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MUJERES LATINOAMERICANAS

Mujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías, pero también atravesado por dolorosos corflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales y económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización de Naciones
Unidas celebró el Año Internacional de la Muier y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada por numerosos países. En 1980 realizó en Copenhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi. En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer", y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América Latina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La
construcción social del ser femenino y del ser masculino y el código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las mujeres han sido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, y el surgimiento de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivencia. en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de
regímenes autoritarios o dicta tonales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte y exilio,
ha afectado la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en
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el marco de la vulnerabilidad política y económica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En este difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del

aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras" pretende
serun instrumento para la transformación de esta situación, para locual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la información relativa a la participación socio política de las mujeres y de sus
organizaciones y formas de acción colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en diecinueve países de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesionales e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios países.

Este proyecto ha sido posible gracias a la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de España
(Ministerio de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
Quinto Centenario.

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el
mejoramiento de la condición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las
propias mujeres y sus organizaciones en toda la región
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MUJERES EN NICARAGUA

esde sus orígenes, el desarrollo de la
sociedad nicaragüense ha contado con el aporte de las mujeres en sus diferentes ámbitos: eco
nómico, político, social, cultural. Sin embargo, esa contribución sólo se ha puesto de manifiesto
en determinados momentos, quedando por loregular considerablemente velada. La presencia de
las mujeres siempre fue mucho mayor en la base del sistema social que en [as cúspides políticas
e institucionales.

Por otra parte, la condición de las mujeres ha
sufrido modificaciones en relación con la accidentada historia de Nicaragua. Una historia
marcada por dos claves interconectadas: la dificultad interna -referida a las diferencias sociales
y la tendencia a la violencia- para establecer un sistema estable sobre bases democráticas y la
serie de intervenciones extranjeras motivada por su posición estratégica en el istmo centroame
ricano, incluyendo la posibilidad existente durante mucho tiempo de construir en su territorio
un canal interoceánico.

Tras el intento nacionalista impulsado por el
General Sandino. la crisis nicaragüense provocó el establecimiento de una dictadura familiar (de
los Somoza) que gobernó el país entre 1933 y 1979, año en que fue desalojada del poder por una
revolución armada. Estos acontecimientos y los que les sucedieron han producido un fuerte
impacto en la vida de las mujeres, modificando sensiblemente la visibilidad de su presencia en
el acontecer nacional.

Su participación en la lucha por derrocar la
dictadura de los Somoza y el aumento notable de su presencia durante el intenso proceso
sociopolítico de los años ochenta, si bien no cambió por completo la tendencia histórica de su
reducida presencia en los espacios de toma de decisión, significó un salto cualitativo respecto de
la situación de las nicaragüenses hasta los años setenta.

Las mujeres, que representan sobre la mitad
(52%) de la población total de Nicaragua, han modificado de manera moderada sus caracterís
ticas demográficas en las últimas décadas. Ya son mayoritariamente urbanas, pero continúan
mostrando una estructura por edad bastante joven y el promedio de hijos tenidos durante su
vida fértil continúa siendo alto. Hay que señalar, sin embargo, que la caída del ritmo del creci
miento de la población nicaragüense, así como sus cambios de estructura, se han visto acelera
dos por las condiciones político-militares de los últimos quinquenios.

Uno de los cambios importantes que introdujo
esa crisis fue la fuerte aceleración de la tendencia a una mayor participación económica feme
nina, especialmente en términos comparativos con el varón, dado que una alta proporción de los
hombres jóvenes se incorporaron a las filas militares. Desde mediados de los años ochenta se
registra que las mujeres son más de un tercio de la fuerza laboral del país. Aunque ese aumen
to de la participación femenina ha significado que las mujeres accedan a profesiones tradicio
nalmente consideradas como masculinas, todavía se concentran principalmente en los servicios
personales o como empleadas de oficina, teniendo una baja participación en el sector produc-
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tivo. El hecho de que el fin de la contienda militar no haya traído la esperada recuperación
económica, ha implicado, como muestran los últimos datos, el estancamiento del aumento de la

participación femenina en un mercado de trabajo que se estrecha justo cuando regresan al
mismo los varones desmovilizados.

Las políticas educativas de los ochenta produ
jeron cambios importantes para la población en general, pero en particular para los sectores
menos favorecidos hasta entonces, como la población de bajos ingresos, la población rural y la
población femenina. Las mujeres han constituido en los últimos quinquenios más de la mitad de
la matrícula primaria y secundaria, teniendo, en relación a los hombres, un mejor rendimiento y
un menor abandono escolar. Se ha observado también un aumento de la matrícula femenina en
la educación superior y nuevas orientaciones profesionales. A pesar de esto, el nivel de
analfabetismo femenino continúa siendo relativamente alto, especialmente entre las mujeres
mayores de cuarenta años.

La situación de salud de las mujeres nicara
güenses ha venido evolucionando lentamente con muchos altibajos, ligados a las cond iciones del
nivel de vida general de la población. El aumento de cobertura del Sistema Nacional de Salud
durante los años ochenta se vio afectado fuertemente primero por la guerra y luego por la crisis
económica que todavía vive el país. De esta forma, han reaparecido problemas que Nicaragua
había conseguido superar hacia mediados de la década pasada.

La participación femenina en los niveles deci
sorios de los poderes del Estado ha crecido a un ritmo muy moderado. En el Poder Ejecutivo se
destaca que, en 1990, fue elegida la primera mujer Presidenta de Nicaragua, aunque la par
ticipación femenina en el gabinete es aún muy baja. En la Asamblea Nacional parece existir un
techo en la participación femenina (del 20%) que las mujeres no logran superar, entre otras
razones, por la competencia masculina al interior de los partidos. En el Poder Judicial la pre
sencia femenina es más importante y su incorporación fue la más temprana. No obstante, la
participación femenina se halla muy estratificada, siendo su proporción muy baja en las Cortes
de Apelaciones y Suprema.

Estos contrastes son denunciados por las mu
jeres, cuyas organizaciones se desarrollaron notablemente desde los años setenta. Durante los
ochenta, la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinosa (AMNLAE) impulsó
el mejoramiento de la situación de las mujeres en el contexto de cambios políticos. Desde prin
cipio de los años noventa su importancia relativa ha disminuido, al tiempo que el número de
organizaciones ha crecido considerablemente.

El proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras
fue desarrollado en Nicaragua tomando en consideración los resultados de la investigación pre
cedente "Mujeres Centroamericanas", realizada por Ana Isabel Carcía y Enrique Cornáriz.
También se ha utilizado el documento preparatorio para la VI Conferencia Regional de América
Latina y el Caribe sobre la Mujer, preparado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (lN[M).
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REPUBLlCA DE NICARAGUA
Capital Managua.
Superlície 120.349 Km2.
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

DEL PAIS

demás de sufrir los efectos

de la crisis Internacional
que sacudió al conjunto de

América latina. laeconomía de
Nicaragua experimenté durante los
años ochenta una serie de
alteraciones referidas tanto al intento
de su modificación estructural como
a las tensiones políticas que ello
genero en el interior yel exterior del
país. Con la victoria electoral de la
oposición antisandinista. en1m, se
inició un profundo cambio en la
política económica, sin que ello se
haya traducido aún en una
recuperación productiva sustantiva,
en buena medida debido a la
ausencia de los recursos externos
que parecían previsibles,

Tras la crisis económica coyuntura!
producida por la guerra íJue terminó
en ]979 con la dictadura de Somoza.
el gobierno sandinista inició un
corte periodo 0980-1984) en el que
consiguió conjugarcreci miento
productivo con cambios en el
sistema económico. incluso teniendo
que soporta r la crisis internacional
en 1982, que estancó ese año la
producción interna. En efecto, las
autoridades revolucionarias se
indinaron rápidamente por una
economía mixta, donde el sistema
estatal fue formándose con la
confiscación de las empresas ligadas
al régimen antenor, la
racíonahzaoón del sistema
financiero privado ydel sistema de
exportaciones. así como el
lanzamiento de uro reforma agraria
con fuerte acento corporativo. la
conformación de estesistema activó

la capacidad instalada de los
distintos sectores, impulsando un

crecimiento del PIS en torno al 5%
anual hasta fines de J983 (a
excepción del año de lacrisis, 1982,
en Gue nocreció). Sin embargo, en
ese mismo proceso se incubaron los
problemas que, desde 19st iban a
quebrar progresivamente la
economía nicarag üense: desa justes
financieros mtemos, producidos por
lacaída de la inversión privada
(frecuentemente relacionada con una
fuga de capitales), asícomo fu erte
déficit público e inflación, en un
contexto deconflicto armado
creciente yun cuadro exterior host il,
ambos fomentados pri ncipalmente
por la administración conservadora
nortea mericana, que en 1985 acabó
decretando el embargo comercial a
Nicaragua.

Así, desde 1984 y por el resto de la
década, pueden identificarse dos
períodos en ese proceso general de
deterioro económico. El primero,
entre1984 y 1987, en el que el
gobierno intenta resistir la situación
general -y en particular el conflicto
armado- manteniendo las políticas
económicas y tratando de salvar el
sector externo buscando apoyo en
los países del bloque soviético.
Como resultado de este intento, la
producción interna comienza un
curso de reducción, disminuyendo a
un promedio del 2%anual.

Esta economía de resistencia se
abandona en 1987 yentre 19 y
1990 tiene lugar un segundo periodo
marcado por una política de ajuste

"

estructural. en laquese busca
recuperar los equilibrios
macroecon ómicos y enfrentar los

desafíos polüicos: alcanzar la
pacificación y prepararse para la
apertura electoral. Tras la depresión
que supuso este giro de orientación
económica (en 19 el Plb retrocedié
un 12%), el sistema parece tender a
un menor desequilibrio (en 1989 se
redujo apreciablemente la
luperinflaciónl, aunque enmedio
de un descenso apreciable del nivel
de vida.

Luego de la victoria de laoposición
antisa ndirusta en 1990, las nuevas
autoridades mantienen la política de
ajuste, pero sobre la base de dos
supuestos enteramente distintos: la
recuperación de la inversión privada
{acelerada por la privatiza ción del
área pública] y la mejora radical del

cuadro exterior. Dado que ambos
supuestos no se han hecho rea lidad.
especialmente el segundo. la
economía nicaragüense continúa
peligrosamente estancada. en un
contexto social severamente
deteriorado.
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PRODUCCION

INTERNA

are ya quince añosque el
sistema productivo nicara

güense viene padeciendo de dos
problemas vitalese interconectados:
una descapitalizac ión profu nda yun
deterioro directo, producto dela
cnsts rmhtar y pohnca . Pnmero.
entre 1976 y1979, fue el efecto de
la guerra antísornocísta. después
-entre 1984 y 1989·, consecuencia de
la confrontación interna yel
bloqueo externo norteamercano. y
desde 19'Xl el círculo vicioso de la
ausencia de apoyo externo y la

inestabilidad interior.

Así, entre 1984 y 1993 el producto
interno seha reducido en cerca de
un cuarto, retrocediendo a un
volumenglobal similar al que tenía
en lY70. Dado que la población ha
continuadocreciendo ·a una tasa
cercana a13%anual-, ello implica un
empobrecimientogeneral dE'1país
que, medido en términosde la
evolución del producto interne por
habitante, significa un ret roceso del
51.3%desde 1984

Este retroceso productivo ha
afectado a los distintos sectores
económicos, si bien las oscilaciones
de éstos no siempre han coincidido
enel tiempo. Acomienzos de los
ochenta la crisis golpeó mis al
sector manufacturero, mientras el
agrícola mantenía sucrecimiento.
Pero desde 1984 la guerray el
bloqueo externo del país que antes
era el principal comprador, hicieron
retroceder el prod ucto agrrola
(agudizando la dependencia
alimentaría), en tanto el sector

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ( PIB)
1980-1991
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CRECIMIENTO DEL PIB
Y DEL PIB POR HABITANTE

(Tasas)

10

manufacturero se estabilizaba, hasta
que el gobierno establ eció el ajuste
en 1988 y se produjo la depresión en
todos los ectore .

10

o -

1991

1.785,8

Indunria

1990

1.795,5

Tasa crecimiento PIB/Hbte.

1988

1.844,9

Exporttción bienesyservicios

Importteión bienes y serviciol

Gasto privado

A¡ rieultura

1984 1986

1.227.0 2.1 14,5

Tasa crecimiento PIB

1982

Servicios

2.162.6

Gasto del gobierno

Formaciónde capital fijo

Variaciónde existencias

1980

(Millones de dólares a precios de 1980)

EVOLUCION DEL PIB
POR SEC TORES PRODUCTIVOS

1980 1981 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
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GASTO TOTAL D EL PIB

1.069.6

· 50
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150

115

100

75

50

15

O

·15

Desde el ca mbio de políticas en
1990, las manufac turas han ten ido
un comportamiento muy
segmentado, activándose aquellas
que satisfacen la demanda de los
sectores con mayor ca pacidad
adquisitiva y retrocediendo las que
responden a la demanda popular.
Una situación más desafortunada
corresponde a la agricultu ra, por
una coincidencia de distintas
dificultades. Ciertos productos
tradicionales han repuntado
parcia lmente, como el ca fé, pero
otros, como el algodón, han dejado
de ser rentables en las condicione
de producción de icaragua. Por
otra parte, los rebrotes de violencia
en distintas regiones impiden una
recuperación productiva estable.
Finalmente, la grave sequía del
último año ha venido a empeorar
considerablemente el cuadro general,
adoptando rasgo catastróficos en
algunas regiones claves (Nortey del
Pacífico).

Es importante señalar que este
conjuntode alteraciones a la baja no
ha modificado sustantivamente la
vieja estructura productiva del país:
un cuarto del PIB segenera en el
campo, una proporción algo
superior (27%) en las actividades
industriales y cerca del 50%en un
sector servicios que es más bien
depositaría de la mano de obra
sobrante que un área propiamente
dinámica.
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SECTOR

EXTERNO

i la producción interna tuvo un
corto período de bonanza en la

pasada década (entre 19M y198-1).
E'! sector externo careoé de E'SE'

respiro, presentando
ininterrumpidamente valores
negativos. qUE' p.!~ron

intermitentemente de mal a pror.

Ya en los primeros añosde la
década. la balanza negativa de
mercancías yla descapitalizaoén
desde dentro (debida prmcipalmeme
a la fuga de capitales),no pudieron
ser compensadas por los préstamos

a corto plazo en E'Iecerior o los
créditos enespecies <¡ UE' empt'zaron
a llega r de los p.1íSE'S del área
soviética. Desde este puntode
pa rtida, la reducción de las
importaciones<¡UE' se iniciara en
1982 sólo pudo reducirE'! déficit
comercial en 1983. puesto <¡ ue el

partir de E'SE' añose inició un
declive en la capacidad
exportadora. <¡UE' volvi óa empeorar
la balanza de mercancías, El saldo
negativo sólo pudo reducirse con la
depresión interna de 1 , •cuya
paralización productiva redujo

ostensiblemente las importaciones.

La caída de lasexportaciones y la
ausencia de recursos externos que
agudizó E'I bloqueo nortea mericano,
acentuaron la indinación Je las
autoridades nicaragüenses hacia los
prestamos a corto plazo y la
búsqueda de apoyo en los países del
bloque soviético. Además de la
deperdercia política <¡ut" ~1I0

implicaba, el efecto más evidente
consistió en ti aumentodo? la deuda,
cuyo montoglobdl se nadruplícé
durante la década. pasando dealgo
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BALANZA DE PAGOS

1980 1981 1982 198] 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

DEUDA EXTERNA

má dedo mil millones de dólares
en 19 a más de nueve mil en 19 9.
Una idea del lastre que ello aca rreó
•e de prende del hecho de que en
19 el pago de intereses significó el
96,7%del va lor total de las
exportaciones.

El ajuste estructural iniciado ese año
consiguió reducir apreciablemente el
déficit de la balanza de pagos en
19 9, si bien como efecto de una
reducción productiva generalizada.

o
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Pagos netos
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Tras la llegada al gobierno de la
oposición antisandinista en 1990, se
recibieron seña les acerca de un
apoyo efectivo desde el exterior,
tanto para renegociar la deuda como
para recibir recursos. Sobre esta base
e produjo un crecimiento rápido de

las importaciones y del crédito en
1991 y 1992, que erosionaron
conjuntamente la ba lanza comercial
y el ahorro interno.
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Sin embargo, el apoyo financiero no
se ha dado en los términos previstos
y la captación de recursosex ternos
continúa aumentado la deuda a
corto plazo. Por ello puede
afirmarse, como lo hace el último
informe de( EPAL sobre este país,
que el retroceso de la actividad
económica en t icaragua durante
1993 seexplica en buena medida por
la merma de los recu rsos externo ,
los cuales con tinúan siendo
decisivos pa ra atenuar los costos
socia les del trán ita en el sistema
económico y contribuir a la
estabilidad pol ítica que se exige con
frecuencia como condición para
otorgar ese apoyo externo.
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AHORRO. INVERSION

y G ASTO fiSCAL

urante losaños ochenta el
sistema fmandero

nicareguense sufrió un progresivo
desequilibnc. Nstd llega r a su
punto critico en 19S5. Las causas
combinadas de tal deterioro SE'

refieren, por un lado, a Id
descapitalización -interna y enema
de la econome. y por elotro. al
desequilibrio fisc<11y su intento de
compensedón moreara

Durante E'I pnmE'r periodo
expansivo. entre 19 y 19St M 'O

luga r la desca pitalización privada
interna. al tiem poqUE' SE' aumentaba
la inversión pública. El resultado fue
el desarrollo de la actividad
productiva. pero basadoenelgasto
publico y ron baja rentabilidad: en
19S3 la mayoría de lasempresas del
sector estatal concluyó ron pérdidas
y E'I dtfiOt físcal seelevó
considerablemente (al .mdelPlB).

El pasode la política t'Xpansi\'a a Id
economía de resistencia Ide 1954 a
19 significó un rontrol del gasto

que disminuyó ese factor de presi ón
sobre ti. sistema financiero. Sin
embargo. estecontroltenía límites
precisos. debido al lastrede Jos
gastos en defensa. qUE' llegaron a
significar el40\ del presupuesto
estatal. Por otra parte. E'Idrastico
corte de los recursos externos,
producido por el bloqueo
rorteamericano, obligó al gobierne a
manterer la eccroma precariamente
a flete. ron inyecciores de dinero
orgánko, créditosde proveedores y
donadores, todo E'1I0 combinado ron

fORHACION DE CAPITAL. PRECIOS Y GASTO FISCAL
1980-1 991
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AHORRO, IN VE RSI O N y TRANSFERENCIA
DE RECURSOS

(Porcentljes del PlB)
35

e..

...
o

j

..

J

g.,.

T~nsf~~ ndu (+)

Transferenclas H

- -- Salarlo r~alPrecios al consumidor

Inv~ni6n bruta

Ahorro interno bruto

PRECIOS Y SALARIOS

1981 1981 1983 1 98~ 1985 1986 1987 1918 1989 1990 1991

INGRESOS, GASTOS Y DEFICIT FISCAL

1980 1911 .981 1913 lffi 1915 1986 1987 I9l a 1919 1990 1991

(Porcentajes del PlB)

1980 1981 1952 19U 1 9I~ 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

[Tasas de crecimIento promedo anwQ

60

10

70

lO

10

~O

50

15

10

·5

O

30

10

15

.1000

16000

I ~OOO

11000

10000

8000

6000

~OOO

1000

O

Hacia 1987 el agotamiento de este
modelo precario era evidente. El
plan de ajuste lanzado por las
autoridades el siguiente año, si bien
logró una fuerte reducción del gasto
público, enfrentó erias dificultades
(la más importante, los gastos de
emergencia ocasionados por el
huracán Jua na) queobligaron a
nuevas emisiones inorgánicas, en un
cuadro de reforma monetaria y
mayores presiones sobre los precios.
Así, la creciente inflación acabó
convirtiéndose en hiperinflación
durante 19 : al concluir ese año el
índice de precios había crecido en
un 14 mil por ciento.

Desde 1990 las nuevas autoridades
impulsan el plan de ajuste en un
marco de liberaciónde factores y
saneamiento de las finanzas fiscales.
Ello ha permitido una drástica
reducción del défici t público (incluso
en 1991 se logró superávit) y un
desplome de la inflaci ón (en 1992
cayó al 20%). Sin embargo, el
problema de la descapitalización
sigue pesando poderosamente sobre
el i tema fi nanciero, colocando al
gobierno ante la penosa alternativa
de mantener estancado -esperando
su lentí ima recuperación- el aparato
productivo. o enfrentarel riesgo de
la emisión monetaria.

un estricto control de precios y
salario , una elevada tributación
indirecta y una variable política de

cambio .

TotaJ ln¡resos Gutototal Détió t SuperiYit
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POBREZA y
DISTRIBUCION D EL
INGRESO

PROPORcrON DEL INGRESO TOTAL
CAPTADO POR CADA ESTRATO, 1970-1 980

(Porcenaresl

EVO lUCION DE LA POBLACION
EN CONDICIONES DE POBREZA
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los cambios económicos sucedidos
desde 1990 no han conseguido
detener, según CEPAL. el descenso
de la renta por habitante. En este
contexto general. un estudio
realizado en 1993 por el Ministerio
de Acción Social y agencias de
Naciones Unidas, indica un aumento
considerable de la pobreza (el 81%
de la población), especialmenteen
cuanto a los indigentes (que pasan
del 41 %en 1990 al 53%en 1993).

