/ 
Secundaria (S/T) 
Secundaria (T) 
Pre-universitario (S/T) 
Pre-universitario (T) 
Obrero calificado (S/T) 
Obrero calificado (T) 
Técnico Medio (S/T) 
Técnico Medio (T) 
Educación Normal (S/T) 
Educación Normal (T) 
Educación Superior (S/T) 
Educación Superior (T) 

Total Urbano 

Total 
Primaria (S/T) 
Primaria (T) 
Secundaria (S/T) 
Secundaria (T) 
Pre-universitario (S/T) 
Pre-universitario (T) 
Obrero calificado (S/T) 
Obrero calificado (T) 
Técnico Medio (S/T) 
Técnico Medio (T) 
Educación Normal (S/T) 
Educación Normal (T) 
Educación Superior (S/T) 
Educación Superior (T) 

(Continúa) 

- 

/ (S/T) : Sin terminar 
/ (T) : Terminada 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

CUBA (Censo 1981) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total Rural 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Primaria (S/T) 
Primaria (T) 
Secundaria (S/T) 
Secundaria (T) 
Pre-universitario (S/T) 
Pre-universitario (T) 
Obrero calificado (S/T) 
Obrero calificado (T) 
Técnico medio (S/T) 
Técnico medio (T) 
Educación Normal (S/T) 
Educación Normal (T) 
Educación Superior (S/T) 
Educación Superior (T) 

(Continúa) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

CHILE (Censo 1982) il/ 
- - _ - _ _ - - - - - - - - - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50ymás 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Total país 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 6.63 1.56 2.14 5.10 9.39 17.96 

1 2.00 1.47 0.80 1.66 2.74 3.87 
2-3 10.41 8.24 4.56 10.11 14.83 17.56 
4-6 30.28 36.19 18.32 31.93 35.10 31.90 
7 - 8 15.51 24.16 16.72 12.42 10.66 7.88 
9 - 10 13.84 16.62 17.12 13.32 10.80 8.63 
11-12 15.88 10.48 28.32 16.80 12.56 10.21 
13 - 16 4.22 1.28 10.01 5.94 2.51 1.26 
17 y más 1.23 O. O0 2.00 2.71 1.41 0.74 
Promedio de 
años de estudio 6.9 6.8 9.0 7.3 6.0 5.0 

Total Urbano 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 5.18 1.28 1.70 3.81 6.97 14.29 

1 1.56 1.12 0.61 1.20 2.08 3.23 
2 - 3 8.77 6.57 3.48 8.11 12.66 16.01 
4-6 28.81 33.50 15.06 30.26 35.35 33.65 
7 - 8 16.14 25.10 16.31 13.44 11.96 8.93 
9-10 15.37 18.80 18.35 14.74 12.19 9.85 
11-12 17.92 12.12 31.06 18.75 14.29 11.72 
13-16 4.82 1.52 11.18 6.62 2.87 1.45 
17 y más 1.42 O. O0 2.27 3.07 1.63 O. 86 
Promedio de 
años de estudio 7.4 7.1 9.4 7.8 6.5 5.4 

Total Rural 
Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 14.73 2.88 5.01 13.46 23.35 37.78 

1 4.43 3.14 2.07 4.64 6.55 7.31 
2 - 3 19.60 16.15 11.58 23.09 27.39 25.93 
4-6 38.53 48.85 39.35 42.68 33.60 22.40 
7-8 11.99 19.75 19.37 5.84 3.20 2.18 
9 - 10 5.28 6.31 9.24 4.15 2.76 2.05 
11-12 4.44 2.76 10.68 4.20 2.64 2.05 
13 - 16 0.68 O. 15 2.41 1.55 0.40 0.23 
17 y más 0.14 0.00 0.29 0.38 0.12 0.08 
Promedio de 
años de estudio 4.5 5.3 6.2 4.4 3.3 2.5 

(Continúa) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

GUATEMALA (Censo 1981) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50ymAs 

Total País 

Total - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 49.47 35.55 46.53 57.04 63.36 68.26 
Primario 38.00 51.57 36.34 31.12 27.75 24.27 
Medio 8.92 9.97 12.23 8.12 5.72 4.16 
Superior O. 96 O. 12 2.14 1.40 0.88 0.48 
Ignorado 2.66 2.79 2.76 2.32 2.29 2.83 

Total Urbano 

Total 
Ninguno 
Primario 
Medio 
Superior 
Ignorado 

Total Rural 

Total 
Ninguno 
Primario 
Medio 
Superior 
Ignorado 

(Continua) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

HAITI (Censo 1982) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50ymás 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total País 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 67.94 45.20 64.78 78.86 84.77 87.43 
Primaria 23.57 45.31 21.68 14.75 10.11 8.36 
Secundaria 7.44 9.16 11.94 5.21 3.90 3.04 
Normal 0.34 0.14 O. 45 0.24 0.53 O. 48 
Universitario 0.35 O. 04 0.59 O. 42 0.32 0.45 
Técnica 0.35 0.15 0.55 0.53 0.37 0.24 

Total Urbana 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 35.45 22.19 32.92 42.96 50.94 54.65 
Primaria 37.64 51.99 31.02 33.30 29.44 27.12 
Secundaria 24.35 25.48 32.49 20.49 16.26 13.78 
Normal 0.88 O. 11 0.94 O. 91 1.14 2.35 
Universitario 1.03 O. 08 1.58 1.55 1.43 1.40 
Técnica 0.64 0.15 1.06 0.80 O. 78 0.70 

Total Rural 

Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Ninguno 78.47 54.17 77.95 89.27 92.69 94.59 
Primaria 19.01 42.70 17.82 9.37 5.58 4.26 
Secundaria 1.96 2.79 3.45 0.77 1.01 0.69 
Normal O. 17 O. 16 0.25 O. 05 0.39 O. 07 
Universitario O. 12 0.03 0.19 0.09 O. 06 O. 24 
Técnica 0.26 0.16 0.34 O. 46 O. 28 O. 14 

(Continúa) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

PANAMA (Censo 1980) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción -/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 

Total País 

Total ------ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Ningún grado 12.26 4.48 8.02 12.81 19.14 28.49 

Algún grado de 
primaria 49.48 55.58 37.67 49.26 52.13 52.79 

Algún año de 
secundaria 31.03 38.39 38.86 27.50 21.90 14.92 

Algún año 
universitario 6.35 0.70 14.37 9.80 6.17 2.73 

No declarado 0.89 0.85 1.09 0.63 0.66 1.06 

(Continúa) 

La información desglosada por sector urbano y rural no ha sido 
incluida en el Censo. 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

PARAGUAY (CENSO 1982) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y más 

Total pais 

Total 

Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
No declarado 

Total Urbano 

Total 

Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
No declarado 

Total Rural 

Total 

Ninguno 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
No declarado 

(Continúa) 



Cuadro V.4 (continuación) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la población femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condición de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

URUGUAY (CENSO 1981) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucción */ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-29 30-39 40-49 50 y mds 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total país 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Primario 66.32 66.16 35.90 44.28 53.76 77.18 

Secundario Primer 
Ciclo 17.56 32.04 32.64 21.32 19.75 11.13 

Secundario Segundo 
Ciclo 5.44 0.00 18.58 12.34 7.49 2.72 

Normal 3.17 0.00 1.19 5.22 5.92 3.41 

Militar 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 

Universidad del 
Trabajo 4.26 1.79 8.68 8.72 6.87 2.85 

Universidad de la 
República 2.93 0.00 2.89 7.59 5.55 2.38 

Otro 0.31 0.01 0.12 0.52 0.66 0.32 

(Continúa) 

/ La información desagregada por sector urbano y rural no ha sido 
incluida en el Censo. 



Cuadro V.4 (conclusi6n) 

AMERICA LATINA: Porcentaje de la poblaci6n femenina según nivel de 
instrucción alcanzado por condici6n de residencia urbana-rural y 
grupos de edad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

VENEZUELA (Censo 1981) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Porcentaje de población femenina 
Sector y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nivel de Grupos de edad 
instrucci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total 10-19 20-34 35-44 45 y más 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total Pais 

Total 
Primaria 
Media 
Superior 
Sin nivel 

Total Urbana e Intermedia 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Primaria 
Media 
Superior 
Sin nivel 

Total Rural 

Total 

Primaria 
Media 
Superior 
Sin nivel 





CAPITULO VI 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA MUJER 

En esta sección se presentan algunos indicadores relativos a la participación laboral femenina por 
países, extraídos de la última información censal disponible. Se compara el nivel de participación 
femenina con la masculina y se dan algunas características que influyen sobre esa participación como 
edad, estado civil y educación. 

Para comprender cabalmente el trabajo productivo de la mujer es preciso considerar el papel 
que cumple en la reproducción biológica, al que se agrega, como algo natural, el cuidado de los niños y 
las tareas domésticas. 

La heterogeneidad social de la mayoría de los países de América Latina es otra dimensión que 
influye en  el nivel de la participación femenina, por efecto de la escolaridad que alcanzan las mujeres 
de los distintos grupos que integran la sociedad nacional. Las mujeres con mayor instrucción, 
pertenecientes a los estratos más altos de la sociedad, estarán en  mejores condiciones para participar 
en  la fuerza de trabajo -independientemente de la etapa del ciclo vital que cumplen- tanto por la 
motivación derivada de sus niveles educativos, como por la posibilidad de contratar trabajo doméstico, 
10 que permite en  mejor forma conciliar el trabajo productivo con el trabajo reproductivo del que son 
responsables. Por el lado de la demanda estas mujeres también tendrán más oportunidades, pues 
podrán colocarse en  las ocupaciones que requieren de mayores calificaciones en  los sectores más 
modernos o formales de las economías nacionales. 

Las mujeres de sectores populares con bajos niveles de instrucción, no tendrán la motivación ni 
las oportunidades de la mujer de los estratos altos. Sin embargo, muchas se verán obligadas a realizar 
trabajos remunerados por la precariedad del ingreso familiar. La posibilidad de trabajo se les reduce en 
gran medida al sector informal, con empleos poco permanentes y escasa remuneración, pero 
compatibles con el cuidado de los hijos, considerados como extensión de la actividad doméstica. 

El trabajo femenino para el mercado informal, ya sea dentro o fuera del hogar, suele estar 
subenumerado. Ello se debe a que las medidas tradicionales fueron diseñadas principalmente para 
captar los empleos asalariados. Todas las actividades de tipo ocasional, con horarios cortos, o 
actividades de muy baja productividad no siempre son detectadas por esas mediciones, sobre todo 
cuando esas actividades son cumplidas por mujeres, pues se supone que su quehacer principal está en  
el ámbito doméstico. 

Por las razones aludidas, las medidas de la participación laboral femenina correspondientes a las 
mujeres con niveles educativos relativamente altos pueden considerarse como buenos indicadores de 
la situación laboral de esas mujeres. En cambio, para las mujeres con niveles educativos relativamente 
bajos es probable que exista una subenumeración de cierta importancia. 

Porque los censos recogen principalmente el trabajo realizado por las mujeres en  el sector 
formal de la economía, se verá afectada la comparabilidad entre los países de los indicadores sobre 
empleo femenino. En los países de menor desarrollo relativo, en que el trabajo femenino se desarrolla 
sobre todo en  el sector informal -tanto rural como urbano-, las mediciones del censo tenderán a 
mostrar un menor aporte de la mujer al trabajo productivo que el efectivamente realizado. En los 
países de mayor desarrollo la medición del aporte de la mujer al trabajo productivo será más cercanoa 
lo real. 