Pese a los esfuerzos desarrollados
por el gobierno sandinista por
mejorar la situación social.el
empobrecimiento general del país
produjo durante los añosochenta un
aumento de la proporción de
población pobre. Se estima que en
1985 esa cifra habría aumentado al
69%y en 1990 al 74%.

I desarrollo económico que
precedió a los años ochenta

estabilizó en el país una situación
social caracterizada por la grave
desigualdad en la distribución del
ingreso y la elevada pobreza . Se
estima que para 1980 el 20%más
rico de la población obtenía cerca
del 60%deltotal del ingreso
racional. mientras el 20%más pobre
sólo percibía el 3%. Para ese mismo
año secalcula que un 62%de la
poblaciónsesituaba por debajo de
la línea de pobreza .

"



as mujeres nicaragüenses,

que representan en 1995 el

51,2'{ de la población total
del país, han modificado de manera
moderada sus características

demográficas en las últimas
décadas. Ya son mayoritariamente
urbanas, pero siguen teruendo una
estructura por edad eminentemente
Joven, y el promedio de hijos
procreados durante su vida fértil
continúa siendo alto.

Eít [os últimos cuarenta años
i\ icaragua casi ha cuadruplicado el
volumen de su población: en 1950
apenas sobrepasaba el millón de
habitantes y en 1993 ya superaba los
cuatro millones En este período, su
composición por sexo ha variado en
favor de la población femenina: en

1950 Jas mujeres representaban el
50,3% de la población. Durante Ja
crisis económica y militar de los
años ochenta tuvo lugar una
reducción apreciable de la
proporción de varones, con lo
que las mujeres pasaron de
representar un 50,2(,; en 1980 a

un 52,2% en 1990

El crecimiento poblacional ha
mantenido un fuerte ritmo, con
algunas oscilaciones alrededor de
una tasa de nivel todavía elevado
OS; anual) Siendo Nicaragua un
país de alta fecundidad, el
crecimiento de [a población es
producto fundamentalmente de la
natalidad, dado que la mortalidad,
manteniéndose a un nivel
intermedio, ha contribuido

moderadamente. El crecimiento sólo

DEMoGRAFIA

ha sido frenado por la tendencia

emigratoria, que aumentó

notablemente durante los años
ochenta.

La fecundidad ha descendido un

poco más de lo previsto, según lo
registrado por las últimas encuestas.
En 1992 una encuesta de
PROFAM[UA indicaba un promedio

de 4,5 hiJOS por mujer, lo que se
asemeja más a la hipótesis baja de
fecundidad estimada por el Centro
Latinoamericano de Demografía.
CELADE, y no a la media que había

venido dándose en el caso de
Nicaragua.

La población continúa presentando
una alta composición de jóvenes: en
1990 un 48% de los habitantes tenía
menos de 15 años. Sin embargo, la
evolución de las tasas de crecimiento
de los gr<lndes grupos de edades
presenta rasgos de cierto
envejecimiento, como es la tendencia

al descenso para los grupos más
jóvenes de la población y aJ
aumento en los grupos de adultos y
viejos. Las diferencias más

importantes entre las composiciones
por edades de los hombres y las de
las mujeres en [os últimos

quinquenios son en gran medida
producto directo o indirecto del
fenómeno bélico.

La tendencia hacia la urbanización
ha sido importante en la población
nicaragüense, aunque más tardía
que en los países más urbanizados
del continente. En 1950 [a

proporción urbana ascendía al 35% y



,. ,..

(sin olvidar los problemas de
declaración sobre el verdadero
estado conyugal). Los cambios socio
culturales y los eventos bélicos han
debido también afectar, en cierta
forma, la situación conyugal de la
población nicaragüense.

Casi el 30% de los hogares
nicaragüenses declaraba tener como
jefe a una mujer en 1992, siendo esta
proporción aún superior en el área
urbana. Ahora bien, como sucede en
toda América Latina, se sabe que
hay problemas de declaración, por
cuanto existe la tendencia cultural a
considerar la idea de jefatura como
algo asociado al sexo masculino. De
hecho, las mujeres se declaran jefas
de hogar principalmente cuando no
tienen pareja conviviente.

Como en otros países de la región,
se manifiesta en Nicaragua que la
tendencia al matrimonio es
descendente y la del divorcio
ascendente. La legalización del
divorcio unilateral, a finales de los
ochenta, incrementó la legalización
de las separaciones conyugales,
aumentando la tasa de divorcialidad
y haciendo que entre 1985 y 1989 se
pasara de 9 a 20 divorcios por cada
cien matrimonios.

La mayor parte de la población
nicaragüense es mestiza y blanca,
teniendo sólo algunos núcleos
minoritarios de población indígena y
negra, que se localizan
principalmente en la zona atlántica
del país. Según estimaciones
fragmentarias realizadas por el
Centro de Investigaciones de la
Costa Atlántica en 1992-1993, la
población negra e indígena
representaba un 3% del total de la
población del país, de la cual el 2%
estaba constituido por indios
miskitos.

en 1990 al 55%. La situación de
guerra y los proyectos rurales de la
década de los ochenta afectaron
enormemente la vida en la zona
rural, tanto positiva como
negativamente, provocando flujos y
reflujos que cambiaron
coyunturalmente las corrientes
migratorias históricas del campo a la
ciudad. Como en los otros países de
América Latina, la proporción de
mujeres que habita áreas urbanas
(56%) es superior a la de los
hombres (54%).

La proporción de mujeres
emparejadas ascendía en 1992 al

61 62% de todas las mujeres mayores
de 15 años, teniendo las unidas

~
~ 1 mayor peso que las casadas. Estas
l¡,
~ habían aumentado su proporción
·"1 desde 1971, lo mismo que las
~ separadas y divorciadas. Las mujeres

~
en general presentan proporciones
menores de soltería que los hombres

I • Ymayores de separación y de

~
viudez, debido a que comienzan a

i " emparejarse antes que los hombres,
pero se mantienen separadas más

~ tiempo y son más longevas q"' ellos

I\~ , "':ii{'l j P.1" r! .} I '!::III -f \ U'¡r!' .\\V ' \~ l'~ ':'



POBLACION

egún estimaciones del Centro
Latinoamericano de Demografía,

CELADE, la población de Nicaragua

sería en 1995 de mi cuatro millones
y medio de habitantes, de los cuales
el 51,2% correspondería a mujeres.
Es decir, que en ese año se calcula
habrá 2.165.092 hombres y 2.267.689
mujeres.

Teniendo Nicaragua 120.349 Km2,
esa cantidad de habitantes significa
una densidad poblacional de 36,8
habitantes por kilómetro cuadrado,
]0 que sitúa a este país entre las
naciones latinoamericanas de baja
densidad pobJacional.

De acuerdo a las proyecciones de
CELADE, la población será en el año
2000 de más de cinco millones de
habitantes, descendiendo la
proporción de mujeres al 50,8%.

EVOLUCION DE LA POBLACION, POR SEXO

Año Ambos Hombres Mujeres 9/Total
sexos %

1950 1.108.894 SS 1.106 557.788 50,3--
1955 1.287.471 639.815 647.656 50,3-- -
1960 loSO 1.591 746.905 754.687 50,3--
1965 1.757.807 875.118 882.688 50,2-
1970 2.063.196 1.027.385 1.035.811 ~O,2- _.- - - -
1975 2.425.531 1.211.704 1.213.827 50,0- - - - - - -
1980 2.802.416 1.394.649 1.407.767 50,2- - - -
1985 3.228.524 1.577.834 1.650.690 51,1-- - - -
1990 3.676.165 1.757.03 1 1.919.135 52,2- -
1995 4.432.782 2.1 65.092 2.267.689 51,2

- -
2000 5.169.457 2.541.134 2.628.322 50,8
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La población nicaragüense ha
crecido rápidamente desde 1950
(1.1 08.894 habitantes), multiplicando
su volu men por casi cua tro veces en
estos 23 años (4 .072.362 hbtes. en
1993 según estimación de CELADE).
La tasa de crecimiento total, ya
elevada en ese entonces (3%en el
quinquenio 1950-1955), se calcula
que aumentó hasta 1975, bajando
durante los años ochenta y
recuperando el nivel de crecimiento
a partir de 1990.

Desde mediados de sig lo el
crecimiento poblacional ha estado
referido fu ndamentalmente al cruce
de los factores biológicos,
nacimientos y muertes, )' en
segundo lugar a las oscilaciones del
flu jo migratorio. En los treinta años
que van de 1950 a 1980 tuvo lugar
una reducción de la alta mortalidad
y una disminución menor en la
natalidad. El elevado creci miento
resul tante apenas estuvo frenado por
una emigración moderada. Sin
emba rgo, desde fines de los años
seten ta se produjo un aumento
notab le de la emigración y la
mortal idad mascul ina, como
consecuencia de Ja guerra, que
dismin uyó aprec iablemente el
crecimiento demográfico.

En Nica ragua se mantiene la
cons tante demográfica de que nacen
más hombres que mujeres, pero
también mueren más que ellas,
situación que está acentuada por el
confl icto bélico, el cua l también
influyó para que la emig ración de
varones superara notablemente a la
de las mujeres en los años ochenta.

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995

1950-55 1960-65 1970-75 1980-85 1990-95

Ambos sexos

Nacimientos 324.800 409.094 529.974 677.970 820.732
Migrantes netos (7.500) (12.000) (25.!00) (95.000) 75.001
Muertes 138.723 140.879 142.639 156.861 138.994
Crecimiento total % 16,1 17 ,1 17,6 15,2 20,6

Mujeres

Nacimientos 158.439 199.558 258.524 330.717 400.357
Migrantes ne_tos (2.500) -'4.000) (12.500) (19.465) 15.383
Muertes 66.071 67.557 68.008 68.328 67.123-
Crecimiento total % 16,1 17,0 17,2 17,3 18,2

Hombres

Nacimientos 166.361 209.536 271.450 347.253 420.375
~grantes netos (5.000) (8.000) (12.500) (75.535) 59.618
Muertes 72.652 73.322 74.631 88.532 71.871
-
Crecimiento total % 16,1 17,2 17,9 13 ,1 23,2
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La evolución de las tasas de
crecimiento por grandes grupos de
edades muestra cómo Nicaragua se

encuentra en una transición
demográfica moderada, presentando
algunos rasgos de cierto
envejecimiento, como es la tendencia
al descenso del crecimiento de los
grupos más jóvenes de la población
y el aumento de los grupos de
adultos y de personas mayores.

Hasta 1980 las diferencias de
comportamiento por sexo no son
muy gra~des. A partir de entonces,

los cambios experimentados por las
tasas de crecimiento de los hombres
jóvenes y adultos son más bruscos.
A causa de la movilización militar

que provocó una mayor
sobremortalidad e intensidad en la
corriente emigratoria, esa tasa de
crecimiento sufrió una baja más
importante que la de las mujeres. En
el quinquenio 90-95, por el retorno
migratorio masculino, se produce
una alza brusca de su tasa de
crecimiento.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950-55 1955-60 1960-65 1965·70 1970·75 1975·80 1980·85 1985-90 1990·95

Mujeres

Todas 29,9 JO,6 JI,J 32,0 JI,7 29,6 J1,8 JO,I JJ,4

0- 4 52,5 27,1 28,0 29,7 29,6 25,5 28,5 2J,9 22,0
~

5-19 27,7 41,0 40,J J6,6 JO,I 28,2 JO,7 28,8 JO,5 ~
¿

20-59 22,2 24,4 25,J 28,8 J4,7 32,8 JJ,J 32,9 40,8 u
~

"O

60 Ymás 22,8 17,0 21,6 27,4 29,8 32,J 42,6 41,5 J5,6 f
~

Z
Hombres ~

.g.g
« r.
ó:E
u-"

Todas 29,9 J1,0 J1,7 J2,I 33,0 28,1 24,7 21,5 41 ,8
~ a.
O"g
E e

O· 4 48,5 28,4 28,9 JO,J J1,0 2J,9 29,J 24,4 24,1 og
g§

5·19 29,6 J9,5 J9,4 J5,8 J2,2 27,8 22,6 25,4 47,0 ;g~

20-59 21,8 25,7 26,4 29,7 J5,J JO,4 22,6 IJ,J 45,4 ~~
:5:5
ww

60 y más 21,7 14,4 19,2 25,0 JO,I JO,5 4J,4 40,9 J9,2 uu
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EDADES DE LA

POBLACION

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA ETARIA
SEGUN SEXO

(Porcentajes)

0- 4 18,2 19,4 18,7
5-14 25,8 29,0 29,4
15·24 19,5 19,3 18,6--
25·59 31,6 28,3 28,6
60 Ymás_ 4,9 4,0 4,7
Total 100L _ 100.0 100,0

N° 1.108.894 2.063.195 3.676.167- -
Mujeres

O, 4 17.¿ 19,0_ 17,6
5·14 ~,3_ 28,6 27,9

-
15-24 ~- 19,_1_ 20,3
- - -
25·59 32,1 28,7 29,3--
60 Y más 5,3 4,5 5,0-- -
Total 100,0 ~,_O _ 100,0

N° 557.788 1.035.811 1.919.136
- - -

Hombres

0- 4 18,6 19,.!.- 19,8
-
5· 14 26,4 2.!L- 31,1
-
15·24 ~4_ ~ 16,9
25·59 31,1_ 27,9 27,9

~ Y más 4,_5_ ~ 4,3
Total 100,0 J!O ,O 100,º

N° 551.106 1.027.384 1.757.031- - -

a población de Nicaragua es
aún considerablemente joven,

con más del 48%de menores de 15
años, lo gue refl eja sus todavía altos
niveles de fecundidad y mortalidad .
El modesto descenso de la
mortalidad en la niñez, el más
modesto descenso de la fecundidad
y los altos niveles de emigración de
adultos jóvenes, han producido
mayores aumentos en la proporción
de menores de 15 años desde los
años cincuenta (44%en 1950 y48%
en 1990).

En 1950 la proporción de jóvenes era
mayor en la población mascul ina
que en la femenina (45%y 43%,
respectivamente) por efectos del
índice de masculinidad al nacer, de
una sobrernorta lidad masculina
moderada y de una baja tasa de
emigración de jóvenes (1 por mil) no
muy diferenciada por sexo. En 1990
esta diferencia se acentúa
brusca mente (50%y 45%) por los
factores coyuntura les descritos.

Edad 1950 1970

Ambos sexos

1990

27,9

17,6

Edad

0-4

5·14

15-2..:,.4 _

25.5_9_

~y más

24

20,~

__2_9,!

5,0

% 1990

169 _

27,9

~,3

%

...;
e-
~

~
cE
u
g

'"
~

Edad ~
~

Z
0-4 .,;

'"s-c
5·14 ~

i
E

"15-24 el
o
"g

25·59 ;g
~

60 Ymás :5u



PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

El cambio moderado de la so y!"is 1950 so y má,
75-79 75·79

estructura etaria se hace explícito ro-74 70-7 ~

&5-69 &5·69

cuando se distribuye la población de 60-6-l &0·6-l
55-59 55·59

acuerdo a una pirámide de edades, 50·54 50·5 ~

45-49 45-49

la cua l muestra una base ~0-14 40·~'
)5-)9 35-)9

apreciablementeancha, en especial si )0-14 JO-14
15-19 25-19

se la compara con otros países 10·14 10-14
15-19 15.19

latinoamericanos. 10-14 10· 14
5·9 5·9
0-4 0-4

Ensuma, Nicaragua pertenece al
grupo de países que presentan una
transición demográfica moderada, en
el sentido de estar iniciando el paso
de una población joven y de Mujeres Hombres

crecimiento rápido a otra más
madura y de lento crecimiento. Este
grupo de países (formado por El SO y mis 1970 80 ymj,

Sal vador, Guatema la. Honduras,
75-79 75·79
70-71 70-74

Nicaragua y Paraguay) combina una
&5·69 65·&9
W·6-l &0·(,.\

nata lidad alta con una morta lidad
5S·59 55·59
50·54 5O-5~

más red ucida. En los casos de
~5-49 ~S-49

40-14 40·44

Nicaragua y El Salvador, esta
J5-)9 J5-J9
JO-lf JO·]4

tendencia regular se ha visto
15·19 15·19
10·14 20-14

al terada por los efectos del
15·19 15.19
I O-I ~ 10·14

confl icto bél ico.
5-9 5-9
O- ~ 0-4

Mujeres Hombres

~

SO Ymá, 1990 80Ymá,
a

:¡§
75-79 75·79 u
70-74 70·7~

u
-e

65-69 65-69
-~60-6-1 W-6-I

SS-59 55-59 .:l
SO-54 50·54
~5·'¡9 45·49 '"
~0·4 4 40-44 Z
J5-)9 )5·J9 ..;,...
)0-14 JO-14 o

oC

25·29 25·19 o(

lO-N 10·14 Ó
~15·19 15·19
~IO-i4 10-14

5·9 5-9 E

0·4 0-4 éi
o
~.
;g
wo
:oí
tl

!
o
~

Mujeres Hombres .r
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FECUNDIDAD

as mujeres nicaragüenses han
reducido moderadamente el

promedio de hijos que tienen
durante su vida fért il. Para el
quinquenio 1950-1955 CELA DE
calculóeste promed io en 7,4 hijos
por mujer, mientras en el
quinquenio 1990-1995 10 est imó en 5
hijos por mujer (para su hipótesis
media, y para su hipótesis baja,
en 4,6).

Los resultados de una encues ta
sobre salud familiar realizada por
PROFAMILlA en 1992 estiman el
promedio de hijos por mujer pa ra el
período 1987-1992 en 4,5 hijos. La
encuesta no incluye la costa
Atlá ntica de Nicaragua, que en 1985
presentó los niveles más altos de
fecundidad. Sin embargo, por el
poco peso poblacional que
representa esta región (alrededor del
9% de la población tata! del país), su
influencia espequeña en la
estimación nacional. Puede
afirmarse,por ta nto, que la
fecundidad ha descendido más de lo
esperado, acercándose a la hipótesis
baja de las proyecciones.

EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

1950·55 1960·65 1970·75 1980·85 1985·90 1990·95

Hijos por muj~ (1) 7,4 7,4 6,8 6,0 1,_6_ 5,0

Nacimientos
anuales (en miles.L 65 82 106 136 150 164

1950

1990

Nora : (1) T<ISJ global de fecundidad.

FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1977·1992

(Tasas globales de fecundidad: hijos por mujer)

1977 1984 1987·1992

Total pais _ 6,5 5,8 4,6

Nivel socioeconámico

Bajo nd nd 6,3
Medio nd nd 3,7
Alto nd nd 2,5

Zona de residencia

M~agua _~,6 3,8 3,2
Urbana ( 1) ~,6 4,6 3,6-
Rural 8,4 7,6 6,4

Años de estudio m

Ningu~~ instruc~ón 6,9
Menos de 3 8,2 7,6_ 5,4-
3 a 6 5,0 5,5 3,9
7.1 más _ 1 ,-4 ~,_O_ _ 3,4

Notas : (1) Para los años 1987. 1992. en lo urbano no se incluye Managua. (2) Para los
años 1987.1992. el desglose de los años de estudios es el siguiente: ninguna
instrucción. pnmana mcom plera. pnmaria completa . y secundari a incompleta.
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La información disponible muestra
que las mujeres de menor
instrucción, de más bajo nivel socio

económico y de residencia rural,

tienen en promed io un mayor
número de hijos. Entre estos factores
diferencia les, el de mayor peso es el
nivel socioeconómico: la tasa de
fecundidad de los sectores de bajos
recursos esde 6,3 hijos. frente a la
de 2,5 de los sectores de elevado
ni ve! socioeconómico.

La reducción de la fecundidad se ha
dado en las mujeres de todas las
edades, si bien hasta fines de los
años ochenta había descendido
menos en las jóvenes menores de 20
años, lo que implicó un aumento de
la proporción de hijos procedentes
de madres de ese grupo etario (las
estimaciones de (HADE para el
primer quinquenio de los años
noventa son menos confiables; ver
ca pítulo Observaciones
Metodológicas)

La maternidad temprana trae
regularmente consecuencias
negativas para el desarrollo de las
mujeres. Existe la tendencia a
suspender o abandonar los estudios
y a incorporarse menos a la vida
activa. En caso de verse forzadas a
la actividad labora 1, se incorporan a
los sectores más desfavorables del
mercado de trabajo. Todo ello sin
olvidar los mayores riesgos de salud
que enfrentan tanto ellas como
sus hijos.

FECUNDIDAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970-1995

(Tasas específicas de nacimientos por cien mujeres en edad fértil)

Edad 1970-1975 1980-1985 1990-1995 ~

"Tasa % Tasa % Tasa % :.c
u

'"-o

15·19 18,7 13,8 18,3 I ~¿ 12,6 12,5 ~

a
20-24 30,8 22,7 28,1 23,4 29,6 29,3 ;;;

25-29 31,3 23,0 27,S 22,9 2~9 24,7 Z
30-34 25,6 18,9 21,8 18,2 16,7 16,6 ~

o .