Otro aspecto que afecta la comparación del trabajo femenino entre países es la forma cómo se 
investiga la condición de actividad en  cuanto a la edad mínima establecida para la investigación y el 
período de referencia. Entre los países con información censal disponible alrededor del año 1980, la 
gran mayoría incluye como período de referencia una semana. Sólo Haití tomó 6 meses y Brasil los 12 
meses anteriores a la fecha del censo. Este período más dilatado permite captar en  mejor forma el 
trabajo temporal tanto de los sectores campesinos como del medio urbano marginal. 



1. Tasas d e  actividad según sexo por  países y grupos d e  edad 

Las tasas de  participación de los hombres en  la actividad económica e n  todos los grupos de  edad 
y en  todos los países son siempre superiores a las tasas femeninas (cuadro VI.1). Ello refleja la división 
sexual del trabajo en  una sociedad que da al hombre la responsabilidad primaria por la producción y la 
provisión del ingreso necesario para mantener a la familia. A la mujer se le asigna el trabajo 
reproductivo como esfera propia de actividad. Sin abandonar su responsabilidad en  ese campo, la 
mujer también participa e n  la actividad económica e n  proporciones diferentes según los países. 

La comparación de las tasas de actividad entre países muestra que Haití y Cuba registran la 
mayor proporción de mujeres económicamente activas. Se trata de dos situaciones diferentes. En 
Haití se utiliza como período de referencia la actividad realizada los 6 meses anteriores al momento 
del censo, lo que permite recoger especialmente el trabajo de la mujer en  la agricultura, actividad 
principal e n  la estructura productiva haitiana. En Cuba la alta participación femenina corresponde al 
esfuerzo creciente que se ha realizado en  ese país por aprovechar los recursos humanos. En el extremo 
opuesto se encuentra Guatemala con las menores tasas de  actividad. 

Entre los demás países, al comparar las tasas máximas, que se registran entre las edades 20-24 ó 
25-29, Argentina, Panam-á y Uruguay muestran los valores más altos (alrededor del 42 por ciento), lo 
que puede asociarse corre1 hecho de ser países con un mayor grado de urbanización relativa. En el otro 
extremo, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, con un mayor grado de ruralidad, muestran las tasas 
relativas más bajas. Ello no significa que en  estos países el aporte de las mujeres al trabajo productivo 
sea inferior, ya que es probable que el trabajo de la mujer en la agricultura esté subenumerado. 

De acuerdo con las tendencias por grupo de edad las tasas femeninas aumentan hasta las edades 
20-24 ó 25-29, según el país, para luego descender paulatinamente hasta las edades 45-49 y caer 
fuertemente para las mujeres con 50 y más años de edad. Las tasas masculinas crecen en forma 
acelerada hasta las edades 25-29 para luego mantenerse altas y relativamente estables hasta las edades 
45-49. En el tramo abierto de 50 y más años se produce un descenso más o menos pronunciado según 
los países. Los máximos pueden observarse en  Argentina, Cuba, Chile y Uruguay en que es probable 
que sea mayor la cobertura de la seguridad social. 

2. Condición de  actividad d e  las mujeres 

Entre las edades 20-24 y 45-49 años, aun cuando se registran las mayores tasas de actividad, los 
quehaceres domésticos (amas de casa) son la actividad predominante de las mujeres, salvo en  Cuba y 
Haití, donde la actividad económica es relativamente mayor que la participación de las mujeres como 
amas de casa (cuadro VI.2). 

Hasta los 19 años, la condición de estudiante domina para las mujeres en  la gran mayoría de los 
países. Se excluyen las mujeres de  15-19 años de Bolivia y Guatemala, donde los quehaceres 
domésticos son también la actividad principal, situación que puede asociarse con el menor desarrollo 
relativo de ambos países. 

En promedio, las mujeres mayores de 50 años tienen como ac~ividad principal ser amas decasa, 
pero aumenta la proporción de 'el resto' que incluye a jubiladas y pensionadas entre otras. La 
proporción de esta categoría es variable según los países, pudiendo asociarse a la cobertura de la 
seguridad social. En los países de menor desarrollo, las mujeres definidas como dueñas de casa son 
mayoritarias, siendo 'el resto' una pequeña proporción. Estas cifras podrían estar encubriendo que el 
retiro de las mujeres del mercado laboral no está cubierto por la seguridad social. 

3. Tasas d e  actividad femenina según estado civil 

Las tasas de actividad de las mujeres que no tenían pareja en  el momento del censo (solteras, 
separadas, divorciadas, viudas) son siempre superiores a las correspondientes a mujeres con pareja 
(casadas, unidas) (cuadro VI.3). En el grupo de mujeres sin pareja se dan, en la mayoría de los países, 
diferencias que afectan positivamente a las separadas y divorciadas, las que registran las mayores tasas 



de actividad. Ello puede deberse a que son jefes de hogar y necesitan aportar ingresos para el 
mantenimiento de la familia. Más allá del factor económico es posible argumentar que esas mujeres 
gozan de mayor autonomía y tienen una mayor motivación para ingresar a la actividad económica 
como forma de vincularse con el mundo extradoméstico. 

La participación económica de las mujeres con pareja es diferente entre las casadas y las unidas, 
siendo superior para las primeras e n  todos los países que presentan la información para ambas 
categorías por separado, con la excepción de Argentina, entre los tramos de edades 30-34 y 45-49 años. 
Por otra parte, las mayores tasas de participación de las mujeres sin pareja en el momento del censo se 
mantienen para todos los grupos de edad, con cierta tendencia a que las separadas o divorciadas 
alcancen la mayor participación en  edades más avanzadas que las casadas. 