35-39 19,0 14,0 15,8 13,2 10,9 10,8 ~~

40-44 8,1 6,0 6,6 5,5 5,2 5,1 ~~-ea.
45-49 2,2 1,6 1,8 1,5 1,0 1,0

000o e
- ~ c:

Total 100-,,º 100,0 100,~
O g
~ ~
-0..2
al S

~o·
:5:5
UU
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DISTRIBUCION

ESPACIAL

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO

a emigración poblacional del
campo hacia la ciudad ha sido

apreciable en Nicaragua, aunque
mucho menor que en otros países
sudamericanos. Según CELADE, en
1990 cerca de la mitad de la
población (55,3%) vivía en zonas
rurales.

Entre los años 1950 y 1975, la
proporción urbana de la población
pasó de 35%a 49%. Los diferentes
cambios socio-po lít icos y la
situación bélica provocaron Oujos y
reflu jos de los movimientos
migratorios, llega ndo a encontrarse,
en la encuesta de 1985, un reflu jo
significativo, que frenó [a tendencia
histórica a la urbanización.

(Porcentajes)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

1970 47,0 ~ 4<4,4- - -
1975 49,0 51,0 47,0- - - - ---
1980 51,1 52,5 ~
1985 53,2 54,0 52,4
1990 55,3 ~ 54,2

POBLACION POR ZONA
SEGUN SEXO Y EDAD, 1970-1990

uio
:s
w
u

Rural

1990

Urbana

I~L 19,9
~L 3.!l,7

21 ,2 18,2
32,8 21,1
~, I __ 4,1
\00,0 _I OO,~

1.088.919 841.791

16,1 20,0
- 25,8 30.7

21 ,8 17,8
31,8__27,4
4,4 4,2

_ ~O,O -=-,00,0
2.140.458 1.730.360

_ -----=-'16;.0=,5 ~

_--::2~6,,=,"4 ~,~
---lf ,L _ 17,3

3Q,8 fi)
__3,7 _ !,3

10º ,!- ~O
1.051 .539 888.569

Hombres

21,0
jOj"
18,0
27,4
3,4

100,0
520:048

19,1 20,0
2~_2.t}

2.°,1 _1 8 ,~
27,8_ _ 28,3
3,6 3,5

100,0 _ _ 100,0
454.032 568.103

16,7
27,4
20,5
30,3

~
_ I.!O,O

510.359

Mujeres

Ambos sexos

17,8 20,5
28 ,4 1 9,1
20,3 18,5

__~ 27,9-
4,3 3,4

_ -100,0 _ _ 100,0
964.391 1.088.151

Urbana Rural

1970

o- 4
s:-¡¡-
15-24
25-59
~ Ymás_
Total
N°

0- 4
5·14
15-24
25-59
60 Ymás
Total
N°

o· 4
5-14
15.24- - -
25-59 -
- - - --
60 Ymás
Total
N°

Edad

(Porcentajes)

La población rural tiene una
composición de jóvenes mayor que
la urbana, producto del mayor nivel
de la fecu nd idad, una más alta
mortalidad y una emigración de los
jóvenes y adultos en edad de
trabajar.

Como en el resto del continente
latinoamericano, la población
femenina presenta una composición
urbana mayor que la masculina. En
1990 se estima que un 56,4%de las
mujeres habitaba en las ciudades,
cifra que era del 54,2%en el caso de
los hombres.
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POBLACION

INDIGENA

ESTIMACION DE LA POBLACION
INDIGENA y NEGRA, SEGUN GRUPO ETNICO

1992·1993

a mayoría de la población
nicaragüense es mestiza y

blanca, existiendo núcleos de

población indígena y negra,
principalmente en la zona Atlántica
del país. Según estimaciones
fragmentarías realizadas a partir de
investigaciones del Centro de
Investigación de la Costa Atlántica,
la población indígena y negra de
Nicaragua ascendía en 1992 a
124.242 personas, es decir, un poco
más del 3% de la población total.

De ese conjunto de personas, en
torno a un qu into era criollo (raza
negra) y el 80% restante se repartía
en cuatro etnias indígenas, si bien la
gran mayoría era miskito (cerca del
90%del total de indígenas, o sea,
algo más del 2% de la población
total de Nicaragua).

Grupo étnico

Miskitos

Criollos
Sumus
Garifonos
Ramas
Total

29

87.435

26.648
6.076
3.060
1.023

124.242

%

70,4
21,4
4,9
2,5
0,8

100,0

%de la
población total

2,2
0,7
0,2
0,1
0,0
3,1



SITUACION
POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL

CONYUGAL
Y SEXO. 1971-1985

1971
(Porcentajes)

L 62%de las mujeres de 15 50 .,;
s

años y más se declaró
40,8 ~

40 ~
emparejada en la encuesta de 35,1 35,8 G

Z
PROFAMILIA de 1992, habiendo

30
31,8 e

"e
una mayor proporción de unidas t3

"(cerca del 35%) que de casadas 20 21,8 20,S e
..Q
.5

(27%). Entre 1971 y 1992 ha ~

aumentado apreciablemente la 10 u
8, I Z

~
proporción de mujeres emparejadas, 3,2 0,7 nd nd 2,2 :fl

O n:
principalmen te las unidas, y «

:J

disminuido la de solteras, si bien Casados Solteros Unidos Divorciados Separados Viudos s
9

han sido las separadas/d ivorciadas
z

quienes han experimentado el mayor ~

incremento (del 3,2%en 1971al 15% Mujeres Hombres ""O

en 1992). Este considera ble ~
g

crecimiento puede estar refer ido, por ~
l!

un lado, a la legalización del ¡j
z

divorcio unilateral y, por otro, a la ...
1985 '"

superación de los prejuicios de parte (Porcentajes) "e
de las mujeres en cuan to a so g

Z
declararse en unión de hecho O

~
separada (que en 1971 puede haber 40 u

ú

es tado abulta ndo la proporción de
;¡¡

30,5 32,0 30,S 1:
30 .9

solteras). Ya en la encuesta de 1985 26,6 27,1 e
~

las mujeres quese declararon 22,0 o
u

20 >-

separadas representaban 15,8
N

.~

casi un 16%. 10 1:
8,1 .ri

4,5 E

0,3 0,2 2,3 s
O 8

Como en el res to del con tinen te UJ

""O
latinoamericano, la situación Casados Solteros Unidos Divorciados Separados Viudos B

"C

conyugal de las mujeres presen ta
~
"2
f

diferencias con la de los hombres, z
u

Mujeres Hombres '"especialmente en cuanto a la mayor ..
proporción de solteros entre los g

z
varones y a la muy superior ""O

Nota : Co rresponde a la pobtaoon de I S Y mas años de edad. ~proporción de separadas entre las u
mujeres: en 1985 esa proporción era §

del 16%en ellas mien tras no
.;¡

alcanzaba al 5% en el caso de ~
~

los hombres.
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ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN EDAD, 1985

(Porcenrajes)

Estas diferenc ias se explican, aparte
de los sesgos en las decla raciones
por cuest iones culturales, por 0,0

0,7 1,4
distintas razones: la mayor

14,2 8,2
proporción de viudas entre las 12,2

mujeres se debe a que las mujeres 16,7
49,1 73,6

son más longevas que los hombres; 23,8

la mayor proporción de solteros, al
hecho de que la población mascu lina
es más joven que la femenina 15·24 años

(además de los problemas de
declaración que puedan existi r) y,
sobre todo, la mayor proporción de J,I

0,5

separadas/ divorciadas a la J5,6 5,2 J6,5
tendencia en los homb res a vo lver a 18,6

emparejarse más rápidamente que 6,7 41,2 16,6
las mujeres. Ahora bien, esta
tendencia es posible por cuan to
existe una cantidad mayor de 25·44 años

mujeres, especialmente en los
extremos de la escala etaria, en
disposición de emparejarse. 2,0

I

En efecto, a par tir de los 40 años ya 9,0 41,6 5,2
49,1

hay un número apreciable de viudas 19,2

y, en edades jóvenes, las mujeres 2,9 37,0 g;
o-

27,4
jcomienzan a emparejarse antes que
e

los varones: en 1985 entre las
45·59 años

g
00
C'

personas menores de 25 años casi la <lz
mitad de las mujeres estaba o había e

estado emparejada, mien lras esa ~
'O
>

situación afectaba sólo a un cuarto ~

de Jos varones jóvenes. 28,3 9,9 -~

48,3 '"
~s,s 8,4
e

33,4

ª!4,9
"'5
~

18,1 ....
~
U

60 Y más años
~
el
~...'

«
:::J
Z
!!:
u
~

Casados Solt eros Unidos

Divorciados Viudosy separados
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Como en otros países de América
Latina, la tendencia al
emparejamiento por matrimonio ha
ido descendiendo con el tiempo,
mientras la referida a la separación
conyugal mediante divorcio ha
ido aumentando.

Tales tendencias se agudizaron
notablemente en Nicaragua durante
los años ochenta, cuando la tasa de
nupcialidad cayó del 6,1 en 1980 al
2,6 por mil en 1989, en tanto la
divorcialidad ascendió del 6,5 en
1981 al 20,1 por mil en 1989. Con los
primeros años noventa esas
tendencias se moderaron en cierta
medida, aunque sin cambiar
bruscamente.

MATRIMONIOS CELEBRADOS AL AÑO
Y TASAS DE NUPCIALlDAD, 1975-1991

o

Año Matrimonios Tasas ~
"to

N° (por mil habitantes) .'"<J ~

~i
o:i~

1960 10.323 6,8 1960
~o

6,8 M .

1970 7.940 3,8 ~'".. ",

1"'". -- - M-

1975 11.453 4,7 i~
- - - ..; 1"

1980 17.174 6,1 z~
6,1 1980 o

1985 11.822 3,7 "" 2t'C
1988 7.530 2,2 ~ ~

o 5
e: ·C

1989 9.386 2,6 0;; "'
~o.8:

1991 13.122 3,5 3,5
1991

u~
w 1"o M
W U

oz

EVOLUCION DEL NUMERO DE DIVORCIOS
1975-1991

Es importante subrayar que estos
datos no reflejan fielmente la
tendencia al emparejamiento o a la
separación conyugal, sino sólo a
realizar ambas conductas mediante
formalización legal. Asu vez, ello
explica el crecimiento de los
divorcios producidos a fines de los
ochenta, cuando se legisló al
respecto.

Divorcio5
1975 1981 1985 1988 1989 1991

669 1.060 1.032 1.547 1.891 1.521

Divorcio5 por cada
100 matrimonios

-e
1,4 6,5 1,7 20,5 20,1 11,6 'ª
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fAMILIA y

JEFATURA DE HOGAR

a información sobre hoga res
proveniente de la Encuesta de

Nivel de Vida de 1992, arroja un
promed io de5,6 personas por hogar
e indica que un cuarto de éstos
contiene grupos familiares de
tamaño red ucido (d e 1a 3
miembros) y más de un treinta por
ciento tiene más de siete miembros.

Los hogares urbanos tienen lm
número promedio menor de
personas por hogar (5,3) y una
proporción mayor de hogares
reducidos (26% fre nte al 22,4%en el
área rural).

En 1992 un 28,1%de los hogares
reporta como jefe a una mujer. La
proporción de hogares con jefatura
femenina ha venido aumentando
paulati namente a través del tiempo:
era del 22,5%en 1978, cifra que
aumen tó al 24,3%en 1985. La
proporción de jefas es mayor en la
zona urbana que en la rural , lo
mismo que su crecimiento.

JEFATURA DE HOGAR
POR SEXO, 1978-1992

Año Jefas mujeres Jefes hombres
N° % N° %

1978(11 1.492 22,S 4.910 74,2
-

1985 129.501 ~~,~. 403 .945 75,7

1992 1ll nd 28,1 nd 71,9

Nota' : (1) Muem. de 6,6 19 hogares. (2) Lo, [efes de hogar en 1992. y m~' los de 1978 y 1985. de
10 Y más años de edad.

TAMAÑO DE LOS HOGARES, SEGUN ZONA

POR SEXO DEL JEFE, 1992

(Porcentajes)

N° de miembros Total jefes jefas
del hogar ambos sexos hombres mujeres

Total país I a 3 24,S 21,7 31 ,9
4 15,8 16,6 13,6
5 a 6 29,1 30,S 25,4
7 a 9 22,4 23,3 20,1
10J rñis . '8;2 -'f 9 9,0
Total 100,0 100,0 100,0
Tam~ñ~p'~~~Jio 5;6 5,7 5,4

Urbano I a 3 26,3 23,1 32,2
4- I( í 1 8,5 TI,7
S a 6 3D 'ilT i6,s
7a 9 19,5 18,8 20,8
!..!!..1 más 6,7 5,5 8,8
Total 100-.0- 100;0 100,0
Tamaño promedio 5,3- . 5,i 5,4

Rural la3 22,4 20,2 31 ,4
4 15,3 14,7 18,0
5a6 26,i 27,0 22,9
731 iti,o 27,8 18,3
10 Ymás 10,1 10,3 9,4
Total 100,0 iee.ó 100,0
Tamaño promedio 5,9 - 6,0 5,3

>
Z
1:
I
Z
w
,.;
g:

-c
'>

'.-c
e
'o
Ü
-O

t.,
-o

~c,
o
I

NO[J: : Corresponde a los ¡efes de hogar de IS Y más 3ños de edad.

JEFES DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN ZONA, 1992

~

o
ci.
O

(Porcentales)

Zona jefas mujeres jefes hombres Total jefes
% total % lona % total % lona % l ona

Urbana 35,6 70,1 64,4 49,6 55,3
Rural 18,8 29,9 81,2 50,4 44,7
Total 28,1 100,0 71 ,9 100,0 100,0
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JEFES DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN ESTADO CONYUGAL, 1992

(Porcenlajes)

JEFES DE HOGAR, POR SEXO
SEGUN EDAD, 1992

Los hogares con jefatura femenina
presentan características específicas
muy marcadas. Ante tod o, la gran
mayoría de ellos carece de pareja
conviviente, en tanto sucede lo
contra rio en el caso de los hogares
con jefatura masculina. Ello se refleja
en el estado civil de ambos tipos de
jefes: sólo un 19,6%de las jefas es
casada o unida, cifra que es del 91%
en el caso de los jefes.

Por otra parte, mientras la gra n
mayoría de los jefes varones es
joven y/o adulto, las jefas mujeres
sedividen en tres grandes bloques
de edades: un primer bloque (32,7%

del total) tiene de 15 a 39 años, es
deci r, se trata de mujeres en edad
productiva y reproductiva; un
segundo bloque (40%) de mu jeres
entre los 40 y los 60 años, es decir,
que salen de su etapa re product iva
pero todavía están en plena
capacidad productiva; y un tercer
bloque (27,4%) de mujeres que
superan los 60 años.

Estado conyugal

Casados
Solteros
Unidos
- --
Divorciados

~Jlarados

Viudos
Total

(Porcentajes)

Edad

15·24
25-39
40-59
60 Ymás
Total

Jefas mujeres

_'.3,.6
- Q--

7,0

_!J
39,7-----
30,7

100,0

Jefas Jefes
mujeres hombres

4,3 7,6
28,4 43,0
39,9 34,0
27,4 15,4

- 10~_ 100,0

Jefes hombres

42,6
2,9

48,4
0,3
3,0
2,8

~

Total

6,7
38,9
35,6

--' 8,8
I~O,O

ü
ci.o

,.;
g
o
>.

o
~
Z
D..

U
W
;¡:;

Ü
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g
o
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Dado el peso de las mujeres
mayores entre las jefasde hogar,
éstas presentan un nivel educa tivo
menor que el de los jefes va rones y,
sobre todo, menor que el de la'
población femenina globa l: en 1992
un 38,3%de las jefas carecía de
es tudios, mientras esa cifra era del
35,4% en los jefes varones y sólo del
27,8% en el conjunto de la población
femenina .

POBLACION TOTAL Y JEFES DE HOGAR
POR AÑOS DE ESTUDIO, SEGUN SEXO

1992

[Porcentajes)

Añosde estudio
Ninguno 1·3 4·6 7 Ymás Ignorado Total

Población total 27,7 16,0 25,8 30,4 ~ I _ 100,0---

Mujeres 27,8 16,2 25,3 ]0,6 0,1 100,0
Hombres 27,6 16,1 26,2 30,0 0,1 100,0

Total_i!!es_ ! 6,2 17,6 22,7_ 2],4 -º,I 100,0

J~f~ mujere~ ~8,] 18,4 22,1 ~ - 0,1 100,0

Jef,:s hombres 35,4 17,2 2],0 24,] 0,1 _ _1_00,0 .,;
~

Nota : Corresponde a la población de 15 y más años de edad.
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Las mujeres han lenido una

amplia participación en el
desarrollo socioeconómico de

Nicaragua, principalmente por dos

vías: el trabajo doméstico y el
empleo en actividades propias del
mercado económico. Esta
participación femenina ha estado
condicionada por los particulares
procesos económicos que ha
experimentado el país y por su
propia condición de género.

Como sucede en el resto de América
Latina, el problema es que, por
diversas razones, la contribución de
las mujeres resulta sólo parcialmente
visible. Ante todo, porque
únicamente las actividades
convencionalmente consideradas
como económicas son integradas en
la contabilidad nacional. Los
intentos realizados para medir el
aporte del trabajo doméstico a la
economía nacional no han
modificado las convenciones al
respecto. Así como tampoco ha
concluido la discusión acerca de si
ese trabajo podría ser de alguna
forma retribuido, y si con ello
aumentaría la autonomía personal
de las mujeres.

La participación de las mujeres en el
desarrollo adquiere visibilidad,
fundamentalmente cuando puede
medirse como actividad económica.
Ello representa un problema en
ámbitos donde esa actividad es
difícil de distinguir del trabajo
doméstico. Así sucede, por ejemplo,
en las zonas rurales, donde la mujer

trabaja en los cultivos, pero se

TA.ABAJO

declara ama de casa; se enrola
como trabajadora agrícola, pero

como ayudante del hombre, y si
hay un hombre en la familia, éste

es el miembro de la cooperativa y
no la mujer, aunque los dos
trabajen en ella.

Lo anterior responde a valores
culturales que consideran natural
una cierta división sexual del
trabajo, según la cual la mujer debe
asumir el quehacer doméstico, lo
quegeneralmente hace, aunque
realice otro trabajo claramente
reconocido como integrado al
mercado laboral. Asume, así, la ya
reconocida doble jornada femenina.

En realidad, desde siempre, una
buena proporción de mujeres ha
estado integrada al sector
económicamente activo. Esto se ha
hecho cada vez más evidente, tanto
a través de su incremento numérico
como asalariadas, como mediante su
registro como persona quese ocupa
por cuenta propia.

De esta forma, desde mediados de
los años ochenta, un tercio de la
fuerza laboral nicaragüense está
constituida por mujeres, así como
también en torno a un tercio de las
mujeres en edad de trabajar (la años
y más) está integrado al mercado de

trabajo. Se presenta esta proporción
como un mínimo, dado que muchos
investigadores consideran que aún
en las encuestas de empleo quese
realizan actualmente en América
Latina se subestima la participación
económica femenina (subestimación
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que consideran todavía mayor en los
censos de población).

En relación con los mencionados
valores culturales, la participación
económica de las mujeres ha tenido
lugar principalmente en calidad de
trabajadoras de los servicios o
empleadas de oficina, mientras que
los hombres se han empleado
tradicionalmente como trabajadores
agrícolas y no agrícolas.

No obstante, tanto el nivel global de
participación como la estructura del
empleo femenino sufrieron durante
los años ochenta fuertes
modificaciones a causa de la crisis
política y militar. En efecto, la
tendencia al incremento de la
integración de las mujeres en la
Población Económicamente Activa
(PEA) que venía experimentándose
durante los años setenta, sufrió una
notable aceleración cuando, en la
década siguiente, una proporción
importante de hombres en edad
activa se integró a las filas
combatientes.

En consecuencia, las mujeres se
dedicaron más al trabajo en el
aparato productivo, incorporándose
a nuevos tipos de tareas y
accediendo sobre lodo al nivel de
cuadros medios de la administración
pública y de la actividad privada.

Ahora bien, cuando a fines de los
años ochenta se produjo el proceso
de pacificación, sin que ocurriera la
tan esperada recuperación
productiva, el regreso de los
hombres a un mercado de trabajo
estancado y sin expectativas, implicó

que el anterior crecimiento de la
participación económica femenina se
detuviera. Ase la Encuesta de
Hogares de 1993 registra que la
proporción femenina de la PEA
nacional no ha aumentado desde la
Encuesta de 1985 (33,2%) Yque la
tasa de participación de las mujeres
incluso ha disminuido ligeramente:
del 31,2% en 1985 al 30,2% en 1993.

Por otra parte, el profundo
estancamiento económico ha
introducido modificaciones en la
estructura del empleo. Se ha
producido una desocupación
generalizada en la industria, que ha
movido a la población activa a
buscar trabajo en la agricultura y el
sector servicios (espurio e
informatizado). Así, si la industria
ocupaba en 1985 a un 15,7% de la
PEA, esa cifra había descendido al
6,6% en 1993. De igua Iforma, ha
descendido la proporción de
asalariados y han aumentado
fuertemente las personas que se
registran como familiares no
remunerados.

En este contexto de los años
noventa, las mujeres han visto
aumentar las dificultades para
integrarse a la población ocupada y
seguir avanzando en profesiones no
tradicionalmente femeninas, como lo
habían hecho en la década anterior.
Todo ello sin que hayan disminuido
de forma importante las diferencias
salariales en su contra, ni se haya
desarrollado un sistema oportuno de
capacitación profesional que permita
a estas mujeres, con niveles
educativos formales iguales a los de
los hombres, abrirse camino en el
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PART IC IPA C IO N

ECONOMICA

POBLA C IO N ECONOMICAMENTE ACTIVA

PO R SEXO , 1977·1993 (SEGUN ENCUESTAS)

(En miles)

Nota : Correspon de: a la población de 10 Y más años de edad.

NOt3i : (1) Esumacion en base .tl u s:,u de la. Encuesza Demc grañca N3.( IOrul 16-79. eSOENIC '78.
Corresponde a 12 JlObb ción de 10 y más años d<: edad

TASA S DE PARTICIPACION ECONOMICA
POR SEXO , 1977-1993 (SEGUN ENCUESTAS)

64,6

1993

Ambos Hombres Mujeres S? /Total
sexos %

770 550 220 28,6
1.064 711 353 33,2-

nd nd nd 33,2

Año

1977 (11

1985

1993

(Tasas por CIen)

80 71,1 70,6
70

60

50

40 31,3 30,2

30
26,4

20

10

O
1977 1985

Mujeres Hombres

Durante los años ochenta, este
crecimiento se produjo tanto fren tea
la propia población femenina en
edad de trabajar, como
-especialmente- en relación con la
pa rticipación económica mascu lina,
dado que el conflic to militar
significó un drenaje de hombres del
ámbito productivo.

De acuerdo a la Encuesta de
Hogares de 1993, las mujeres
representan un tercio del total de la
PEA nacional. Ello, a pesar del
subregistro que sufre la
participación económica femenina,
especialmente en cua ntoa trabajos
informales y en las zonas rurales.

La información estadística
obtenida de distintas fuentes

indica un crecimiento sostenido de

la cantidad de mujeres que se
registran como parte de la Población
Económicamente Activa (PEA) en
las últ imas décadas.

Desde el término de los ochenta,
con el proceso de pacificación y el
regreso de los movilizados al
mercado de trabajo, parece haber
disminuido ese ritmo rápido de
crecimiento de la participación
económica femen ina. En efecto, no
se ha incrementado la proporción de
mu jeres de la PEA (que era del
33,2'lt. en 1985 y sigue siendo esa
cifra en 1993) y ha disminu ido
ligeramente su tasa de participación
(que era del 31,3 en 1985 y del 30,2
en 1993).
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El subregis tro de la participación
económica femenina es mayor en los
Censos que en las Encuestas de
Hogar, entre otras causas, porque los
primeros no tienen como objetivo
principal recoger información sobre
empleo. Este fenómeno no sucede
con la población mascu lina. lo que
indica que los Censos no registran
bien lo que se considera socialmente
como "fuerza de trabajo
secundaria" .

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION
ECO N O M ICA , POR SEXO

~
Año Total PEA Tasas de actividad o-

i
(Tasas por cien) <5

""O

Ambos Mujeres <¡> rrotal Ambos Mujeres Hombres ísexos % sexos

~

20,7 ~,9
Z

1970 581.710 120.294 43,4 17,7 :C
1975 724.660 177.430 24,5 45,9 22,2 70,0 .s- o(

1980 886.640 250.191 28,2 48,3 26,8 70,3
~-

1985 1.059.762 344.405 32,5 ~¿ 31,3 70,7
~

1990 1.193.669 423.635 35,5 49,7 32,8 69,4 E.
- - o

1992 1.286.937 462.494 35,9 49,7 33,3 68,7 j
e&
w
o
:)
Ul
U

CRECIM IEN T O DE LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO, 1970-1990

Es importante subrayar esto, por
cua nto en Nicaragua las series
históricas deben recurrir a los
Censos, dado que las Encuestas sólo
se practican desde med iados de los
años seten ta . De esta forma, la serie
confeccionada por CELADE presenta
un cambio brusco durante los
setenta, porque toma como
referencia para 1970 las bajas tasas
censales (17,7) y desde fines de los
setenta los datos de Encues tas (26,8
en 1980).

En todo caso, lo que destaca de
estas estimaciones de CELADEes la
notable diferencia ex istente en el
crecimiento de la PEA de ambos
sexos: mientras la femenina creció
un 252%en los pasados veinteaños,
la masculina lo hizo en un 66,9%.

]8

Hombres

66,9 %

Mujeres

252,2 %

ffi
2
u..
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T A SA S ESPECIFICAS DE PARTlCIPACION
ECONOMICA, POR SEXO, EDAD Y

ZONA DE RESIDENCIA, 1993

(Tasas por cien)
Total país

La participación económica
100

femenina aumenta fuertemente de
los 15 a los 25 años y luego lo hace

80
más lentamente¡ hasta que empieza
a declinar también suavemente 60
desde los 40 años. Por el contrario,
los hombres inician su participación 40
laboral antes, entre los 10 y los 15
años, y luego presentan un 20

crecimiento progresivo hasta
prácticamente los 50 años, cuando o e- .... e- .... e-, e- ....
esa participación comienza a decaer.

~ ..... ..... ;:!; ~ -e- .... ;:::;
'"

.., ,::1

Edad
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E

o '" o "" ::: "" o '" ~ '" o >-..... ..... ...... -e- .... '" -e
'"..,

Esta diferencia se debe a varios
factores Por un lado, el peso que

Urbana
tiene en los varones la incorporación (Tasas por cien)

temprana aI trabajo agrícola. Por 100

otro lado, el atenuarniento del ritmo
en las mujeres desde los 25 años, al 80

hecho de que una proporción de
60

ellas se dedica desde esa edad
exclusivamente a las tareas de
procreación y cuidado del hogar.

40

20
Sin embargo, el dato de que su tasa
de participación siga creciendo hasta o
los 40 años y no se reduzca .... e- -e- e- ;:!; ~

.... ... .... ... .... .::1..... ..... .... .... '" '" -e

Edad .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E

sensiblemente hasta los 55, está ~
o '" ::: '" o '" ~ ~

o >-..... ..... ...... .... .... ..,
'"-e

indicando que una apreciable
cantidad de mujeres no abandona ya

Rural
el mercado de trabajo por (Tasas por cien) !i

emparejamiento o natalidad (además 100 f
de las que Jo dejan por un tiempo y i
regresan posteriormente). 80 d

u

~

60
.....
pi
".
Z

40
I:
:I
~

S
20 ~

"o
:l

O .... ... .... ... .... ... .... ~~ ~ ;:!; ... ,::1..... ..... ...... .... .... '" '"
..,

~
Edad .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. E

o '" o "" o "" o "" o '" o >-..... ..... ...... ...... .... .... "" '" -e
'"..,

Ambos sexos Mujeres Hombres
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EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA

Durante las décadas de crecimiento
económico, el incremento de la PEA
tuvo lugar según ésta se hacia
progresivamente urbana. Desde fines
de los setenta hasta mediados de Jos
ochenta esta tendencia continuó,
aunque se apreció mejor en los
hombres, dado que el aumento de
participación feme nina en eJagro
modi ficó su composición por zona
de residencia.

En efecto, entre 1977 y 1985 la PEA
femenina se hizo menos
acentuadamente urba na: si en 1977,
el 72,4%de la PEA femeni na resid ía
en las ciudades, en 1985 esa
proporción ha bía descendido al
68,5%.

Desde fines de los ochenta, el
estancamiento económico es tá
afectando más a las ciudades, por lo
que la proporción urba na de la PEA
nacional ha cesado de crece r,
apreciándose oscilaciones muy leves
entre 1985 y 1993, tanto en las
mujeres como en los hombres.

1977

Urbana

Rural

1985

Urbana

Rural

1993

J
Ü
e,

O

~
>
Z
I:
I

~

.;

O
<i
O

Notas. . Cor re sponde J la po blación de 10 Y r1"tas ¡~ OS de edad. Los valores absolutos d~ la PEA
por sex o, para 1977 y 1985. esún expr esados eo mdes,
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EST RU CT U RA
POBLACION OCUPADA, SEGUN SEXO Y RAMA

DEL EMPLEO
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1977-1993

(Porcentajes)

a participación de las mujeres 1977 1985 1993
g
u
~

e

presenta diferencias respecto a
Ambos sexos

~
la de los hombres en los diversos u

segmentos de la estructura
u

Agricultura 42,0 33,8 63,4 a.o
ocupacional: ramas de actividad Industria 16,0 15,7 6,6 M

~

económica, categorías ocupacionales Servicios 42,0 50,S 30,0 '!'
>

y grupos de ocupaciones. Total 100,0 100,0 100,0
z
:E
I

~

'"o
La presencia femeni na es

b

Hombres
o

mayoritaria en los servicios y muy
o
=>z

baja en la agricultura, mientras que Agricultura
a.

55,4 4",2 75,3 u

la de los hombres siempre ha sido Industria 13,7 14,1 5,6 ~

mayoritaria en la agricultura, si bien
Servicios 30,9 41,7 19,1 o
Total 100,0 100,0 100,0

ri.o
la Encuesta de Hogares de 1985

9muestra un apreciable crecimiento e
de los varones en el sector servicios. Mujeres ~::

II.
Hay que seña lar que, según la

Agricultura 16,2 12,6 21,6 ~
Industria 19,9 18,7 10,0 ¿:

Encuesta de Hogares de 1993, tanto Servicios 63,9 68,7 68,4 "'!'"

la participación masculina como la Total 100,~
u

100,0 100,0 ~

femenina han experimentado un
o
1iJ
..:

retorno importante hacia la ~
Mujeres/Total z

agricultura, en detrimento de su 5
~

participación en la industria (siendo Agricultura 10,5 12,2 7,5
~

más espectacular en el caso de los Industria 36,8 39,2 33,5 !:

hombres). Esto se debe a que la Servicios 4~ 44,7 50,S r
crisis económica general del país ha Total 28,6 32,9 22,1 I:

.,¡

afectado sobre todo a la incipiente Z

industria nacional dedicada al Imercado interno.
N OLJ • Corresponde ,¡ la pobtac ron de 10 'f rnas año s. de edad S

j
lrl
8
O

1
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR SEXO, SEGUN CATEGORIA

OCUPACIONAL, 1993

(Porcentajes)

En un contexto laboral marcado por
el peso de las relaciones no
asala riadas ni fo rmalizadas, la
Encuesta de Hogares de 1993
muestra cómo la crisis económica ha
acentuado esta circunstancia: en
1985 el 58% de la PEA nacional era
asalariada y en 1993 esa cifra había
descendido al 51%. Dado que la
pro porción de personas ocupadas
por cuenta propia ha aumentado
levemente (del 31% al 35%), la
disminución de asalariados se ha
traducido principalmente en el
aumento de los familiares no
remunerados, cuya proporción se
incrementa del 7% al 13%en los
citados años.

Este proceso ha afectado a ambos
sexos, aunque entre 105 hombres se
ha incrementado algo más la
pro porción de cuentapropis tas, que
pasan de ser el 29%al 34,5%.

Mujeres

Patronas 0,3- --=-----
Trab . por
cuenta propia 34,5

Obreras y
empleadas __36,_6_

Traba jadoras
domésticas 16,I- --~'.

Familiares no
remuneradas 12,5

- '---------'o"""

Nota : Corresponde 3. la población de 10 '1 más años de edad.

Hombres

_0_,6__ Patrones

Trab. por
36,0 cuenta propia

Obreros y
49,3 empleados

Trabajadores
0,3 domésticos

/

Familiares no
13,8 remunerados

J
Ü

8"

Cabe destacar, asimismo, la
disminución genera l de la
proporc ión de patrones, que era el
4% en 1985 y descendió al OPk, en
1993, fenómeno que afecta también a
ambos sexos, si bien manteniendo
siempre la débil presencia femenina
en este conjunto (en torno al 20%).

COMPOSICION POR SEXO DE LAS
CATEGORIAS OCUPACIONALES, 1993

[Porcentajes)

Mujeres Hombres
a
s

Patrones 20,6 19,4
e
-a

u

Profesionales independientes 33,6 66,4 J
e,

O
Trab . por cuenta propia 32,5 61,S ~

ror
Empleados 40,4

>

59,6
z:
I:
J:

Obreros
~

9,1 90,3 ~s
Traba jadores 96,2 3,8 o
domést icos ::>

¡:
Familiares no remunerados 30,8

u
69,2 w

~

Total 33,4 66.6 ¡
.:

Nota : Corresponde a la poblaci6n de 10 Y mas años de edad.
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Al analizar la estructura ocupacional
según grupos profesionales puede
apreciarse sensibles diferencias entre

ambos sexos. Las mujeres se ocupan
principalmente como personal de
servicio (31,7%) y como empleadas
de oficina y comercio (24,6%),
mientras los hombres lo hacen en
tanto trabajadores agrícolas 05,5%)
y no agrícolas (24,6%).

No obstante, puede observarse en
Nicaragua una acentuación de la
tendencia latinoamericana referida a
la alta proporción de técnicas y
profesionales en la PEA femenina
(27,8%), cifra que es mucho menor
00,8%) en el caso de los hombres.
Sin embargo, la identificación
específica que hace la Encuesta de
1993 del grupo de técnicos medios,
no debe ocultar que la mayoría de

ellos se ocupan como empleados,
especialmente en el Estado (en 1985
la proporción de técnicas y
profesionales era del 10%/ Ydel 5%
entre los hombres).

Como en 1985, en 1993 la
proporción de mujeres era alta entre
los técnicos y profesionales (52% en
1985 y 52% en 1993)/ los empleados
de oficina (53%y61 %) Ylos
trabajadores de servicios (57%y
47%), Yera reducida entre los
administradores 06% y 35%), los
trabajadores agrícolas (11 % Y7%) Y
los no agrícolas (24% y 16%).

POBLA C IO N OCUPADA, POR SEXO
SEG U N GRUPO OCUPACIONAL, 1993

(Porcentajes)

9
Total Mujeres Hombres ~

e
~
u

Miembros de los poderes del Estado 2,0 2,1 1,9
.i
Ü

Profesionales científicos e int. 5,2 8,0 3,8
¡:i,
O

Técnicos nivel medio 11,3 19,8 7,0 ~
Empleados de oficina 2,7 5,0 1,6 >

Z
Servicios y vendedores de comercio 10,3 19,6 5,6 :E

I

Trabajadores agricolas, forestales a;
y pesqueros 25,3 4,9 35,5 g

24,6
o

Trabajadores no agrícolas 19,3 8,7 >-
o

Personal de servicio 23,8 31,7 19,9 ::>z
Ignorado 0,2 0,3 0,1 ()

Total 100,0 100,0 100,0 ~
-

NOt.1 : Corresponde a I¡ poblac.cn de 10 Y más año s de edad

COMPOSICION POR SEXO DE
LOS GRUPOS OCUPACIONALES, 1993

(Porcentajes)

Mujeres Hombres

Miembros de los
poderes de Estado 35,S 64,S

Profesionales
cientificos e intelectuales 51,6 48,4 9

Técnicos de 1
nivel medio 58,6 41,4 e

9
Empleados de u

s
oficina 60,9 39,1 u

Servicios y vendedores ~
63,8 ..;

de comercio )6,2 ~

r
Trabajadores agrícolas,

6.5 ~forestales y pesqueros 9],5 :E
I

Trabajadores no z
agrícolas 16.0 84,0 f
Personal de
servicios 44,6 55,4 o

::>
l

Ignorados 54,2 45,8 8
;¡;

~ -

Total 33,5 66,S i
i

Not.l Corn~Gnde 3. la. población de 10 Y mas años de edad.
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Estas diferencias entre los sexos se
hacen más notorias al desagrega r los
grupos profesionales y exami na r las
profesiones específicas en su interior.
Esta desagregaci ón no está
disponible en la Encues ta de 1993,
pero es posible obtenerla de la
Encuesta de 1985. Ese año podía
observarse una fuer te segmentación

de la participación por sexo en los
distintos niveles. Por ejemplo, entre
los profesiona les, donde las mujeres
tienen una fuerte participación
global, és tas se concentran en la
salud (principalmente como
enfermeras) y en la educación (como
docentes de primer y segundo
nivel), mientras son una reducida

minoría entre los ingenieros,
arquitectos, con tadores y miembros
del clero.

SEGMENTACION OCUPACIONAL FEMENINA, 1985

Participación

Alta Media Baja Muy baja
(Más de 50%) (30% a 50%) (11% a 29%) (10% Y menos)

Profesionales y t écnicos Trabajadores Estadísticos, Biólogos y Ingenieros y
de la salud y econom istas y juristas arqui tectos,

docentes periodistas contadores,

clero y artistas

Directores y fune. pub. super . Directores

Personal administrativo Mecanógrafos jefes de Carteros, jefes de

oficina y mensajeros y transportes y
empleados de telefonistas de comunicaciones

contabilidad

Comerciantes y vendedores Comerciantes Directores jefes de

propietarios, ventas y
vendedores compradores

ambulantes y
dependientes

Traba jadores de los servicios Servidumbre y Peluqueros Personal de

personal protección y
de limpieza seguridad

Trabajadores agrícolas, Obreros jefes de

forestales y pesqueros agricolas explotaciones,

explotadores
agrícolas,
pescadores y ,¡

u
forestales ci

O

Traba jadores no agrícolas Trab. Trabajadores Capataces, Zapateros,
:3
u

text iles, de la mineros, obrer. de madera
~obreros de confección y obreros de y de metales, ::J

alimentos, del vidrio trato químicos, electr icistas y ~
obreros del obreros de fontaneros, ::l

tabaco artes gráficas obrer ode la §
y manufactura construcción y ;!;

de transporte
•
i
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Nota. , (1) "-""" _....- dO 1 _ Comr--"" lo~ dO 10, ..... aoIo.
M_

Hombres

1981 1985 1993

Total pais

., J,O 12.6., 1,7 Il,B

Zona urbana

8,8 J,2 20,1

12,7 2,S 24,4

31 ,2 ",'-

l1,9 67,1

31,6 ·t·

Mujeres

1981

19as

199) el)

COMPOSIC IO N POR SEXO DEL DESEMPLEO
URBANO, 1981·1993

EVOL UC IO N DE LAS TASAS DE DESEMPLEO
POR SEXO

Mujere5
Hombre5

Muieres

Hombres

A' o

(Tuu por cien)

Con el proceso de pacificación yel
estancamiento económico de
principios de los noventa, esa tasa
volvió a eleva rse: se situaba en
torno al 13%en 1993.

D e SEMP LEO

En este particula r contexto, las
mujeres presentan tasas algo
menores que las de los hombres,
salvo dura nte la coyuntura
excepciona l de 1985. No obstante,
existe la percepciónde que el
desempleo femenino está claramente
subregistredo, debido a que muchas
mujeres, cuando pierden el empleo,
tienden a declararse desempeña ndo
tareas domésticas, lo que las registra
fuera de la PEA. En todo caso,
puede observarse una tendencia a
un crecimiento de la participación
de las mu jeres en el conjunto de
desempleados.

L a oscilación del desempleo en
los años ochenta guarda

relación con la grave crisis político
mili tar sufrida por el país. En efecto,
mientras en casi toda Am énca
Latina el nivel de desempleo
aumentaba durante la primera
mitad de los años ochenta, las
Encuestas muestran en Nicaragua
una fuerte caída en ese mismo
período: en 1981 la tasa se ubica
alrededor del 11% y en 1985
desciende al 2%. Esta situación se
debe a la enorme sustracción de
hombres del mercadode trabajo que
generó la movilización militar.

e
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CO HPOSICION POR SEXO DE LAS
CAT ECORIAS DE DESOCUPACION URBANA,

SECUN EDAD, 199 )

lPClf(~1

2 Ó
1G-14 10'001 .... ")

15-29 41,1 ....
,.... ".
SO y mi l ".'
Tnll l '1'

D~stmp l~¡dOl

CATECORIAS DE DESOCUPACION
PO R SEXO Y EDAD , 1985

(Por~)

Mujeres Hombm

T....... 1..29 JI , II'IM ToOal llll 1..29 JO, Il\ás....... .... .... ........ .... ....
'n'
e...... . 1,. ". ...' n.' .u "-7.......-

por l ' ftl .... .... 11,' ' 0.1 lO' U
ToaI 'oo.' ,OO. 1" ,- IN .' 1011,' 100,0

T,)g, de~

(Tuu por cieft)· l.' 0.1 '.' '.' 1"- l.O

De igual fo rma. en 1993, al exareiear
la composición por sexo de las
categcnasdel desempleo urbano.
puede apreciarse cómo las mujeres,
que son un 37,6\ del total de
desempleados, son un 50,6\ del
total de las personas que buscan su
primer em pleo.