Además de los países incluidos en el cuadro VI.3, se cuenta con información para Brasil y 
Venezuela, pero sin desagregación por grupos de edad. En ambos países las tasas medias de las edades 
por estado civil muestran también una mayor participación laboral de las mujeres sin pareja. En Brasil 
la participación de las casadas o unidas es 20.2 por ciento, e n  tanto que para las separadas odivorciadas 
es 56.7 por ciento. Para Venezuela, la participación es 24.5 por ciento y 64.9 por ciento, 
respectivamente. 

4. Tasas d e  actividad femenina según instrucción 

En todos los países se advierte una clara tendencia ascendente de la participación laboral 
femenina cuando aumenta el nivel de instrucción (cuadro V1.4). Aunque la información no es 
homogénea a partir de los 7 años de estudios,las tasas correspondientes a las mujeres con mayor 
instrucción (13 o más ó 16 y más años de estudio, según los países) más que cuadruplican las 
correspondientes a las mujeres sin instrucción. En general, la mayor aceleración de la tasas de 
actividad se produce a partir de los 7-7 años de estudios. Por ejemplo, en  Guatemala -país con la 
menor tasa media- la proporción de mujeres activas se eleva del 17.7 por ciento al 41.2 por ciento 
cuando se pasa de ese tramo de años de estudio al tramo siguiente. 

Si se comparan las tasas de actividad entre los países para niveles similares de instrucción se 
observan diferencias importantes. Por ejemplo, entre las mujeres bolivianas con 13-15 años de 
estudio aprobados, el 28.1 por ciento participa en la actividad económica, en tanto las mujeres 
brasileñas lo hacen en un porcentaje mucho mayor (73.8 por ciento). 

5. Distribución de  la población económicamente activa 
según rama de  actividad 

Las características de la distribución de la población económicamente activa (PEA) por ramas de 
actividad económica reflejan la estructura productiva y se asocian con el grado de desarrollo relativo 
alcanzado por el país. La mayor concentración de la fuerza de trabajo en  el sector primario correspon- 
dería a países con menor desarrollo y la mayor concentración en  los sectores secundario y terciario a 
países con un mayor desarrollo relativo (cuadro VI.5). 

La distribución de la PEA masculina corresponde a estos patrones. En Bolivia, Guatemala, y 
Haití -países de menor desarrollo relativo- la PEA masculina se concentra en el sector primario. 

En cambio, la PEA femenina no se ajusta a este patrón, pues la proporción de fuerza de trabajo 
femenina es preponderante en  todos los países, con la excepción de Haití. (No hay que olvidar que en 
Haití el período de referencia de la pregunta censal sobre condición de actividad es de 6 meses, lo que 
permite captar la PEA femenina con mayor exactitud y reflejar e n  mejor forma la estructura 
productiva del país). Esta situación podría explicarse, entre otros factores, por el hecho de que está 
subenumerado el trabajo femenino en  la agricultura, especialmente en  las economías campesinas, y de 
que las oportunidades de trabajo para la mujer se dan sobre todo en  las actividades de servicios 
-calificadas para las más instruidas y poco calificadas para las de menor instrucción. 



6. Distribución de  la población económicamente activa 
según categoría ocupacional 

La distribución de la fuerza de trabajo por categoría ocupacional puede considerarse como un 
indicador de la forma de organización productiva de cada país. Los 'asalariados' pueden identificarse 
como la fuerza de trabajo adscrita al sector capitalista y los 'trabajadores por cuenta propia' correspon- 
den a formas no capitalistas de producción. Siendo así, una mayor concentración de la PEA como 
asalariada indicaría un mayor desarrollo capitalista de la producción. 

En general, la distribución de la PEA, tanto masculina como femenina, se ajusta a ese patrón, 
resaltando el predominio femenino entre los asalariados e n  todos los países analizados (cuadro VI.6). 
Este hecho, que podría ser indicador de un mayor acceso relativo de  la mujer a los sectores más 
modernos de la economía, se relativiza al tener en cuenta que el servicio doméstico, que constituye una 
proporción importante de la fuerza de trabajo femenina total, es clasificado en  los censos como trabajo 
asalariado. 

Por otra parte, las categorías de 'no asalariadas' son las que están más afectadas por la 
subenumeración cuando se mide el trabajo de las mujeres, pues agrupan todas las actividades más 
difícilmente diferenciables del trabajo doméstico. 



Cuadro V I . l  

AMERICA LATINA. T a s a s  d e  a c t i v i d a d  p o r  g rupos  d e  edad ,  segiin s e x o ,  
p a r a  a l g u n o s  p a i s e s .  Censos a l r e d e d o r  d e  1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T a s a s  de  a c t i v i d a d  ( p o r  c i e n )  

P a i s  Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y i n i c i a l  Grupos d e  edad  

s e x o  PEA ----------------------------------------------------------------- . ---- .  

Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 -44  45 -49  5 0 y +  T o t a l  
d e  1 5  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARGENTINA 1 4  
(1980) 

Mujeres  9 . 0  2 6 . 1  42 .2  37 .5  3 5 . 2  3 4 . 5  3 3 . 3  30 .2  1 2 . 3  2 6 . 9  
Hombres 1 9 . 4  51 .6  8 5 . 5  93 .8  9 5 . 6  9 5 . 6  94 .6  9 2 . 4  5 4 . 6  7 5 . 0  

BOLIVIA 7  
(1976)  

Muje re s  6 . 0  2 2 . 1  25 .2  2 5 . 4  2 3 . 6  22 .8  2 2 . 9  22 .5  1 7 . 2  1 8 . 3  
Hombres 9 . 7  55 .0  8 3 . 8  9 4 . 8  9 8 . 1  9 8 . 7  9 8 . 4  9 8 . 2  8 9 . 6  6 5 . 8  

BRASIL 1 0  
(1980)  

Muje re s  8 . 6  3 1 . 2  3 9 . 1  35 .9  <- 3 4 . 2  -> <- 30 .0  -> 1 4 . 2  26 .6  
Hombres 20 .2  6 4 . 8  9 0 . 0  9 6 . 1  <- 9 6 . 5  -> <- 9 3 . 2  -> 6 3 . 8  7 2 . 4  

CHILE 1 5  
(1982) 

Mujeres  1 4 . 0  3 3 . 3  3 5 . 1  3 2 . 6  30 .8  2 8 . 8  26 .0  1 2 . 1  24 .2  
Hombres 36 .0  7 9 . 3  9 3 . 5  9 5 . 9  9 5 . 9  9 4 . 0  9 0 . 1  5 7 . 0  7 3 . 5  

CUBA 1 5  
(1981) 

Mujeres  1 5 . 5  4 5 . 6  51 .7  52 .8  5 2 . 1  4 8 . 9  4 0 . 8  1 2 . 4  3 3 . 8  
Hombres 2 8 . 5  78 .6  9 4 . 0  9 6 . 6  9 6 . 9  9 6 . 3  9 5 . 1  5 6 . 1  7 1 . 5  

ECUADOR 1 2  
(1982)  

Muje re s  6 . 7  1 4 . 6  22 .7  26 .2  24 .2  2 2 . 1  2 0 . 4  1 8 . 9  1 3 . 2  1 8 . 1  
Hombres 1 5 . 7  4 7 . 8  7 5 . 3  9 0 . 0  9 2 . 0  9 3 . 0  9 3 . 0  9 2 . 1  7 9 . 7  7 1 . 0  

GUATEMALA 1 0  
(1981)  

Mujeres  3 . 4  1 3 . 3  1 7 . 2  1 6 . 0  1 5 . 4  1 4 . 0  1 3 . 6  1 2 . 3  9 .2  1 1 . 9  
Hombres 1 7 . 6  6 3 . 3  8 5 . 8  9 2 . 2  9 3 . 7  9 3 . 8  9 3 . 4  9 3 . 2  8 2 . 8  78 .6  

HAITI 1 0  
(1982) 

Mujeres  2 2 . 3  35 .2  5 3 . 5  5 6 . 7  5 5 . 5  5 8 . 4  5 7 . 5  60 .2  4 5 . 7  4 6 . 2  
Hombre S 25 .7  4 3 . 9  77 .0  91 .8  9 4 . 1  9 6 . 2  9 5 . 2  9 4 . 2  8 2 . 5  7 1 . 3  



Cuadro VI.l (conclusi6n) 

AMERICA LATINA. Tasas de actividad por grupos de edad, según sexo, 
para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tasas de actividad (por cien) 

Pais Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y inicial Grupos de edad 
sexo PEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y + Total 
de 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MEXICO 12 
(1980) 
Mujeres 9.7 26.8 37.3 34.9 32.9 31.3 30.2 29.1 23.4 27.8 
Hombres 19.7 55.9 83.4 94.2 96.1 96.2 95.9 95.3 83.0 75.0 

PANAMA 10 
(1980) 
Mujeres 2.4 18.6 38.6 42.2 40.3 38.4 35.6 30.8 13.0 24.6 
Hombres 6.2 39.5 80.0 91.6 93.9 94.3 93.4 91.8 63.4 63.1 

PARAGUAY 12 
(1982) 
Mujeres 7.0 20.1 28.0 28.1 25.7 24.9 23.8 21.6 12.8 20.5 
Hombres 32.3 72.4 92.0 97.1 98.5 98.6 97.9 97.4 80.9 82.9 

PERU 6 
(1981) 
Mujeres 2.9 18.1 29.3 31.1 30.7 28.7 27.3 26.1 19.7 18.9 
Hombres 3.2 36.5 75.7 91.4 97.2 98.3 98.3 98.3 83.6 56.8 

URUGUAY 12 
(1975) 
Mujeres 4.8 27.2 42.1 41.8 40.3 39.9 38.4 35.1 14.1 27.7 
Hombres 12.7 61.6 89.6 95.0 96.9 97.1 96.5 94.8 56.8 73.6 

VENEZUELA 12 
(1981) 
Mujeres 2.9 18.7 36.1 39.9 39.5 38.7 35.2 28.6 13.2 26.5 
Hombres 6.7 37.9 69.3 81.9 86.5 87.3 86.4 84.8 64.0 62.9 



Cuadro VI.2 

AMERICA LATINA: Distribuci6n porcentual de las mujeres por grupos de edad 
seghn condici6n de actividad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

Pais Porcentaje de poblaci6n femenina 
Y Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

~ondici6n inicial Grupos de edad 
de PEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

actividad Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y + Total 
?/ de 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARGENTINA 14 
(1980) 
ACTIVAS 9.0 u u 35.2 34.5 33.3 30.2 12.3 26.9 

NO ACTIVAS 9 i . o u U u 6 4 . 8 6 5 . 5 6 6 . 7 6 9 . 8 8 7 . 7 7 3 . 1  
Estudiantes 72.2 41.8 7.0 2.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 7.8 
Amas de casa 10.8 23.2 43.8 57.5 62.0 62.8 63.5 64.9 57.2 52.8 
Resto 8.0 8.9 7.0 2.7 2.3 2.4 3.0 4.8 30.5 12.5 

BOLIVIA 7 
(1976) 
ACTIVAS 

Ocupada 
Desocupada 0.5 0.8 1.0 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.7 