La causa de <¡ue el desempleo afecte
mása las mujeres jóvenes reside en
su mayor dificultad por conseguir
un prirrer trabajo. Así, en 19S5 la
tasade desem pleo de las
trabajadoras ron menos de 30 años
('1'01 más del doble <¡ue la de los
jóvenes varones, y la composición
interna deese desempleo era
notablemente dtstmta: cerca de la
mitad (46\ ) de esas desocupadas
jóveneseran nuevas entrantes,
mientras esa proporción ('1'01 mucho
menor (1 6,8\) entre los jóvenes
desempleados.

Como sucede en el resto de Ammca
Latina, el desempleo afecta más a
los jóvenes <¡ue al resto de los
trabajadores adultos, y eneste
contexto, mas a las mujeres jóvenes
<¡ue a sus homólogos varones



SUBEMPLEO

La población laboral
nica ragüense no tiene un nivel

de ocupación muy satisfactorio,
considerando la altas proporciones
de subempleo que se vienen
registrando en las Encuestas. El
subempleo afectaba al 33%de las
mujeres y al 37%de los hombres
ocupados en 1993.

El subempleo visible (es decir, los
ocupados que laboran un número
de horas de trabajo menor al
e tablecido por la jornada laboral),
es el que más afecta a ambo exos
(21 y 21, %de las ocupadas y de
los ocu pados, respectivamente).

El subempleo invisible (lo
ocupados que tienen un ingreso
inferior al salario mínimo
establecido) e mantiene en 1993a
un nivel elevado, si bien la Encuesta
registra sólo un 12%de las
ocupadas y un 16%de los
ocupados, por cuanto incluye todos
los trabajos que realiza el
encuestado y no únicamente el
salario que percibe por su
ocupación principal, que e como
se mide regularmente. Por otra
parte. este problema se agrava si se
tiene encuenta que el sala rio
mínimo de 1 3 ólo compraba la
mitad de la canasta básica estimada
para e e año.

POBLACION SUBEMPLEADA,
POR SEXO 1985- 1993

Ambos sexos Mujeres Hombres

N° Tasa % Tasa % Tasa %
..

1985
o s
~ ~
:i e
""" "Subempleo o "> ~. v

visible 124.848 11 ,7 100,0 17,9 50,8 8,6 49,2 ~ ¿
gv

Subempleo éil a.

invisible 216.1 60 20,3 100,0 19,6 32,0 20,7 68,0 ~~
·8:;
J! ~

j '
1-
.... 2:

1993 fJ0 1-
v

Subempleo
g§

visible nd 21 ,5 100,0 21 ,0 32,7 21,8 67,3 ~ g
Subempleo z ~

invisible nd 14,6 100,0 12,0 27,6 15,9 72,4
~ ~
..
~

j

POBLACION OCUPADA, POR SEXO, SEGUN

HORAS SEMANALES TRABAJADAS 1985-1 993

(PorcenLljes)

Horas semanales Ambos Hombres Mujeres 9 /Total ~
trabajadas sexos s

1985 §
~

Menos de 30 14,7 11 ,9 20,1 45,3 d
30·39 9,5 8,8 11 ,2 38,S g
40 ·46 32,4 33,3 30,7 l ! ,1 ...:

47 y más 4l ,4 46,0 l8 ,O 28,8 11
>

Total 100,0 100,0 100,0 l2 ,9

! ~
1993 .:JI'

-e
1- 1
¡av

Menos de lO 18,0 14,8 24,l 45,3 ~

lO·39 Il ,O 14,5 9,9 25,6 !~

40·46 Il ,9 Il ,l 15,0 l6 ,I ~~

47 Ymás 54,8 ~7 ,2 50,l lO,7 liIgnorado O,l -º,2_ 0,5 60,2
w

Total 100,0 100,0 100,0 33,S ~..
j

47



OCUPACION y N IVEL

EDUCATIVO

POBLACION ECONOHICAM EN T E A C T IVA
PO R ZONA Y SEXO, SEGUN CONDI CION DE

OCUPA C IO N y NIVEL D E IN STRUC CION , 199 )

eomo sucede regularmente en
1'0«......,

América latina, la PEA '"""de T.... Urb,ana Rural

femenina presenta mejores niveles estudio

de estudioque la masculina, ya que -- -- H.,¡-s Hombrft

mientras el 47%de los hombres Total PEA
tenia, en 1993, una instrucdén
insuficien te (menos de 4 años de Ninl""'O 19,1 n,' 14,0 11,7 31,1 47,0

estudiol, este porcentaje era de 35i
1 .) 15,7 17~ 13,6 Il ,O 20,' IL '

entre las mujeres.
• • 6 17,0 16) 26,0 31,1 29,1 11,7,.. la.s 1l,7 11,1 11,1 11) 6.'
10· 11 I},' ' .1 17.1 IU 5.6 0.6

Otra diferencia positiva. aunque Il 7 rNs 6.0 6.1 U 1.5 1) ~. imuy pequeña. seobserva. para ese """' 0.0 0.0 ~I 0.0 0.0 0.0

mismo año, también en la PEA con '- 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 j
estudios superiores (6' demujeres

T.... 100,0 100.0 100,0 IGII,O 100,0 100,0 ,
u

y 5\ de hombres). Esta situación se ~

"'"..... •
debe principalmente a la PEAdel ~
área rural, ya que en el área urbana Nin¡uno 1' ,0 )1,6 14,0 11) 30,6 .... ila PEA masculina tiene un mejor 1 .) 16,0 11) U,! IL' 21,1 11,'

perfil eéucanvc que la femen ina. la '·6 26,! n ,! is.s ) 1,1 n ,' lO) I
población desocupada presenta un '.. 11,1 !),1 20,8 ILO 11 ,9 S.l •

~

~perfil similar. aU"'1ue menos
10· 11 1l,6 '.' 17) 14,3 S.I l.'
U 7 mis 6.] '.' 1.6 6.' 1) O.'

contrastante. """' 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Ignorado 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 ~

Todo lo anterior Indica que el Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 $
•problema del desempleo de la mu jer 1

no es debido ya a una fa lta de Desocupados !instrucción formal. sino a una
capacitación profesional inadecuada

Ninguno 20,2 17,4 14,) 12,0 35,2 lf,O I1 • J Il ,' 20,0 tU 15,8 17,0 2..,
Ya la segmentación en que cae al • • 6 28,1 n ,5 1',7 31 ,5 ~9 15) •
elegir profesión u oficio. ,.. 11,2 16,7 1],5 19,5 U,) lO,' •

~10· 12 1l,5 ' .6 16,0 11,4 1.1 J.l
~Il Ymis ] ) 6.6 ' .1 l.' 1.1 l.'

"""' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.,

~O........ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 O"
T.... 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 ..

J

..



DIFEREN C IA S

SALARIA LES

Como ocurre a nivel mundial,
las mujeres en Nicaragua

obtienen por su actividad laboral un
promedio de ingresos inferior al de
los hombres. Tal diferencia procede
pri nci palmente de la discriminación
sufrida por las mujeres, tanto para
acceder a los puestos de trabajo
mejor remunerados como por el
menor pago recibido por la
realización de un mismo tipo de
actividad.

Según la Encuesta de Hogares de
1993, el ingreso promedio de las
mujeres era el 7%del ingreso
promedio mascul ino. Destaca una
mayor discriminación entre las
ocupadas profesionales y técnicas,
aunque la diferencia salarial se
observa también entre obrero y
empleados, especialmente en la
rama económica de los servicios
sociales y comunales y entre las
pocas obreras que acceden a la
construcción.

INGRESO P RO MED IO DE LAS MUJERES C O MO
PO RC IO N D EL DE LOS HOMBRES SE G U N

FA C T O RES DI FERENCIALES , 1993

(Porcenajes)

Ingresos

Hombres Mujeres

Ingreso promedio 100 87

Edad
Jóvenes (10.29 años) 100 95
Mayores (30 y más años) 100 81

Grupo ocupacional
Miembros de los poderes del Estado 100 64
Profesionales científicos e intelectuales 100 65
Técnicos nivel medio 100 SO
Empleados de oficina 100 103

S,=-rvicios y ve~dedores de comercio 100 73
Agricultores y trabajadores calificados,

trabajadores forestales y pesqueros 100 67
Oficiales, obreros y artesanos 100 94
Operadores de instalaciones y

máquinas y montadores 100 71
Trabajad~res no calificados 100 107

Categoría ocupacional
Patrón 100 105
Profesional independ. 100 33
Trabajador por cuenta propia 100 88
Empleado 100 74
Obrero 100 97

Rama de actividad económica
Agricultura, caza y pesca 100 86
Industria manufacturera 100 93
Electricidad yagua 100 92
Construcción 100 66
Comercio, hoteles, restaurantes 100 74
Transporte y comunicaciones 100 90
Establecimientos financieros 100 85
Servicios socialesy comunales 100 62

100"

SO %

Técnicos nivel medio

49

97 %

Obreros

100 %

j
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PART IC IPACION DE LA PEA OCUPADA
EN El SECTOR INFORMAL. POR S EXO

Y ZONA, 1985·199)

PARTICI PAC IO N DE LA PEA EN El SECTOR
INFORMA L URBANO, POR SEXO, SEGUN

CAT EG O RIA OCUPACIONAL, 1993

PatTón
~ illldeptillhtlt.

TAba¡ _pot'~ propia.........
Obnn>

T~domntko

'.......
T....

.tU 1.oJ&, l Uf

I" J JU

PA RT IC IPACION DE LA PEA EN El S ECT O R

IN FO RMAL, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD
EC O N O MIC A, POR SEXO, 199 )_1
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La población femenina ocupada
tanto enel sector informal total
como ro el SIL'. se concentra E'fI d
comercio. en losservicios yen la
industriamanufacturera (E'l 95"'1.
mientras qUE' la masculina se
enruenua más dispersa. presentando
un peso considerable Idagricultura,
que esel 51 '" del sector mformal en
su conjunto.

En E'1 SIU ambos sexos tienen su
mayor concentración entre los
ocupados por cuenta propia (54%de
los hombres y59':' de las mujeres).
Las mujeres seOOJpan en segundo
lugar como traba jadoras domésticas
(24':') y los hombres romo obreros
(2/11). En estas dos últimas
categorías seaprecia una dara
división por sexo: los domésticos
soncasi enteramente mujeres
<9nl y los obreros son hombres
enun 85"'.

En 1993 seestima qUE' cerca dI!
la mitad de la PEA nacional se

encuentra en E'1sector informal de la
E'COI'lOl1lia. Esta sinacién afecta más
a las mujeres quea los hombres. Ese
año la proporción de mujeres
trabajando en el sector informal. es
sUperior a la proporción de mujeres
en el total de la PEA. Ello procede
fu ndamentalmente del gran peso
qUE' lime la participación femenina
E'fI d sector informal urbano <SIL1.
qUE' ascendía 011 47' en 1993.
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a situación educat iva de las
mujeres nicaragüenses ha
mejorado apreciablemente en

las últimas décadas, aunque todavía
presenta deficiencias considerables.
Dicho avance se fue dando a un
ritmo lento hasta mediados de los
años setenta , para acelerarse
posteriormente, en especial durante
el primer quinquenio de los ochenta.

Las políticas educativas de los
ochenta introdujeron cambios
importantes para la población en
general, pero en particular
favorecieron la participación de los
sectores peor dotados hasta
entonces, como la población de bajos
ingresos, la población rural y la
población femenina. La situació n de
guerra, si bien vino a alterar
negativamente esta dinámica,
especialmente en el caso de los
hombres, supuso un aumento
circunstancial de la participación
educa tiva de las mujeres en relación
a la de los varones (sobre todo en la
educación secundaria y superior).

Los niveles de analfabetismo de la
población nicaragüense son
moderadamente altos, afectando
todavía en 1992 a un 24%de la
población de 10 años y más. Pero se
produjo un notable descenso desde
los años setenta, cuando aún esa
cifra superaba el 40 %. En esta
evoluciónse pone de mani fiesto el
efecto de la campaña nacional de
alfa betización de 1980 y de los
programas gubernamentales que
siguieron, de ampliación de la
cobertura del sistema educativo

EOUi:ACION

tradicional y de programas
especiales de educación de adultos,

que produjeron una sensible
aceleración de la reducción de las
tasas. Este impulso fue frenado,
primeramen te, por los conflictos
bélicos y seguidamente por la crisis
eco nómica. Las mujeres presentan
una evolución de la proporción de
analfabetas un poco más lenta que
la de los hombres. El mayor
problema, como en otros países de
América Latina, se encuentra en el
campo, donde el porcentajede
anal fa betos era del 39%en 1992.
Esta situación perdura, a pesar que
el impacto de los programas
educativos haya sido mayorque en
el área urbana.

El desarrollo educativo de la
población ha venido confo rmando
una es tra tificación de ti po piramidal,
con una base ancha formada por las
personas de 15 años y más que no
supera ron el nivel primario (el 70%
en 1992), un tronco compuesto por
aquellos que adquirieron algún
grado de estudios secundarios (26%)
y una cúspide muy es trec ha de los
que cursaron algún grado de ese
nivel educa tivo (4,2%). Las mujeres
han tenido menos acceso que los
hombres a los es tudios superiores
(3,6%frente a 4,9%) y mayor en los
estudios secundarios (27%contra
25%). En la base su comportamiento
es simila r, teniendo ambos sexos un
alto porcentajede personas sin
ninguna instrucción (casi un 30%).

La matrícula primaria tuvo un
crecimiento significativo entre 1975 y
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1992, debido tanto a la ampliación
de la cobertura como al fuerte
crecimiento demográfico que aún
presenta Nicaragua. En este
contexto, las muieres constituyen la
mitad de la matrícula. Ahora bien, a
causa del déficit educativo histórico
y a la integración temprana a la
vida activa, muchas veces
incompatible con los horarios
escolares, los dos sexos tienen serios
problemas de sobre-edad (14% en
primaria) y de abandono de
estudios 08%).

Como en otros países
latinoamericanos, el rendimiento
escolar femenino es superior al
masculino y las mujeres tienen una
menor proporción de abandono,
tanto en la primaria como en la
secundaria.

El crecimiento de la participación
femenina en la enseñanza
secundaria, que venía
manifestándose desde los años
setenta, tuvo una agudización
extrema con la guerra, lo cua I
produjo una verdadera feminización
de la secundaria: en 1985 las
mujeres eran el 70% de la matrícula
de segundo nivel. Aello
contribuyeron la movilización
militar de los jóvenes y, sobre todo,
la emigración de éstos para evitar
dicha movilización forzosa. Con el
fin de la guerra, la composición por
sexo de la secundaria ha regresado
a cifras más paritarias: en 1992 las
mujeres representaban el 53,2% del
total de estudiantes de este nivel.

La capacitación técnica ha
descendido en importancia. La

composición por sexo de ésta, según
elección de áreas de estudio,
reproduce los patrones tradicionales
de división de tareas, teniendo más
peso las mujeres en la profesiones
tradicionalmente femeninas.

La participación femenina en la
educación superior ha tenido una
evolución notable, no solamente por
su incremento numérico y por su
representación frente al otro sexo
(34% de mujeres en 1975 y 52% en
1992), sino también en cuanto a la
elección de carreras. La distribución
por carreras antes de los años
setenta presentaba un perfil muy
clásico. En el transcu rso de los
ochenta, se realizó una
transformación bastante brusca de
esta segmentación, incrementándose
ostensiblemente la participación
femenina en ingeniería, agronomía,
arquitectura y medicina (no
enfermería) y abandonando
hu manidades y ciencias de la
educación. En 1992 se registra un
regreso de las mujeres a las
humanidades y ciencias de la
educación, pero se mantiene un
incremento en carreras
tradicionalmente masculinas:
ingeniería, agronomía y economía.

Estos cambios generales en la
situación educativa de las mujeres
se han producido sin una
modificación paralela de los
procesos de socialización educativa.
Un estudio sobre los textos escolares
producidos durante los años
ochenta muestra que la presencia
masculina sigue siendo
predominante (las mujeres son
menos de un tercio de las figuras y
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los textos), así como continúan
reproduciéndose los roles y
estereotipos de ambos géneros, no
sólo en cuanto a las actividades que
ejerce cada uno sino también a los
rasgos de carácter que representan.

De igual forma, la composición por
sexo y la distribución de los
recursos humanos del sistema
educativo por niveles, refleja la
realidad social de las mujeres
nicaragüenses, numerosas en la base
de la sociedad, pero minoritarias a
medida que aumenta el nivel de
poder social. Las docentes mujeres
son casi la totalidad en el preescolar
y el 85% de los docentes de
primaria, pero sólo el 36% de los de
las universidades en 1992.



ANALFABETISMO
EVOLUCION DE LAS TASAS DE

ANALFABETISMO, POR SEXO, SEGUN ZONA

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS

POR SEXO, SEGUN ZONA

(Tasas por cien)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

Total país
1950 62,6 61,8 63,S
1963- 49,2 49,0 --4( 5

1971 - 4-cil 41,7 42,0
1985 - 24,9 25,4 24,4
1992 ~,7 24,1 23,2

Urbana
1950 30,0 31,9 27,3
1963 - 20,6---23,0 17,5
1971- fil,3 2Ó) 15,7
1985 - - '-13,0 - - 14,3 11,6
1992- (1,6- - 13,5 9 ,6

Nota: Corresponde a la población de tO 't más años de edad.

80,0
69,2
64,0
39,7
39,'

82,4
71,3
65,7
40,3
38,7__

Rural

Total país

81,1
7Ó,2

-- - 64)8
40,Ó
38,9

1950
1963
i971
1985
1992

(Miles)

e acuerdo a la información
mas reciente, la proporción de

población analfabeta en Nicaragua

es todavía moderadamente alta:
según la Encuesta de Hogares de
1992 alcanzaba al 23,7% de la
población de 10 años y más. Sin
embargo, la reducción de esa
proporción también ha sido
importante, ya que en 1950 ascendía
al 62,6% del total de los habitantes.
Esa reducción fue lenta entre los
años cincuenta y setenta, y más

rápida en los años ochenta, debido
sobre todo a las campañas de
alfabetización emprendidas
principalmente durante el primer
quinquenio de la década. Según el
Censo de 1971 esa tasa era del
41,8%, y de acuerdo a la Encuesta
de Hogares de 1985 había
descendido al 24,9%

Corresponde a la población de 10 Y más años de edad.

1963

1963

"O
>

""2
g
Z

63470

245.549

1985

1985

1985

91.851

286.419

194.568 182.079

Hombres

42.906

251.961

1971

1971

Urbana

Rural

69.107

1971

267.111

198.004 209.055

Mujeres

32.190

1963

54.206

250.185 238.189

195.979 205.999

Nota :

A diferencia de lo que sucede en
otros países con aIta nivel de
analfabetismo, en Nicaragua los
desniveles por sexo no son muy
grandes: en 1992 la tasa femenina
era del 24,1 %Yla masculina del
23,2%. Esas diferencias son más
acusadas en las zonas urbanas,
donde el analfabetismo general es
menor (13,5%en las mujeres y 9,6%
en los hombres), y menos acusadas
en las zonas rurales (38,7% en
mujeres y 39,1 %en varones), donde
el analfabetismo es mucho más
elevado.

Ahora bien, esa reducción general
no implica que haya descendido de
igual manera el número absoluto de
analfabetos (excepción hecha de la
zona rural entre 1971 y 1985). En

1985 eran 531 mil y actualmente se
los estima en 600 mil.
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ESTUDIOS

ADQUIRIDOS

NIVELES DE ESTUDIO DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1992

(Porcentajes)

ó
O-

27,6 ~,2

16,1 52,1
26,2 51,2
16,2 52,9
8,8 55,3
4,9 44,6
0,1 49,3
0,1 51,9

100,0 52,0

Hombres <¡? {Total
%

46,1 4S,6
21,0 ~8,4

_ -1.1,2 53,3
____S,I ~~~

__2,2_5~0

9 ~
0,1 46,1
0,1 34,5

100,0 49,7

Mujeres

Total país

Ambos
sexos

Años de
estudio

Ninguno 27,7 27,8
1·3 16,1 16,2
4·6 ~5,8 25,3
7·9 16,5 16,8

-- --
10·12 9,5 10,1
-- -- -

13 Ymás 4,2 3,6
Otros 0,1 0,1

!gn0!.3~ os 0,1 ~
Total 100,0 100,0

Rural

Ning~ 45,0 44,0
1·3 20~ 19,9
4·6 22,9 _ 24,5

7·9 8,1 8,2
10-12 2,4 2,7.
I1.Y más 0,9 0,5
Otros 0,1 0,1
~norados_ 0,1 0,1
Total 100,0 100,0

a situación educacional de las
mujeres nicaragüenses se

inscribe dent ro de un con tex to
nacional caracterizado por una
estrati fi cación socioeducativa de tipo
piramidal con una cúspide muy
estrecha.

En esta estructura piramidal, las
mujeres han accedido un poco
menos que los hombres a la
edu cación universitaria (3,6%contra
4,9%). Sin embargo, las mujeres han
superado a los hombres en cuanto a
la adquisición de estud ios secunda
rios (27%y 25%, respectivamente).

En 1992 sólo un 4,2%de la
población de 15 años y más había
accedido a la educación superior, un
26%tenía algún grado de
secundaria y el 70%restante no
superaba la educación primaria . La
situación presenta características
más ma rcadas en el área rural,
donde ni siquiera un l o/c alcanza el
nivel superior y sólo un 11 o/c ll ega al
secundario.

-o
:::l

t:

Noca : Correspon de a la población de I S Y mas años de edad.
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Nota: En algunos años no se incluye la primaria acelerada para la que no se tiene la Información por
ciclo. como tampoco los datos Sin espeoücacóo de año para secundaria.

MATRICULA INICIAL, PUBLICA Y SEMI PUBLICA

SEGUN SEXO, POR NIVEL DE ENSEÑANZA, 1992

EVOLUCION DE LA MATRICULA PUBLICA

Y PRIVADA, SEGUN NIVEL DE ENSEÑANZA

(PorCenl3les)

1975 1980 1985 1990 1992

1°• 3° grado primaria
Pública 89,S 90,1 87,S 95,S 88,0
--

Privada 10,5 9,9 12,5 4,5 12,0

Total (N°) 247.702 303.522 359.745 452.195 489.071

4° • 6° grado primaria
Pública 80,2 80,9 _ ! O,7_ 93,6 --..E,I- - -
Privada 19,8 19,1 19,3 6,4 17,9- _. - -
Total (N°)_ 93.831 107.993 153.656 180.686 214.783

1° • 3° año secundaria
Pública 58,8 76,2 72,1 81,7 ~'O-
Privada 41,2 23,8 27,9 18,3 2..4,0
Total (N:L 57.392 60.648 100.566 116.827 131.765

4° • S° año secundaria
Pública ~? 74,8 74.J 79} 74,6-
Privada 38,3 25,2 2~!~. 20,~ 25,4

! otal (~O) 19.945 23.275 32.476 35.132 44.577

Ambos sexos

Preescolar Primaria Secundaria CEDA TotalMatrícula

(Porcentajes)

Fue en la educación secundaria
donde tuvo lugar un cambio
drástico desde 1975, cuando la
matrícula fiscal era el 58,8% del total
yen 1980 ascendía al 76,2%, para
pasar al 81,7% al concluir la década
de los ochenta.

MATRICULA

fiSCAL

a participación del Estado en la
enseñanza primaria ha sido

altamente significativa en las últimas

décadas (90%en el primer ciclo y
80% en el segundo), teniendo su
punto más alto en 1990 (96% Y94%,
respectivamente),

En 1992 el menor peso del sector
público se encontraba en la
enseñanza preescolar y el mayor,
casi su totalidad (96%), en la
educación de adultos. La

composición por sexo de esta
matrícula es bastante paritaria,
aunque se encuentra una proporción
femenina ligeramente superior en el
sector privado en todos los niveles
de enseñanza.

Pública 72,4 86,2 75,9 96,1 83,S
Privada no subvencionada 7,4 7,6 16,0 3,3 9,1
Privada subvencionada 20,2 6,2 8,1 0,6 7,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N° (miles) .66,7 . !!l],9 178,3 18,.3 !~?)

Mujeres

Pública 71,4 85,S 7~ 95,7 82,S
Privada no subvencionada ~ 7,7 16,8 4,0 9,4
- -
Privada subvencionada 20,6 __6,8 9,2 0,3__8_,1- ---
Total 100,0 _100,0 100,0 100,0 100,0
N° (miles) 34,3 355,2 94,9 7,6 492,0

Hombres

Pública 73,S 86,9 78,1 96,S _ 84,7
Privada no subvencionada 6,8 7,5 15,1 2,8 8,7

-
Privada subvencionada 19,7 5,5 6,8 0,7 6,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N° (miles) 32,4 348,7 83,4 10,7 475,2

j
Nota: El nivel preescolar corresponde a nrñas y niños de 3 a 6 anos de edad
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EDUCACION

P REESCOLAR

EVOLUCION DE LA MATRICULA

PREESCOLAR, POR SEXO

(Porcentajes y absolutos)

a mayor incorporación a la vida
laboral de las mujeres jóvenes

trae como consecuencia una mayor
demanda de servicios de gUiHderías
y de centros de enseñanza
preescolar. Este fenómeno, ocurrido
principalmente en las ciudades,
podría explicar en buena medida el
extraordinario incremento de la
matrícula preescolar sucedido en los
años ochenta.

Entre 1975 Y1985 dicha matrícula
prácticamente se multiplicó por
siete, pasando de casi 9 mil alumnos
a cerca de 63 mil. distribuidos en
tres niveles. La composición por
sexo de este nivel educativo es
bastante paritaria, con una ligera
mayoría de niñas sobre sus
coetáneos varones.

1975 5~ .3 ~5.7

8.986

J D o
1984 51.2 ~u I!

~60.557 j ~
. ~

~ D
gz...

1985 51 ,8 ~8.2
g~
z~
vi~

62.784 " <Xl
~~

(J J D
~~

~8.3
:0-

1987 51,7 G s
W ~
o ~
e ~

76.635 ~z
o ~«"O

I D ~o
W ~

1992 51.4 48,6 I: ~

z"§
u ~
c<lW

66.727

%9 %0
Neta : Corresponde a menores de J a 6 Jr10s de edad.

MENORES EN PROGRAMAS DE EDUCACION

PREESCOLAR, SEGUN EDAD, 1992

MATRICULA INICIAL DE EDUCACION

PREESCOLAR, SEGUN NIVEL, POR TIPO DE
INSTITUCION y SEXO, 1992

Edad N° %

3 4.735 ] ,l
4 12.064 18,1

5 37.592 56,3

6 12.336 18,5
elw
I:

Total 66.727 100,0

i
u,

Las edades de estos niños son de 3
a 6 años, aunque en 1992 el 56%
contaba con 5 años de edad. Tal
concentración de esa edad resulta
lógica, ya que es el año preparatorio
para acceder a la primaria No
obstante, existe todavía una
cobertura bastante baja de educación
preescolar, especialmente en cuanto
a los menores de cinco años: la
proporción de niños de cuatro años
en programas de este nivel
educativo es del 18o/c, cifra que
desciende al 6,8% en los niños
de tres años.

(Porcentajes)

Nivel
Total

Ambos '" Itotal
sexos %

Tipo de institución
Pública Privada no subv.

Ambos '( Itotal Ambos '? Itotal
sexos % sexos %

Privada subv.
Ambos '?Itotal
sexos %

53,3 268 55.6

826 62,2

3.851 54,1

4.945 55,S

51,9

52,5

52,4

2.892 SO, I 2.059

7.141 53,2 4.297

38.289 50,2 7.104
- ----'--

48.322 __~ 13.460

51,6

53,3

50,9

51,3

I 5.219

11 12.264

11I 49.244

Total 66.727

Nota. ; Corresponde a menores de J a 6 años de edad.
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EDUCACION

PRIMARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA

DE EDUCACION PRIMARIA, POR SEXO

85,1
100,9
97,8

100,3
91,8
88,0
93,6
91,7
89,2
98,0

100,6
101,6

I Y11 ciclos

47,1
48,~

46,4
52,2
55,5
58,0
64,8
62,4
58,5
59,4
63,2
65,1

11 ciclo

119,3
137,0
147,1
146,4
136,0
1 ~,4

1 ~9,0

129,1
127,0
.!}2,4
!l4,2
134,7

I ciclo

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Año

EVOLUCION DE LAS TASAS BRUTAS DE

ESCOLARIDAD DEL PRIMER NIVEL, POR CICLO

[Porcentajes y absolutos)