NO ACTIVAS 94.0 77.9 74.8 74.6 76.4 77.2 u 77.5 82.8 81.7 
Estudiantes 73.6 31.7 9.4 1.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 23.4 
Amas de casa 19.2 45.9 65.1 72.7 75.8 76.8 76.7 77.0 80.1 57.4 
Resto 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 2.6 0.9 

CHILE 15 
(1982) 
ACTIVAS - - 14.0 - 33.3 u 32.6 30.8 28.8 26.0 L2.1 24.2 

Ocupada - 10.8 26.0 30.3 29.5 28.2 26.4 23.8 11.2 20.9 
Desocupada 3.2 7.3 4.8 3.1 2.6 2.4 2.2 0.9 3.3 

NO ACTIVAS - 8 6 . 0 6 6 . 7 6 4 . 9 6 7 . 4 6 9 . 2 7 1 . 2 7 4 . O U  
Estudiantes - 55.3 11.5 1.8 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 11.2 
Amas de casa - 28.0 52.5 61.4 65.2 67.0 68.5 70.2 64.3 57.2 
Resto 2.7 2.7 1.7 1.6 1.9 2.5 3.6 23.5 7.4 



Cuadro VI.2 (continuaci6n) 

AMERICA LATINA: Distribuci6n porcentual de las mujeres por grupos de edad 
segdin condici6n de actividad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pais Porcentaje de poblaci6n femenina 
Y Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Condici6n inicial Grupos de edad 
de PEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

actividad */ Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y + Total 
de 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CUBA 15 
(1981) 
ACTIVAS - 15.545.551.752.852.148.940.812.433.8  

NO ACTIVAS - 84.5 54.4 48.3 47.2 47.9 5 . 1  59.2 87.6 66.2 
Estudiantes - 50.9 7.5 1.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 9.7 
Amas de casa - 28.0 44.2 45.5 45.3 45.8 48.2 54.4 60.4 47.1 
Resto 5.6 2.7 1.8 1.6 2.0 2.8 4.7 27.2 9.4 

Total - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ECUADOR 12 
(1982) 
ACTIVAS - 6.7 - 14.6 22.7 26.2 24.2 22.1 20.4 18.9 13.2 18.1 

Ocupadas 5.2 13.1 21.1 25.0 23.9 21.9 20.2 18.7 13.1 17.2 
Desocupadas 1.5 1.5 1.6 1.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.9 

NO ACTIVAS 93.3 85.4 77.3 73.8 75.8 77.9 79.6 81.1 86.8 81.9 
Estudiantes 75.4 47.2 17.9 4.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 
Amas de casa 15.4 36.6 57.5 67.3 72.0 75.1 77.0 78.6 79.6 59.3 
Resto 2.5 1.6 1.9 1.6 2.1 2.8 2.6 2.5 7.2 2.9 

GUATEMALA 10 
(1981) 
ACTIVAS 3.4 13 3 15.4 14.0 13 u u 

Ocupada 3.4 12.9 16.7 15.7 15.2 7 3 . 9  13.5 12.2 9.1 11.7 
Desocupada 0.1 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 

NO ACTIVAS 96.6 86.7 82.8 84.0 84.6 87.7 86.0 86.4 90.8 88.1 
Estudiantes 63.1 25.7 8.6 2.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 17.0 
Amas de casa 31.5 60.0 73.4 81.0 83.4 85.1 85.3 86.5 86.3 69.5 
Resto 1.9 1.0 0.8 0.6 0.7 0.7 0.9 1.1 4.3 1.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



Cuadro VI.2 (continuación) 

AMERICA LATINA: Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edad 
según condición de actividad, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

País Porcentaje de población femenina 
Y Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

condición inicial Grupos de edad 
de PEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

actividad Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y + Total 
E/ de 15 

HAITI 10 
(1982) 
ACTIVAS 

Ocupada 
Desocupada 

NO ACTIVAS 
Estudiantes 
Amas de casa 
Resto 

ACTIVAS 
Ocupada 
Desocupada 0.3 3.5 7.7 5.1 3.7 2.7 1.8 1.5 0.6 2.9 

NO ACTIVAS 97.6 81.4 61.4 57.8 59.7 61.6 64.4 69.2 87.0 75.4 
Estudiantes 85.9 51.7 11.4 2.0 0.2 0.4 0.7 0.0 0.0 24.3 
Amas de casa 3.7 22.7 44.2 52.5 56.3 58.8 61.2 64.9 65.4 42.7 
Resto 8.0 7.0 5.8 3.3 2.7 2.4 3.0 4.3 21.6 8.4 

PARAGUAY lb 
(1982) 
ACTIVAS 7.0 20.1 28.0 28.1 25.7 24.9 23.8 21.6 12.8 20.5 - - - -  

Ocupadas 6.7 19.7 27.2 27.5 25.2 24.5 23.5 21.4 12.5 20.0 
Desocupadas 0.3 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 

NO ACTIVAS 93.0 79.9 72.0 71.9 74.3 75.1 76.2 78.4 87.2 79.5 
Inactivas 92.3 79.4 71.6 71.6 74.0 74.9 75.9 78.3 86.9 79.1 
Resto 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.4 

Continúa) 



Cuadro VI.2 (conclusión) 

AMERICA LATINA: Distribución porcentual de las mujeres por grupos de edad 
según condición de actividad, para algunos países. Censos alrededor de 1980 

País Porcentaje de población femenina 
Y Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Condición inicial Grupos de edad 
de PEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

actividad Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y + Total 
%/ de 15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PERU 6 
(1981) 
ACTIVAS - 2.9 - 18.1 29,3 31.1 30.7 28.7 27.3 26.1 19.7 18.9 

Ocupada 2.4 15.6 24.9 28.5 29.2 27.6 26.1 24.9 17.7 17.1 
Desocupada 0.5 2.5 4.4 2.6 1.5 1.1 1.2 1.2 2.0 1.8 