1975

~~~ e:-~1980 .9 ,1
--.

411.515

1984 50,6 t .9 ,. -..
~

534.317

1985 52,1 .7,9 ¿ -..
524.020

e
E

11 52,2 j f::~
~
o

1987 .7,8 [
590.006 i.

<ro
<ro

d,

1988 52,5 ~ ~

594.220
r-;

~

.,¡

--~
~

1989 48.3 ci--- ~
595.912

~
.9,0 ~1990 i......-

~

632.881 -c

S

=k
~
.¡;

1991 49,2 _.. ]- S674.045 e
s
e-c

1992 50.5 .9 ,5 ..> U

---r - ~
703.854

§
s

..2
%9 %ó

(Tasas por cien)

En la década pasada la
escolarización alcanzó niveles muy
altos (en algunos años llegó a una
tasa bruta superior al 100%),
teniendo un declive hacia mediados
de la década. por los problemas
bélicos que afectaron toda la
infraestructura socio-económica,
particularmente los establecimientos
rurales. Sin embargo la alta
natalidad de la población

nicaragüense, lo mismo que su
déficit histórico en el sistema
educativo, demandan todavía un
creorniento mayor.

a matrícula de primer nivel ha
crecido en Nicaragua a fuerte

ritmo durante las pasadas décadas,
tanto a causa de la expansión del

sistema educativo como por el
incremento de las necesidades que
impulsa una elevada tasa de
natalidad. En 1975 había 34 mil
alumnos v esa cifra era de 70 mil

j

en 1992.

Desde hace décadas las mujeres
constituyen la mitad de la matrícula
y, a mediados de los ochenta, esa
participación femenina fue aun
superior constituían sobre el 52%

del total de esa matricula
(proporción que volvió a situarse en
torno al SOCie con el fin de la guerra:
SO,5%en 1992)

Nota Población para I ciclo. 7, 8 Y 9 años: Poblaci6n para 11 Ciclo: 10. I 1 Y 12 anos
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RENDIMIENTO y

TEXTOS ESCOLARES

RENDIMIENTO ACADEMICO, SEGUN SEXO,
NIVEL EDUCATIVO Y ZONA, 1992

Nivel educativo Matricula tinal Aprobados Aplazados Reprobados

2,5

8,4

9,0

2,7

8,6

9,2

2,3

6,1

5,5

%%

24,3

35,5

38,1

70,2 _ 27,5

65,1 28,8

64,9 29,S

Ambos sexos

N° %

574.905 73,2

105.514 56,1

26.878 52,9

332.650 75,4 2....;1,9

99.190 55,4 36,0----=-
____2...,;5.609 52,3 38,5

Rural

I Y11 ciclo 242.255

~Iclo y Ed. div~iflcada _ _6_.324

Seconocturnas 1.269

Total país

~iclo

I.!!,. cit!o y Ed. diversificada

Sec. nocturnas

Urbana

'L.'I ciclo

111 cicl0.1.!d. diversificada

Seco nocturnas

omo en otros países de
Latinoamérica, el rendimiento

escolar femenino es en general
mayor que el masculino,
principalmente en el área urbana .
Las mujeres tienen una proporción
superior de aprobadosy una menor
de reprobados definitivamente. La
diferencia más marcada se
encuentra en la deserción: 16%de
mujeres frente a un 20%de
hombres en 1992.

Mujeres

2,3

8,2

10,5

22,7

36,1

41,0

75,0

55,8

_ '----- 48,4

293.818

60.309- ---
11.749

Total país

Iyllci~o

,!I cicl0.1!d. diversificada

Seconocturnas

Urbana

~c~

111 cicloJ Ed. diversificada

Seco nocturnas

170.972

56.835- - ---
11.1..:.27'-----_ _

2~,6_

_ 36,5

41,5

2,4

8,3

_ .!,!!,6

Rural

IL!!~c_lo__ 122.846 72,3 25,5 2,2

111 cicloJ~' diversificada 3.474 65,7 29,0 5,3

Seco nocturnas 622 ~,7 32,3 9,0- -- ----

Hombres

Total país

'-1 11 ciclo 281 .087 71,3 25,9 __ 2,8

111 ciclo y Ed. diven ifiu da 45.205 5~ 34,8 ___8,8

Sec. nocturnas 15.129 56,3 35,9 7,8

Urbana

1yJ.l. ciclo 161.678 73,7 23,2 ..l~
~ cicloy Ed. dlvenl fiu da 42.355_ _ _~9 _ 35,2 8,9

Seco nocturnas 14.482 55,7 36,3 8,0

Rural

1y lI_clclo 119.409 _ 68,2___ 29,5 2,3

111 ciclo 1 Ed. diversificada 2.850 __64~ __2_8,6 __7,~ S
Seconocturnas 647 70,9 -~ 2,2 I:

- - ..
~
.l.

58



DESERCION ESCOLAR PRIMARIA
POR SEXO, SEGUN TIPO DE

INSTITUCION, 1992

(Porcentajes)

Pública 18,6 19,6 _ _17~~ 47,4 606.800

Privada
subvencionada 17,0 19,3 15,3 50,0 43.391--- - - - - - - -

Privada no
subvencionada 1~,4 19,,º- _ I~ 46~ 53.663

Total IB,3 20,4 ..!!d. ~4 ,B 703.B54

El problema principal de la
población escola r nicaragüense, que
refleja su déficit histórico, es la
sobreedad. Sin tomar en cuenta los
programas de primaria extraedad y
de ed ucación de adultos, la
proporción de niños matriculados en
edades superiores a las que les
correspond ía, ascendía al 14%en
1992. En este ámbito, las cifras de
mujeres y ho mbres son bastante
simila res (1 4,1 %y 13,9%,
respectiva mente).

Tipo de
institución

Deserción
Ambos Hombres Mujeres . 9 /Total
sexos

Matricula
Ambos
sexos

N°

PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE
LA EDAD NORMAL DE LA PRIMARIA

REGULAR, POR SEXO, 1992

(Porcentajes}

Bajo la edad (menos ~e 7 años)

En edad Q. a 12 años) _

Sobre la edad (13 y más aIIost _

Total--- -

Nota : Se refier e al I y 11 CIclos .
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Mujeres

6,_B__
79,1
14,1

100,0

Hombres

6,6
79,5
13,9

100,0
o
E



PERSONAJES FEMENINOS Y MASCULINOS

EN TEXTOS ESCOLARES DE PRIMARIA
SEGUN ESPACIO DE REPRESENTACION

y ACTIVIDAD, 1989

PRESENCIA FEMENINA EN TEXTOS ESCOLARES

DE PRIMARIA, SEGUN FUNCION, AMBITO

y ACTIVIDAD, 1989

Total Niños Adultos Animales
N° % N° % N° % N° %

Espacio de
representación

Figuras 1.183 30,7 501 38,1 563 25,4 119 75,6_ .. -
Texto 542 24,2 133 35,3 363 17,6 46 43,S
Títulos 201 24,4 38 34,2 108 16,7 55 32,7
Total 1.926 28,2 672 37,4 1.034 21,8 220 30,5

No1.3 : Se trata de texto s escolares utllizaoos en la década de los 80.

9 88,9
O 0,0
9 88,9

317 19~

18 61,1
335 21 ,S

40 27,S
4 25,0

44 27,~

366 21,9
22 54,S

388 23,7

Tradicional
No tradicional
Total

Actividad

Ante todo, la presencia femenina es
muy inferior a la masculina, tanto
en textos como en títulos o en
figuras. Las mujeres aparecen me nos
de un tercio de lo que lo hacen los
hombres: el 30,7%en las figuras y el
24,2%en los textos.

La participación numérica paritaria
de las mujeres se realiza bajo
patrones cultura les discrimina torios.
Un estud io rea lizado en 1990 sobre
los textos escolares utilizados en la
enseñanza primaria en la década de
los ochenta, muestra cómo los roles
femeninos reproducen una visión
tradicional de las mujeres.

En cua nto a las actividades
representad as, los roles de las
mujeres seencuen tra n
mayoritariamente en la realización
de las tareas del hogar y
minoritariarnente en las socio
políticas, deportivas, científicas y
artísticas.

Ambos Hombres Mujeres 2/Total
sexos

N° % % %

Tipo de función
Manual/artesanal 204 45,S 62,7 31,4
Intelectual 206 54,S 37,3 18,4
Total 410 100,0 lOO.! 24,~

Actividades del hogar

R.eparación ~e objetos y casa_ 1 6,7 0,0 0,0
Cocinar 22 6,7 32,8 95,S

-
Lavar, planchar, zurcir rop!-.. 3 0,0 4,7 100,0
Cuidado y educación de hijos 34 53,3 40~ 76,S
Arreglo y limpieza del hog~ 11 13,3 14¿ 81,8

Halar a~uaJle~ 5 6,7 6,3__80,0

Hacer comp~ 2 6,7 _ 1,_6 _ _ 50,0

Cuic!ado de hermano(a) 1 6,7 ~,.Q. 0,0

Total 79 IQO,O 100,0 81,0

Actividades fuera del hogar
Políticas y/o sociales 252 65,8 33,8 10,7

Exploración y~ventura 2 0,3 1,3 50,0

Dell.ortivas 5 1,2 _J.¿ 20,0
Actividades artísticas 22 5,6 1L. 13,6
Actividades de recreación
(fiesta, cine, teatro) 30 5,0 ..!.6,3 43,3-
Educativas/escolares 59 7,3 42,S 57,6

Científico/técnicas 52 14,9 _ --.!.,3 1,9 ."

~

Total 422 ~,! .J..º-O,O 19,0
¡
.=

No ta : Se tra ta de rexros escolares utiliudos en la d écada de los 80.
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PRESENCIA FEMENINA EN TEXTOS
ESCOLARES DE PRIMARIA, SEGUN RASGOS
DE CARACTER DE LOS PERSONAJES, 1989

Rasgos de carácter Ambos Hombres Mujeres 9 /Total ~
El refer ido estudioanaliza ta mbién de los personajes sexos Z

~

la presencia femenina según los N° % % % 8-
o

rasgos de carácter de los personajes
-e
3

Agresividad/dureza 94 Il ,1 l,!- 4,l .~
representados. En estesentido, los -

Afectividad/afabilidad 38 2,9 15,4 47,4 .;

libros escolares reflejan no sólo - - e
Alegria/espontaneidad 28 2,9 6,8 28,6 E

~
patrones deactividad sino también Dinámico/activo 85 11,5 5,1 7,1 ~

-e

de identidad de género. Pasividad/sumisión 17 1,6 5,1 35,3 ~- .g
Miedo 8 0,7 2,6 37,S ¡:
Valentia 103 14,7 1,7 1,9 IAsí, la presencia femenina es alta Dependencia 4 0,6 0,0 0,0 .2

cuando e trata de rasgos Independenci~ 20 2,6 1,7 10,0 ~

u

trad icionalmente identificados como L1de~go 51 7,1 1,7 3,9
o

~
femeninos: afectividad, pasividad, Subalterno 5 0,6 0,9 20,0 ~

- ~

Creatividad/iniciativa 66 9,0 3,4 6,1 e
miedo, vacilación, limpieza, ~

Firmeza 62 8,4 ~4 6,5 'l.'.
docilidad, procreación. - ~Vacilación 1 0,0 _0,9 I~~!~ IMaternal/paternal 40 1,5 25,6 ---.?5,O- I:
Por el contrario, la presencia Ordenlli"!pieza 16 0,7 9,4 68,8 g
fe menina es baja cuando se trata de Obediente/dócil 8 0,7 2,6 37,S '"

"
rasgos de carácter que indican

Desobediente 4 0,0 3,4 100,0 §
Inteligente 67 8,6 6,8 11,9 áI

~

fortaleza: agresividad, valentía,
~g~ísm~ 4 ~,6 0,0 0,0 E~

- ~'"liderazgo, independencia, firmeza, Ambición 60 8,7 0,0 0,0 .:-:
- - " ~t ~

dinamismo. Pero posiblemente el Avaricia 23 3,3 0,0 0,0 1J 2'
~ ~

Total 804 100,0 100,0 14,6 I:II:

asunto más grave se refiere al hecho
de que, tratándose de libros de
estudio, la presencia femenina sea

No ta : Se tl'4 U de textos. utdiudos en la década de ku 80.

también muy baja respecto de
personajes que reflejan inteligencia.
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EDUCACION

S ECUNDARIA

EV O LU C IO N DE LA MATRICULA INICIAL
EN EDUCACION SECUNDARIA, POR SEXO

o
1:
g..
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::l
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::i
!:
~
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!e
~..
'ti

el
~
';;s
~
11
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~
178.341

..
ji
.r

EVO LU CIO N DE LAS TASAS BRUTAS D E
ESCOLARIDAD DE SEGUNDO NIVEL

POR CICLOS

OU •

(Porcenajes y absolutOS)

1975 49,6 50,4

0.101

1980 46,9 $l ,1

84.094

/985 lO,1 69,'

151 .169

1990 41,1 57,9

151 .959

1991 SU

omo en otros paíse de la
región, la participación

femenina se hizo paritaria e incluso
comenzó a superar a la masculina
desde el comienzo de lo años
setenta. Pero en icaragua esta
tendencia seexageró drásticamente
hacia mediados de los años ochenta:
en 1985 las mujeres eran cerca del
70%de la matrícula secundaria .

La causa principal de esta situación
consistió en la movilización
obliga toria de lo jóvenes varones al
servicio militar ( u pendido en
1990), además de la fuerte corriente
emigratoria de los mismos que
provocó esa decisión. Esa
feminización de la ecundaria
regresó a nivele más conformes con
los patrones demográficos con el fin
de la guerra: en 1992 las mujeres
eran el 53,2%de esa ma rícula.

Las tasas brutas de escolarización
reflejan también la evolución
sociopolítica del país: ascienden
desde un 25%en 1980 a un 44%en
19 S, bajan en los años más duro
de la guerra interna (19 4-19 6) Y
vuelven a situar e enel 45%hacia
19 7. El hecho de que la guerra
concluya en un contexto de grave
agudización de la crisis económica
está operando sobre la baja que
tiene lugar al comienzode lo años
noventa: en 1992 esas tasas e
situaban sobre el %.

(Tasas por cien)

Año Total 111 ciclo Ed. divers íñc, ,.:...
101 m !:

~
1980 25,S 29,S 18,7 ~--
198 1 40,9 46,6 28,9 z--
1982 39,9 45,4 28,3 -3
-~ - - Il
1983 44,2 49,6 3.!,4 j-
1984 41 ,0 43,4 25,6

.;;
:l

1985 37,7 4!~ ~¿ ~-
1987 45,6 50,3 26,3 !

~
1990 36,0 43~ __22,S úQ--

~2:1992 38,2 45,7 25,6-
~.:.

eess : ( 1) PobbcoOn 1'>" 111 c,clo : 1). 14 T IS ¡¡\Os, (1) PobbClOnPO" eduadón d..,.....foudo: 16 T
17 lOO'
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CAPACITACION

PROFESIONAL

omo ucede en el re rode
América La tina, la ca pacitación

profesional procede de dos fuente
principales: la ramas técnica de la
educación ecunda ria y el re to de
la actividades de capacitación
labora l.

La capaci tación técnica tenía un
peso muy bajo en la educación
media en 1992 (]5 mil estud ia ntes) y
más del 70%se concentraba en el
ector administrativo yeconómico.

Este tipo de capacitación al parecer
ha venido perdiendo importancia,
dadoque en 1985 representaba
alrededor de un 27%. La presencia
femeni na es mayoritaria en el sector
admini trativo-económico (68%) y
muy baja en los sectores industria l
(7%) y agropecua rio 03%).

CAPACITACION TECNICA, POR SEXO

SEGUN SECTOR ECONOMICO , 19 9 3

Ambos Hombres Mujeres C? /Total
sexos

N° % % %

Sector

Agropecuario 1.930 22,1 3,3 13,4

Industrial 2.576 31,6 2,4 _7,~

Administrativo u
y~con. 10.786 46,~ 94,3 67,7 ......

o(

?;

Total 15.292 100,0 100,0 50,6
ci

~oe
t...
1z
9
~
i

En cuanto al resto de la capaci tación
profesional, la información
disponible no permite un buen
conocimiento de su composición por
especial idades y por ende de las
preferencia por exo. El Instituto
1 acional Tecnológico rezistróen
1992 a menos de 25 mil personas
como beneficiarias de alguna
ca paci tación profesional, de las
cua les el 35%eran mujeres.

Los centros privados de
especialidades diversas concentraban
al 68%de la población beneficiada y
al 57%de las mujeres. Ahora bien,
la mayoría de lo cursos impartidos
por estos centro está orientada
hacia áreas "femeninas", como
cocina, belleza, etc.

CAPACITACION PROFESIONAL

POR SEXO, SEGUN TIPO DE ENTIDAD

QUE LO IMPARTE, 199 3

(Porcenajel)

Ambos Hombres Mujeres C? /Tota l
sexos

N° % % %

Centros fijos ('1 3.959 13 ,~ ~3 46,4-
Sectores (IJ 3.844 12,2 21,9 49,1

Centros privados (IJ 16.878 74,6 56,8 29,0
-;- ---

Total 24.681 100,0 100,0 35,0

No ... : (1) I. " " uto H enieo Texti l. ITETEC (es~cl.I;d¡de5 en ,." uorio) (2) Emp<-..... Ceeve
Rt:g.orul Bcaee (t specofKlade s di'Yerus). (l) Esp.ed alicLldel de betleza, cocin¡ 1 compuudón.
enu-e o trn,
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EDUCAC ION

UNIVERS ITAR IA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
UNIVERSITARIA. POR SEXO

a matriculauniversitaria creció g
poderosarreme entre mediados

1915 n.o M"
17.114 •de los setenta y mediados de los 1ccbenta. pasando de 17 mtl alumnos

en 1915 Y35 mil en 1983. pdra "lO .. .. • j
experimentar luego un 11759 •
decrecimiento lento. hasta llegar a l ~

1911 .. .. l .
los19mil en 1991. • ulU ID u

Dado qUE' las políticas educativas de
¡'

1911 41.1 IlO 11
losaños ochenta permiti('f()ll un • ,1
mayor acceso a la universidad de l U lI

iJparte de los sectores ron ingresos no 19U ..., 1«
muy elevados. se produjo un cambio ~g
en la composición soci.ll de la ls.5as S .

u '
pobladón umverntara . Sin ".. " .o IL' • 1]embargo, las limitaciones
presupuestarias posteriores (del final )).061 ¡.
de los ochenta y principiosde los 1915 .., • H
noventa! han comenzado ,1 revertir

19.001 ¡!
ese cambio. l o

H1917 .. ..
El cambio en lél composición por 16.871 1 ~Sf'XO ha seguido -aurque más

-1moderadamente- las modificaciones 1988 11) .. .. J.
sucedidas en la secundaria. LJ 17.H1 15
tendencia al aumento de jj
participación femenina (en 19751as 1989 1' ) .. ..

Imujeres eran sóloun tercio de los 11.511 l ~
universitarios y en 1980 superaban "
el .;{)%) seagudizó poderosamente 1990 t•,

j,.. ..
"~con la movilización militar de los 19.759 hvarones: en 1985 las mueres eran el

56.3' de Id mdlrículd universitaria 1991
,.. .. - I

(cifra que fue dececiendo con el lUI) n
fina l de la guerra: en 1992eran f'
eI 5!,7'), 1991(11 11.1 .... !l

. tI..
.J

fl
. 'i' . é JI- C· lNo .. __ _ _ (11__ _ • • ' ..- J_ _ . .........,.. ...~_e- .--. I .__

.. c....__ lX.A. I•..-......_.~~ ... __ ....____. _"'.110 ___
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ELECCION DE

C ARRERA

UNIVERSITARIA

EVOLUCION DE LA MATRI C ULA
UNIVERSITARIA POR SEXO ,
SEGUN AREA ACADE MIC A

1
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Are~ academlca 1982
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Inl"'~ "'. 'U
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A"""ite<tIln .., lU

.....- lO) ,.,
"it~mi6as

su ."
No npt'Cifiuda'l .... ".1
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Ambos W' OIo IN')

Ofn cin f dun cion

Ci~nciu m~di"u

"u~miricu

O~r~cho

Hum¡n id.¡¡d~s

A¡ronomi<l
Cienciu soci<iJes
Arquit tc tu....
C~nciu I\lItlll'<l1es
NO~;(IQd.¡¡ s

Economi¡

Entre los setenta y los ochenta. se
observó una disminución apreciable
de la participación femenina en
humanidades y ciencias de la
educación. un estancamiento en
ciencias sociales yen economía, una
drástica reducción en derecho y un
aumentoen ciencias medicas e
ingeniería Los datos de 1992.
aunque fragmentarios, muestran una
recuperación de las carreras de
humanidades yde derecho. pt'ro
también un aumento en ingeniería

os datos registrados por las
universidades muestran que el

aumento de la matricula femenina
se ha traducido en cambios en la

distribución de estas por elección
de carreras.

En el primer quinquenio de los
ochenta, con la feminización de la
universidad producto de los
cambios políticos y la guerra, las
mujeres llegaron el ser mayoritarias
en todas las carreras, salvo
ingeniería (23,4%), agroncma
121.5%1 y economa 139.6%). Ese
proceso siguió adelante y todavía se
mantiene en 1992 aunque solamente
en ingeniería (27,4%), ya que son el
63,6'1 en agronomia yel 33,6'1: en
econom ía. Existe la duda acerca de

si, conforme el país se normalice, se
reducir én esas proporciones
elevadas de participación femenina.

..



MUJERES DOCENT ES

os recursos humanos del
sistema educativo nica ragüense

tienen una composición por sexo
que reflejael hecho social de que las
mujeres son numerosasen la base
de la sociedad y su participación se
estrecha a medida que aumenta el
nivel de poder.

Según datos del Ministerio de
Ed ucación y de las universidades,
en 1992 las mujeres eran casi la
totalidad de los docentes en la
educación preescolar (99.1%), la gran
mayoría en losde la educación

primaria (84.5\), un poro más de
la mitad de los de secundaria
(56,5%) y el 35,7%de los
docentesuniversitarios.

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
ENS EÑANZA PREESCO LA R, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSI TARIA. 1992

J5,"

""

Noto ; (1)~_. __., ... 10UCA r. lo UNl_

..

E. P~colar

14,1'1

E. Pl'imaria

E. Un~nitaria

'"



a situación desalud de las
mujeres nicaragüenses ha ido

mejorando lentamente, lo que
significa que todavía presenta serios
problemas, dado que partió de una
situación extremadamente deficiente
en[os años cincuenta y ha tenido
oscilaciones considerables,
especialmente durante [os pasados
veinte años.

Las dificultades sanitarias de
Nicaragua están referidas tanto al
desarrollo del sistema desalud
(cobertura, recursos, modernización,
etc.), como a la mejoría del nivel de
vida de la población ya los cambios
que pueda sufrir en sudinámica
socio-demográ fica.

Como la mayoría de los países del
continente, en las décadas de los años
cincuenta ysesenta, Nicaragua
experimentó una especie de reforma
sanitaria con la distribución mundial
devacunas ydeantibióticos para
combatir las enfermedades infecto
contagiosas. Pero debido a la
situación sociodemográfica, no tuvo
particular trascendencia en la
composición desucuadro
epidemiológico, aunque experimentó
undescenso moderado enlos
indicadores demortalidad general y
en la niñez particularmente.

Antes de1979, la responsabilidad de
la atención de la salud de los
nicaragüenses recaía principalmente
sobre elEstado, mediante [os
hospitales asistenciales a la población
general y la asistencia prestada por el
Instituto deSeguridad Social a unos

pocos asalariados urbanos
asegurados. Por otra parte, existía
una medicina privada, cuya cobertura
nunca fue muy bien estimada. Sin
embargo, por las características de la
atención, se puede asegurar que el
porcentaje de la población que
cubrían ambos subsistemas no era
muy significativo.

Durante la década de los ochenta se
creó el Sistema Nacional Unico de
Salud, SNUS, ysedesignó al
Ministerio deSalud, Mlr\SA, como
ente norrnador, regulador,
planificador yejecutor de las políticas
y programas desalud. Los principias
deorganización del SNUS estaban en
sintonía con el carácter político delas
autoridades revolucionarias: la salud
fue considerada underecho de todos
los individuos y una responsabilidad
del Estado yde la comunidad
organizada, así como una actividad
enteramente gratuita y planificada.

El gobierno trasladó la
responsabilidad de la atención en
salud que brindaba la Seguridad
Social a las unidades operativas del
Ministerio deSalud yenlapráctica
amplió sucobertura en el nivel
primario deatención ydesarrolló
campañas populares para combatir
una serie de problemas desalud,
entre las que seencontraban las
jornadas para prevenir las
enfermedades infecciosas y
parasitarias, tales como las
inmunoprevenibles y las transmitidas
por vectores.

Entre los objetivos prioritarios del
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sistema, se hallaba el grupo madre
niño. En este marco, las acciones de
salud preventiva en los niños
hicieron retroceder las principales
enfermedades inmunoprevenibles,
logrando hacer desaparecer la polio
del panorama nacional. Se amplió
también la atención hacia la
embarazada y la puérpera yaumentó
el porcentaje decamas obstétricas en
las unidades deatención secundaria
del sistema.

Sin embargo, desde mediados de los
años ochenta, la crisis económica y
militar del país frenó el desarrollo del
sistema desalud, el cual comenzó a
tener serios problemas de
infraestructura yservicios. Así, al
concluir la década, retornaban al país
algunas de las enfermedades
tradicionales ya erradicadas.

La elección denuevas autoridades
gubernamentales, designo político
diferente, ha modificado la
orientación práctica del sistema de
salud, aunque manteniendo algunas
delas realizaciones anteriores. El
cambio más visible ha sido el
aumento de la actividad privada enel
sector, lo que ha mejorado la
asistencia en estratos deelevados
ingresos. Todo ello en medio deuna
crisis económica profunda que ha
deteriorado gravemente las
condiciones básicas desalud
en el país.

Apesar deladisminución de
cobertura delos servicios desalud y
del bajo nivel histórico de la
cobertura del Sistema Nacional de
Estadísticas Vitales, puede afirmarse
que el país posee un perfil de

mortalidad que expresa una situación
depolarización epidemiológica: se
observa la coexistencia de
enfermedades infecciosas con
enfermedades crónicas, además de
hallarse un fuerte componente de
muertes por causas violentas.

Los altos niveles defecundidad
que aún prevalecen (4,5 hijos por
mujer), particularmente entre los
grupos demujeres menores de20
años y mayores de35, contribuyen
alelevado porcentaje de partos de
alto riesgo obstétrico e incide en
los niveles demortalidad materna,
enaumento alarmante en los
últimos años.

Por otra parte, hay que subrayar la
elevada presencia dedefunciones
por cáncer enelaparato reproductivo
delas mujeres y en especial en el
cuello del útero, que ha comenzado a
afectar a mujeres relativamente
jóvenes. Esta situación resulta un
grave indicador del estado enque se
encuentran los servicios desalud en
loque serefiere a la detección
temprana del cáncer enel país.
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ESPERANZA

DE VIDA

egúnesti maciones deCELADE,
la espera nza de vida al nacer de

la población nicaragüensehabría

alcanzado66,6años a comienzos de