NO ACTIVAS 97.1 81.9 70,7 68.9 69.3 71.3 72.7 73.9 80.3 81.1 
Estudiantes 82.5 51.5 17.2 4.6 1.2 0.5 0.5 0.4 0.4 32.9 
Amas de casa 1.2 27.2 52.9 63.8 67.6 70.4 71.7 72.8 69.7 43.1 
Resto 13.4 3.2 0;6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.7 10.2 5.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

URUGUAY 12 
(1975) 
ACTIVAS 

Ocupadas 
Desocupadas 

NO ACTIVAS 
Estudiantes 
Amas de casa 
Resto 

Total 

VENEZUELA 12 
(1981) 
ACTIVAS - 2.9 - 18.7 - 36.1 - 39.9 39.5 38.7 35.2 28.6 13.2 m 

Ocupada 2.4 14.5 30.4 36.0 37.3 37.1 34.0 27.7 12.8 23.8 
Desocupada 0.5 4.2 5.7 3.9 2.2 1.6 1.2 0.9 0.4 2.7 

NO ACTIVAS - 97.1 - 81.3 63.9 60.1 60.5 61.3 71.4 64.8 86.8 73.5 
Estudiantes 81.1 43.9 13.5 4.2 1.2 0.6 0.1 0.3 0.3 18.8 
Amas de casa 11.2 31.9 46.9 53.5 56.5 58.6 61.9 67.8 74.2 49.7 
Resto 4.8 5.5 3.5 2.4 2.8 1.1 2.8 3.2 12.3 5.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

*/ La categoría "resto" incluye jubilados, rentistas, otros e ignorados. - 



Cuadro VI.3 

AMERICA LATINA: Tasas de actividad femenina por grupos de edad según estado 
civil, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pais Tasas de actividad (por cien) 

J 

Estado Afio Grupos de edad 
civil censo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5 0 y +  Total 
de 15 

ARGENTINA 1980 

Soltera 15.9 38.0 61.4 71.3 72.8 70.3 67.6 62.9 25.3 43.3 
Casada 10.2 12.7 21.4 25.0 26.4 26.6 25.3 22.2 10.4 20.1 
Unida 9.9 13.2 16.6 22.8 26.9 29.0 30.6 29.4 8.9 22.7 
Viuda 13.2 32.1 42.7 53.8 54.9 55.3 51.9 42.5 7.8 11.8 
Separada o 
divorciada 39.2 47.7 60.5 72.8 77.0 77.4 74.7 67.3 37.2 60.4 

BOLIVIA 1976 

Soltera 9.9 23.9 36.7 46.1 44.9 45.0 42.6 42.2 28.3 25.3 
Casada o 
conviviente 11.3 12.2 23.2 18.6 18.6 17.7 17.8 17.2 13.8 16.6 

Viuda 13.6 31.4 35.0 41.6 42.7 40.3 38.2 34.2 18.9 23.7 
Separada o 
divorciada 27.3 36.8 46.6 56.2 60.5 58.9 56.7 49.3 30.0 47.7 

CUBA 1981 

Soltera 11.5 55.1 70.1 66.7 60.9 58.4 52.9 17.3 25.4 
Casada 24.7 48.9 53.6 54.2 52.8 48.4 38.9 13.3 39.2 
Unida 9.2 22.1 30.0 34.0 35.0 33.3 28.3 10.6 23.7 
Divorciada 26.8 59.9 73.8 78.3 78.9 77.5 70.1 29.7 61.1 
Separada 21.5 45.6 57.9 61.8 63.0 60.8 53.8 19.5 43.6 
Viuda 18.8 44.2 51.6 57.9 55.6 48.8 38.9 5.3 9.3 

ECUADOR 1982 

Soltera 6.2 15.7 33.1 48.2 48.3 46.8 42.4 48.9 24.3 21.5 
Casada 18.4 11.5 17.0 22.0 21.1 18.5 16.7 14.8 10.5 16.8 
Unida 12.0 6.4 8.5 10.6 10.7 10.5 9.7 9.4 7.2 9.2 
Divorciada 24.4 26.3 47.7 61.9 65.4 65.1 58.7 51.0 29.2 49.2 
Separada 17.9 20.7 31.1 40.5 38.9 37.8 36.8 31.3 20.2 32.4 
Viuda 21.1 22.6 33.1 40.2 40.7 40.6 35.6 31.6 13.8 18.7 

(Continúa) 



Cuadro VI.3 (conclusión) 

AMERICA LATINA: Tasas de actividad femenina por grupos de edad según estado 
civil, para algunos paises. Censos alrededor de 1980 

País Tasas de actividad (por cien) 
Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Estado Año Grupos de edad 
civil censo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Menos 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y + Total 
de 15 

GUATEMALA 19 8 1 

Soltera 3.4 16.6 37.0 44.4 44.5 41.1 40.0 36.4 23.8 15.4 
Casada 9.0 4.6 8.9 11.8 12.7 11.7 10.9 9.6 7.1 9.9 
Unida 4.6 3.6 5.2 6.4 7.3 7.0 6.8 6.3 5.0 5.9 
Otras (separada 
viuda) 16.8 17.1 27.6 35.7 38.0 34.7 28.5 22.9 12.7 19.1 

URUGUAY 19752 

Soltera 0.9 25.8 55.4 <- 71.2 -> <- 69.4 -> 55.74 17.0w 18.0 
Casada y unida 33.3 14.1 24.8 <- 30.7 -> <- 31.0 -> 25.1 9.1 24.1 
Otras (separada, 
viuda) 60.0 60.0 <- 74.4 -> <- 73.0 -> 51.1 7.9 25.4 

a/ Corresponde al promedio de las edades 45-54. 
b/ Corresponde al promedio de las mujeres mayores de 55 años. 



Cuadro VI.4 

AMERICA LATINA. Tasas de actividad femenina según años de estudio aprobados 
para algunos países. Censos alrededor de 1 9 8 0  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tasas de actividad (por cien) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Año Afios de estudio aprobados 

País censo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ninguno 1 - 3  4 - 6  7 - 9  1 0 - 1 2  1 3 - 1 5  1 6 y m á s  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BOLIVIA 1 9 7 6  1 4 . 4  1 7 . 5  1 8 . 2  <- 2 6 . 1  -> 2 8 . 1  6 4 . 7  

BRASIL 1 9 8 0  1 7 . 8  1 9 . 7  2 6 . 7  <- 4 2 . 8  -> 7 3 . 8  7 9 . 8  

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

ECUADOR 1 9 8 2  1 4 . 2  1 4 . 4  1 7 . 3  1 9 . 1  2 9 . 9  4 3 . 3  6 7 . 6  

GUATEMALA 1 9 8 1  7 . 3  9 . 4  1 5 . 9  1 7 . 7  4 1 . 2  <- 5 3 . 6  -> 

PARAGUAY 1 9  8  2  1 0 . 5  1 0 . 2  1 6 . 4  <- 3 1 . 4  -> <- 5 8 . 0  -> 

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



Cuadro VI.5 

AMERICA LATINA: Distribuci6n porcentual de la poblaci6n económicamente 
activa según ramas de actividad, por sexo, para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Porcentaje de poblaci6n económicamente activa 
Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y Alio Ramas de actividad 
sexo censo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Primaria Secundaria Terciaria Ignorado Total 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ARGENTINA 1980 

Mujeres 3.0 18.0 79.0 0.0 100. O 

Hombres 17.0 39.0 44.0 0.0 100. O 

BRASIL 1980 

Mujeres 
Hombres 

BOLIVIA 1976 

Mujeres 27.5 17.0 52.9 2.6 100. O 
Hombres 57.0 14.9 24.2 3.9 100. O 

CUBA 1981 

Mujeres 10.2 20.8 65.8 3.2 100. O 
Hombres 27.8 30.9 37.9 3.4 100. O 

ECUADOR 1982 

Mujeres 12.8 16.6 68.4 2.2 100. O 
Hombres 40.8 21.2 36.4 1.6 100. O 

GUATEMALA 19 8 1 

Mujeres 8.9 18.0 64.8 8.3 100. O 
Hombres 61.8 15.8 18.6 3.8 100.0 

HAITI 1982 

Mujeres 50.9 8.0 37.8 3.3 100. O 
Hombres 76.9 % 7.7 13.2 2.4 100.0 

MEXICO 1980 

Mujeres 14.7 15. O 33.2 37.1 100. O 
Hombres 33.3 19.4 20.2 27.1 100. O 

(continúa) 



Cuadro VI.5 (conclusión) 

AMERICA LATINA: Distribución porcentual de la población económícamente 
activa según ramas de actividad, por sexo, para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porcentaje de población económicamente activa 

País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y Año Ramas de actividad 
sexo censo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Primaria Secundaria Terciaria Ignorado Total 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PANAMA 1980 

Mujeres 4.3 10.6 84.1 1. O 100.0 
Hombres 37.8 20.7 40.2 1.3 100. O 

PARAGUAY 1982 

Mujeres 
Hombres 

PERU 

Mujeres 
Hombres 

URUGUAY 1975 

Mujeres 3.3 22.0 66.6 8.1 100. O 
Hombres 21.6 27.8 42.9 7.7 100. O 

VENEZUEU 19 8 1 

Mujeres 
Hombres 



Cuadro VI.6 

AMERICA LATINA: Distribución porcentual de la población económicamente 
activa según categoria ocupacional y sexo, para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

Pais 
Y 
sexo 

, - - - - - - -  

m0 
censo 

. - - - - - - - 

ARGENTINA 1980 

Mujeres 
Hombres 

Porcentaje de población económicamente activa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Categoría ocupacional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Patrón Cuenta Asalariado Fam.no Ignorado Total 

propia Público Privado remun. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BOLIVIA 1976 

Mujeres 0.4 41.6 <- 40.2 -> 15.4 2.4 100.0 
Hombres 1.1 50.0 <- 37.8 -> 7.4 3.7 100.0 

BRASIL 1980 

Mujeres 1.0 15.3 <- 73.8 -> 6.1 1.1 100.0 
Hombres 3.1 27.8 <- 61.6 -> 4.8 0.7 100.0 

CUBA 1981 

Mujeres 
Hombres 

ECUADOR 1982 

Mujeres 
Hombres 

GUATEMALA 1981 

Mujeres 1.4 22.2 13.1 53.6 3.6 6.1 100.0 
Hombres 1.7 44.2 7.4 36.5 7.3 3.0 100.0 

MEXICO 1980 

Mujeres 4.1 20.1 <- 43.3 -> 7.9 24.6 100.0 
Hombres 6.0 22.2 <- 45.1 -> 6.2 20.5 100.0 

Mujeres 
Hombres 

(continúa) 



Cuadro VI.6 (conclusión) 

AMERICA LATINA: Distribución porcentual de la población económicamente 
activa según categoría ocupacional y sexo, para algunos paises. 

Censos alrededor de 1980 

País 
Y 
sexo 

- - - - -  

Afio 
censo 

- - - - - - - -  

PARAGUAY 1982 

Mujeres 
Hombres 

PERU 

Mujeres 
Hombres 

URUGUAY 

Mujeres 
Hombres 

VENEZUELA 1981 

Mujeres 
Hombres 

Porcentaje de población económicamente activa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Categoria ocupacional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Patrón Cuenta Asalariado Fam.no Ignorado Total 

propia Público Privado remun. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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