los 90. Estosignificaría una gananci~

que sobrepasa 10524 años desde los
comienzos de los añoscincuenta,
cuandoseestima ~ ue ~ penas

sobrepasaba los 42 años. Estees uno
de 105 cambios más amplios de la

región encuanto a esteindicador
grueso desalud.

Ciertamente, se tratade un promedio
naciona lqueesnecesariodesagregar
según factores (zona de res idencia,
nivel socioeconó mico yde estudios,
grupo étnico, etc.), los cua les
introducendiferencias notables entre
los dis tintos sectores de la población.

Eneste período las mujeres han
aumentado su nivel de vida algo más
rápidamentequelos hombres, de tal

manera quesi al inicio de los años

cincuenta esa diferencia favorable a
ellas era de cerca de3años, al
comenzar la década de los noventa se
aproximaba él 1054años.

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA. POR SEXO

43,7 40,9 56,8 53,7 68,S 64,8

1950-1955 1970-1975
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SISTEMA y

CONDICIONES DE

SALUD

a información sobre elsistema
sanitario nicaragüense presenta

problemas que dificultan elanálisis
desu evolución histórica, debido a las
crisis económicas, políticas y militares
desde los finales de los años setenta,
que produjeron la disrupción de los
registros continuos (estadísticos y
otros) de las instituciones, yasu
carencia defuentes macro-estadísticas
periódicas, tales como los censos de
población y vivienda.

Por otra parte, la cobertura
informativa del sistema alcanza
todavía a menos de la mitad de la
población: en1992 seestima que las
estadísticas vita les sólo registran el
45,7% de las muertes habidas ese año.

En general, la disponibilidad de
recursos así como sucobertura
experimentaron una mejoría
significativa al comienzo de los años
ochenta, para ir disminuyendo en los
años siguientes, a medida que
empeoraba la situación económica y
bélica del país En cuanto a los
recursos humanos yfísicos, puede
observarse que si bien el número de
médicos por habitantes ha
aumentado moderadamente! otros
indicadores, como personal
paramédico y número decamas por
habitantes, seencuentran
aproximadamente almismo nivel
quequince años atrás, después de
fluctuaciones durante los años 80.

RECURSOS FINANCIEROS Y COBERTURA
DEL SISTEMA DE SALUD, 1975-1992

(Porcena¡esl

1975 1980 1982 1984 1986 1988 1989 1990 1991 1992

Reclln os financieros

Gmo perapIo
(USS de 1988) nd SS 65 58 52 6] 44 48 48 44

Como Xdel g;uIO
delgobierno
centnl nd nd 11,0 7,5 10.7 9.2 1],1 15,6 15.6 14.6

Como \ del PlB nd nd 2,8 2,9 4.9 ] ,1 ],5 5,2 ].4 ],0

Cobertura sanitaria

Ceberum del
Seguro SocW 7.9 8,6 27.1 ]5,6 52.7 59.4 49.2 ]6,2 27.8 26,S

CobertU'1
eludistias viales SO.3 40.4 31.3 nd nd 42,9 ]9,5 50,0 48,S 45.7

AtCf1OOl1 dlruo
delPJrtO nd 40.1 44.2 41.0 42,S 42.2 44.3 ]8,1 41.J~

Nou (11 RoUcJÓn ... ueiotQ;n 't'lvoslObr'w nacWTMnC01 nUtN<lo>.

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS
DEL SISTEMA DE SALUD

1975 1980 1984 1987 1990 1991 1992

Med'cos por
10.000 Hbtes. ],8 4.3 6.9 5.5 5.7 5,4 5.6

Enfermeras por
10.000 Hbtes. 1.6 2.9 4.0 ],7 5.7 2,! 2J

Hospitales J4 34 ] I ]0 ]0 ]0 ]0
-

Camas por 1.000 Hbres. I.J 1.7 1.6 1.5 I.J I.J I.J
Camas obstétricas (%) nd 87 9.7 1],2 14.3 14.4 14.7
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CONDICIONES BASICAS DE SALUD
1984-1992

Desnutrición infantil

Not.n : (1) u muntn. ex C' 13 Repon A ' ntK3.. (a.pJCoximJdat'*'lc ~ 8~ de lu terGl. se¡U" otn,
'_ tal) (2) Da.os d. on<ue\QS ...oonaIes de 1986 Y 198'1. m oce por a ed rd. (JI E. .. te

un li tO sb 9¡tW'O ele BU dato

..

j

..
s
~

6,3

1992

7,3

18,7

19901984

Proteínas Proteínas animales Carbohidratos

Sobr. &jo ~ B>¡o Sobrt
I¡ nomu I¡_ norm:l I¡ 001TN

55.1 44.9 47.9 52.1 79,5 20,5

56,7 43,3 47.1 52.9 81.2 ~
53.1 46.9 52.9 47.1 75.8 24.2

~ I 40.9 84.5 15.5 74.9 25.1
53.6 46.4 345 65.5 81,1 18.9

60.6 39.4 61 .1 38,9 82.6 17.4
50.6 49.4 45.0 55.0 74.4 25.6
48.7 51.3 23,0 76.7 79.0 21.0

INGESTA DIARIA EN LOS HOGARES
ASALARIADOS DE NICARAGUA, SEGUN

FACTORES DIFERENCIALES, 1991

Desnutrición niños
de 6·9 años (1)

Nacimientos con
bajo peso al nacer (1'

(Porcenujes)

Calorías

BaJo Sob~

norrN norrN

T0131¡¡JIs 71.7 28.3

Jefes hombres 72.9 27.1
Jefas mujeres 69.2 30.0

Tra l.agnco 67.5 32.5_
Otrosmil¡( - j]J 26.7--- -

Indig_ tes 75.6 24.4
Pobres 70. 1 29.9

~res 65.5 34.5

(Porcenujes)

Servicios sanitariosy calidadde la vivienda, 1992

Total Managua Resto Rural
urbano

Viviendas sin
servicio sanitario 20~ 2,5 3,5 42,8

Viviendas sin abastecimiento
de agua apropiado __68,2 38,8 54,8 94,7

Total (N°)l" _ 8.567 3.139 2.798 2.630

Aunque hay faltadeindicadores
sistemáticos y periódicosdelestado
nutricional delos menores de6años,
la situación encont rada en lasdos
encuestas nacionales en 1986 y 1989,
muestra que al menos unquinto de
los niños tiene unretrasode
crecimiento. Estasituación puede
estaragravá ndoseenlos últ imos
años, ya queaúnen la gran mayoría
delos hogares dejefes asala riados, en
1992, nosecumplían lasnormasde
consumo proteico-calórico.

Sinembargo, elproblemadesalud
más importantedeNica ragua se
refierea la infraestructurasani ta ria
básica. Las viviendassinservicio
higiénicoalcanzabancasi un43%en
elárea ruralen1992 yel
abastecimiento del agua inapropiado,
sea porsu fu enteprimariao por
riesgos de manipulaciónposterior,
llegabaa niveles del 68%a nivel
del país.

Nc Lu nomu, pi N ncw .on. aloriu: 15-1.9kal ' pro••",..: 525 ¡runo" prcl . I... . VI'~"

14.9 rnma " c.utoaIlldnu>~ 121.0 r;n mo ,
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MORTA LIDAD

y SUS C A U SA S

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD

SEGUN SEXO Y EDAD

COMPOSICION POR SEXO DE LAS MUERTES

SEGUN EDAD, 1950-1990

0-4 60,4 48,S J I,5 46,J ~ J7,9
5-19 10,4 15,6 5,6 17,1 -~ 15,5
20-59 IJ,I 21L 7,5 20,S 4,~_ 19.!-9-
60ym~ 82,7 14,9 60,0 16,1 ~ 26,6
Todas 24,4 100,0 IJ,J 100,0 7,~ I-!JO,O ..

8

1

60 Ymás años20-59 años5-19 años

1950· 1955 1970-1975 1985·1990

Tasa Tasa % Tasa %

Mujeres

52,S 45,0 28,2 44,2 14,0 J7,2
10,4 16L _ 5,J 17,J -~ 14,2
11 ,J 20,9 6,J 19,4 J,I 19,1
72,4 17_,2__ 52,J 19,1 37,7 29,S
21,9 100,0 12,1 100,0 6.!-~ 100,0

Hombres

0-4
5-19
20-59
60 Ymás
Todas

(T;¡Q1 pormil)

Edad

(Por" Q¡eI)

0-4 años

Idescenso de la mortalidad
desde los años cincuenta ha sido

apreciable en Nicaragua, aunque aún
sesitúe entre los países de niveles

más altos. En el primer quinquenio
de los cincuenta seestimaba una tasa

del 23 por mil, la que había
disminuido al 7 por mil enel primer
quinquenio de los noventa,

Sin embargo, ese cambio ha sido

mucho menor enel plano desu
composición eraria aliniciarse los

noventa seestima que todavía un
''lede las muertes anuales

corresponde a menores de cinco años
Las diferencias decomposición entre

lo- -exos noson tan marcadas como
enotros países, salvo en las edades
donde los hombres son afectados por

las muertes violentas. En ladécada
de los ochenro estas diferencias era n

aún mayores.

La evolución deestas diferencias

entre hombres ymujeres puede
apreciarse mejor alexaminar la
composición por sexo de las muertes
anuales. El incremento de la

mortalidad masculina seaprecia en

las edades Jóvenes ymaduras,
marcadas poresa sobremortalidad
masculina a causa deacodentes
vviolencia.

45,8 54,~

47,8 52,2

49,6 50,4 47,S 52,S

1950·1955

46,1 5J,9 47,2 52,8

1990 - 1995

51,J 48,7

50,9 49,1

Mujeres Hombres
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE, POR SEXO
TODAS LAS EDADES, 1992

(Tasas por cienmil)

Elcuadro epidemiológico que
Causas Hombres Mujeres

Tasa!" % Tasa'" % 2 /Total
muestra el registro oficia lde las %
principales causas demuerte pa ra ,.;

'"
todas las edades presenta una Todas las causas 262,5 100,0 373,8 100,0 43,2 ~

ti ~
~¿

dis torsión im portante:aparecen Causas mal definidas 13,4 5,1 15,4 4,1 48,4 :s~
O"

sobrerrepresentadas [as causas ~ ~

referidasa losadultos y mayores, Total por causasdefinidas 249,1 100,0 411,2 100,0 42,9 ~ ~
" '"~...;

enfermedades circulatorias, tumores Enfermedadescirculatorias 64,0 25,7 70,5 19,6 49,6 - '"
§z

Tumores 32,5 13,0 24,6 6,9 58,9
:i\,.¡j

Yaccidentes, debido al enorme
..,,,
~ o

a: «:

subregistro de las muertes de Accidentes 20,0 8,0 76,1 21 ,2 22,1 -''Í

1:. Ó
~~

menores decinco años, que suelen Perinatales 23,6 9,5 36,4 10,1 41,2 "" ~'Í ..
'" o

tener como causa Jas enfermedades Obstétricas 5,6 2,2 100,0 ~ ~
I:O

infecciosas y parasitarias (hay que ~

e
~

recordarque secalcula que 10'138%de
o

NOLl . ( I) Muertes regu trada s sob re población estimada.

lasmuertes anua les corresponde a
estos menores) ,

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
Seestima que loque sucede en CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1992
rea lidad es una polarización
epidemio lógica:como ocurre enotros
paises endesarro llo, su transición
está pasando porelaumento de la Causas Hombres Mujeres

mortalidad por causas degenerativas,
N° % N° % '? /Total

antes que las infecciosas hayan %

disminuido significativamente,
Tumor de la mama 2 0,4 53 7,9 96,4debido a las cond iciones imperantes.
Tumor del cuellodel útero 173 25,9 100,0

Tumor de la placenta y útero 2 0,3 100,0
Alexaminar los tumores como causa Tumor de la próstata 64 13,7
demuerte, puede apreciarse que Tumor del estómago 75 16,1 64 9,6 46,0
mientras en las mujeres más deun Leucemiay otros tumores

tercio procede del apara to del tejido linfático y órg.

reproductivo, esa proporción sólo es
hematopoyéticos 79 17,0 55 8,3 41,0

del 14%en el caso de los hombres.
Tumor de tráquea, s

bronquios,faringe 34 7,3 18 2,7 34,6 :2
~

Destacan los que afectan elcuello del Tumor recto, porción o

~
útero, que representanmás deun rectosigmoideay del ano 8 1,7 14 2,1 63,6 u

Otros tumores malignos y '"cuarto delas muertes porcáncer y
g:

no bien especificados 204 43,8 288 43,2 58,S e
que reflejan, asu vez, eldeficiente - a

Total de muertes por cáncer 466 100,0 667 100,0 38,9 o
t¡

estado delos servicios desalud de Subtotalcánceraparato to
'"

detección tempranadelcáncer. reproductivol" 64 14,1 223 34,S 77,7 ~z%respecto total de Vi

defunciones todas lascausas 0,9 4,1
.(
'"z
I'

ss
~

Nora : (1) Se refiere 3/ subrctal de tumores en el aparato re pro ducnvc ent re los bICI! especrficcdcs .
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE
EN EDADES ADULTAS, POR SEXO, 1992

S? Adu ltos de 15 a 34 años O
Elexamen de las principales causas

Tasas T....
de muerte enedades adultas permite (por oen mil) (porcien md)

comprobar mejor las diferencias que
9.1 16.\% ns % 59.1

existenal respectoentre hombres y
mujeres. En términos generales, las A<etdentes

mujeres mueren más por
9.3 63,7 % 36,3% 6.\

enfermedadescrónicas, en especial •

por cáncer, mientras los hombres lo
Turrcresm~J¡gOO1

hacen por traumatismos fatales, por \,7 \0.0% ~ 50.0% 7.1

accidentes o por violencia.
Enfeme<bdt\ dtlccm6n

Entre los jóvenesde 15 a34años la l.5 32.9 % 67.1 % 8,7

diferencia más notable es la
extraord inaria sobremortalidad

E1mascu lina prod ucid a por l.O 14.4% 85.6% 22.1

traumatismos externos (accidentes, _ ""or<tnQOnO< !q>lt1Yc;>onc-' do~

suicidios yvio lencia ), que suponen
cerca de la mitad de las muertes
anualesent re los varones.

Entre los adultosde35a 49 años 2 Adultos de 35 a 49 años O

destaca la elevada mortalidad g
femenina por tumores malignos,que f]

,;
:E

56.9 69,4% 30.6% 27.9 u

alcanza en 1992 a represen tar cerca ~-e

~
del 30%de total dedecesos Tumore$ InJ ¡nos .~

J1
femen inos, mientras supone e17%en

~ 27.5 '"21,l 46.4% 53.6% i:
los masculinos. Los varones de estas ~

edades mueren principalmente de EnI~esdel 'Ot'llón s
<{

en fermedades circulatorias, cirrosis y ~
20.9 35.2 % 64.8 l[. 42.8 1!

otrasafecciones alhígado, accidentes
11'
E

~;2' certtrO'o'Ualbrn d
yviolencia. e

r:J ";g
15.9 22.1% n.u 61.9 el

:5
Cirro "'y :>rm~Cd ' pdo

w
U

fB si
46 18.3% 8 1. 7 ~ 22,8 i5

~
e

H ~:.p... yoponc'''''ts de mm 'l1
~

u
,.;

4.2 13.9% 86.1 ~ 28.9
g:

~
"-

AcCldentcs g
.es

1.3 15.8% 84.2 % 7,5
~
Z
¡¡;

SuicidIOS ..(
V>z
f

~
e
~

.f
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Las estimaciones sobre mortalidad
infantil arrojan cifras que sitúan a
Nicaragua entre los países que
presentan las tasas más elevadas en la

región: para el período de1982 a 1992
secalcu la que mueren 60 niños por
cada mil nacidos vivos.

En correspondencia con esta alta
mortalidad infantil, todavía la mitad
deesos decesos sucede en el período
posneonatal, encircunstancias que es
en esa etapa cuando la aplicación de
medidas sanitarias básicas reduce
notablemente dicha mortalidad.

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL
POR ZONA

(Tasas por mil nacidos vivos)

Año Totalpaís Urbana Rural

1960 130 128 131---
1963 124 121 127

-
1965 122 115 123

-
1968 119 10] 12]
1970 112 94 114
1972 104 83 111
1974 99 82 105
1982·1983 83 67 98
1982·1992 60 51 68

Foenrcs . Bchm '1 Robles . La rncrtahdad en [JI niñez en Cemroamertca. Pan;)m~ y Berree. 1970-1985.
CELADE. COH.l Rrca, 1988 INEOFNUAP. ESDENIC '8S: Factores soc .ates de nesgo par¡ 1:11
sobrevrda mfanul en Nicaragua. Nicaragua. Octubre de 1991. PROFAMIUAJCOC, Encuesta
sobre Salud fumlh.1r de Nicaragua 92·93 , NIC3r3gu,l, ncvternbre de 1993

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL

(Porcentares¡

En cuanto a las causas, puede
apreciarse que seha ido reduciendo
el peso de las enfermedades
infecciosas (intestinales y
respiratorias). En países donde hay
un sistema desalud eficaz, la
importancia de los decesos
perinatales tiene otra lectura que en
países como Nicaragua, donde
pueden estar asociados a la atención
en el proceso obstétrico.

Año

1983
1985
1990
1992

Mort. infantil Mort. neonatal Mort. posneonatal
.~

(1) (2) (3) ~
:f
u

"100,0 ~0.6 59,4
.e
"O

100,0 45,2 54,8 ~
"

100,0 35,1 64,9 ~

100,0 52,7 47,3 i.z
I:

a
]

NOtas (1) Dcrcnoones de menores de I ;J110. (2) Defunciones de menores de 28 &H. (J) Defurxtones
de menores de I ano pasados los 28 dias de edad

PRINCIPALES CAUSAS DE
MORTALIDAD INFANTIL, 1968-1992

(Porcemajes)

1968·1969 1975 1983·1984 1992

Enfermedades infecciosas
Total 51 51 34 25- - -
Diarreas 47 32 29 22

Enfermedades respiratorias
Total 14 24 10 13
Neumonía 8 6

Perinatales 4 29 43
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MORBILIDAD

a información sobre morbilidad
es considerablemente reducida

en Nicaragua. Los datos sobre
egresos hospitalarios, desagregados
por sexo, que resultan más confiables
están referidos al Hospital Fernando
Vélez, que representa un7% del total
deegresos. De acuerdo a tales datos,
que seasemejan a Jos referidos a las
consultas realizadas por elSistema
Nacional deSalud, SNS, en 1992, las
mujeres utilizan más que los hombres
los servicios desalud, en casi todas
las especialidades.

Los egresos hospitalarios muestran
una estructura bastante regular en la
región: un tercio 05°10 en Nicaragua)
procede decausas obstétricas y los
otros dos tercios sedividen
paritariamente entre hombres y
mujeres.

EGRESOS DEL HOSPITAL FERNANDO VELEZ

POR SEXO, SEGUN PRINCIPALES
CAUSAS, 1992

Causas Total Hombres Mujeres 9 fTotal
egresos

N° % % %

Infección intestinalmal
definida 1.396 16,7 5,3 40,4

Neumonía 1,017 11,9 4,0 - 41,S
Bronquitis,enfisemay asma 794 8,9 3,3 44,1
Aborto no especificado 408

._-
3,8 100,0

Parto normal 3,612 34,0 100,0
Otras causasobstétricas

directas 1.633 15,4 100,0
Otras afecciones originadas

en períodosperinatales 730 6,0 4,0 58,8
Otras causas 6.002 ~¿, 30,2' -~3 , 3

Total de egresos 15.592 I º-º,O 100,0 .!,8,1

PRINCIPALES TIPOS DE CONSULTA

EN LOS SERVICIOS DEL SISTEMA

NACIONAL DE SALUD, POR SEXO, 1992

(Porcentajes)

Hombres Mujeres /Total

Total de consultas
Consultas emergencias
Consultasexternas
Medicinageneral
Especialidades

Pediatría
Neonatología
Ginecología
Cirugía
Obstet ricia
Oftalmología
Ortopedia
Psiquiatría
Urología
Neurología
Otorrinolaringología
Cardiología
Dermatologia
Gastroenterología
Medid na interna
Otras especialidades

76

!OO,O
17,8
82,2
67,3
14,8
5,5
0,2
0,0
1,4
0,0
1,1
1,6
O,r
0,3
0;2

---0,4
- 0,2

0,9
0,1
U
1,3

100,0 59,S
17,5- 59,0
82,S 59,6
66,7 59)
15,6 61.0
3,7 49,S
0,1 49~1

- j ,3 100,0
- 1,3 57,2

0,4 100,0
0,7 - 50,1
1,0 47,2

- o,j 53,7
~ I- 34,9
0,1 51;9

- 0,3--5-3,2

~ 56,8
- 0;9 59,6

0,1 69,2
r;s 64,0
~7 64,~



EGRESOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO
POR SEXO, SEGUN PRINCIPALES CAUSAS, 1992

La información sobre egresos por Egresos

causas psiquiátricas muestra que la Causas Total Hombres Mujeres '? !Total

mayoría de los mismos serefiere al
N° % % %

conjunto de psicosis, frente a las
neurosis yotras afecciones, yque ello Todaslaspsicosis 560 72,9 73,9 43,4

es así tanto en hombres como en Psicosis orgánicas 70 9,7 8,5 64,3

mujeres. En todo caso, las mujeres Psicosis esquizofrénicas 365 52,4 41,6 37,S

representaban en1992 un43,1 %del
Psicosis afectivas 60 5,5 10,9 60,0
Otraspsicosis 6S 5,3 12,8 64,6

total deegresos del Hospital
Psiquiátrico. Síndrome de dependencia

del alcohol 18 3,7 0,6 ",1
Trastornos neuróticos de la

Sin embargo, existen algunas personalidad y otros trasto 76 9,0 11,2 48,7

diferencias por sexo que seasemejan Otros retrasos mentales 31 3,9 4,3 45,2

a las encontradas en otros países deJa Epilepsia 31 4,6 3,3 35,5

región: Jos hombres sufren más de
Otrascausas 48 6,0 6,7 45,8

psicosis esquizofrénicas y Total 764 100,0 100,0 43,1
drogodependencias, mientras las ~

e
~

mujeres padecen más de psicosis
o
~

afectivas yde neurosis.
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EMBARAZOS

CON RIESGO

a estructu ra joven dela
población, el alto nivel de la

fecundidad (4,5 hijos en1992) yuna
estructura de la fecundidad enfranco
rejuvenec imiento, lo mismoque las
altas tasas conservadas por las
mujeres mayo res, hacen que los
riesgos reproductivos engeneral y
obstétricos enparticu lar sean
elevados enNica ragua.

Según encuestasnacionales
real izadas en1985y 1992, los
nacimientos entre mujeres muy
jóvenes (menoresde 20 años) o muy
viejas (mayoresde35) no han
descendidodel30por ciento. La
única va riación ocurrida, es la del
aumentodel peso relativo yabsoluto
delosnacimientos de las menores de
20 años, por el rejuvenecimientoque
ha venido experimentandola
fecund idad.

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES
DE RIESGO OBSTETRICO, 1984-1991

(MIlesdenJCJIlIÍenlOS)

Período Total En edades En edades con riesgo
sin riesgo

Mujeres de Mujeres de Mujeres menores Mujeres de 35
15 a 49años 20a]4 años de 20años y más años

N° % N° % N° % N° %

1984 14B,4 100,0 101,2 6B,2 .-39,2 19,7 IB,O 12,1

1991 (1) 2,5 100,0 1,7 6B,I 0,6 22,3 0,2 9,6

N otA : ( 1) Muestn. t ln explftdar
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MORTALIDAD

MATERNA

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA

MUERTES MATERNAS, SEGUN GRUPOS

DE CAUSAS, 1992

o

.~

.;¡

.:

%del total de
~

Año N° Tasa Z
(por diez mil muertes femeninas ~

nacidos vivos) o
~

1
"

-;;0
g ~
"t3 "e" ..

1983 63 4,6 1,0
.!: o
-E
~ w

1984 50 3,6 0,9 ~o
.Q e

1985 68 4,8 nd
u ";:¡

2-E
1986 ,fs 3,3 nd

W,"
"O .

w'"
1987 - - 56 3,8 1,0 "00

~:s
1988 tll 4,0 1,1 ~u

1989 n 5,0 1,4 &"
'"

1990 66- 4,2 1,0 CE ~
1991 88 5,4 1,6 z

in
~

1992 1 15 6,8 2,1 ~ (3z
1: w

"O

§
Nota : (1) Esnmacicnes de nactrmemos por año en base a TBN del qumquernc ~

L a mortalidad materna registrada
ha tenido unaumento alarmante

enlos años noventa. Se estima que

esto noessólo producto de unmejor

registro, sino que una cruel realidad.
Históricamente Nicaragua ha
presentado niveles de mortalidad
materna superiores a los esperados
para niveles de mortalidad similares.
En los años ochenta seobservó una
ligera mejoría salvo en lo que
concernía a las mujeres del área rural
ya las mujeres menores de 20 años
y de mayores de40.

Las principales causas demuerte
materna registradas son la hemo
rragia postparto y la toxemia del
embarazo, lo queindica deficiencias
de laatención enelsistema.

Grupos de causas

Aborto no especificado
Causas obstétricas indirectas
Hemorragia parto
Hemorragia postparto
Toxemia del em barazo
Compficaciones del puerperio
Otrascausas obst étricas directas
Otras causas
Total

N°

15
1I
8

23
23
14
16
S

115

%del total de
muertes maternas

13,0
9,6
7,0

20,0
20,0
12,2
13,9
4,3

100,0

MUERTES MATERNAS SEGUN EDAD, 1992

Edad N° %del total de
muertes maternas

10-14 1 0,9
15-19 20 17,4

ti
20-24 ff 19,1 .~

25-29 16 13,9 ~

30-34 22 19,1
.g
~,

35-39 20 17,4 u

40-44 10 8,7 CEz
45-49 r 2,6

~Ignorada 1 0,9
Total 115 100,0 f

~
.E
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INTERRUPCION

VOLUNTARIA

DEL EMBARAZO

o existe información confiable
sobre el número deabortos

anuales que tienen lugar enel país.
Únicamente puede hacerse
estimaciones sobre la base de fuentes
indirectas: el regis tro oficialde
muertes por aborto o las
hospitalizaciones por aborto.

Entre las causas demuertes maternas
el abortoaparece con un peso nomuy
importante.Sin embargo, se
considera que la mayoría de las
muertes por aborto no son
declaradas, por estar éste penado por
las leyes. Asimismo, esrelevante el
hecho que ladas las muertes por
aborlo seencuenlran clasificadas en
aborto no especificado.

Losdalas sobre hos pitalizaciones por
aborto mueslran cómo las tasas
referidas a los nacimientos
insliluciona les sehan manlenido a
niveles elevados, loqueestaría
indicando queel fenómeno no ha
perdido presencia enel país.

HOSPITALIZACIONES POR ABORTO

1980-1992

Año N° Tasa
(por mil

nacidosvivos l ' l)

1980 7.102 139,4 §

1981 7.703 139,0 ~
-- e1982 8.638 146,9 -es

1983 7.814 130,9 u
- a

1984 7.800 135,2 -a
~

1985 7.560 132,0 ~- -
a ~1986 7.802 127,4- - - - .C, -

1987 9.538 162,1 ~ g
-- :I:e

1988 11.008 172,6
!i º~ z

1989 11 .177 162,7 J: .
..: ~-- ~ !:1990 10.345 170,9
~ 8

1991 10.327 152,6 jªz "
1992 10.343 137,6 f ~

!s
.f

Nco : ( 1) N3C lmle ntOS institucionales
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REGULACION DE
USO DE ANTICONCEPTIVOS, POR METODO

LA FECUNDIDAD
SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1992

(Porcentajes de muieres emparejadas]

ras décadas deausencia de Métodos

información sobre regulación de
Esterih- Arti(¡m Artlf"QI N Ullr.J1 Todm

la fecundidad, una encuesta realizada U CIOO modemo tr.Id,c· I

en 1992 enNicaragua muestra que
casi el 49% de las mujeres

Total 18,8 23,4 2,7 3,7 48,7
emparejadas usaba algún método
anticonceptivo y27'!r usaba métodos Edad
artificiales modernos. Se nota un alto 15·19 0,0 17,6 3,1 2,5 23,2

porcentaje deesterilizadas! sobre todo 20·24 3,4 32,0 3,0 3,3 41,6

entre las mujeres mayores, con un 25·29 11,7 34,2 3,3 3,9 53,2

mayor número de hijos tenidos y con
30·34 27,7 23,8 3,4 3,3 58,2

35·39 36,3 17,4 2,5 4,3 60,5
ingresos e instrucción medianos. 40·44 36,8 10,3 1,8 6,4 55,5
Destaca el hecho degue los métodos 45·49 32,9 3,4 0,8 1,9 38,9

naturales yartificiales tradicionales
son muy poco importantes. Número

de hijos vivos
Ninguno 1,1 12,1 1,6 4,1 18,8

Estos resultados causaron cierta Uno 1,4 34,8 4,6 2,8 43,6
sorpresa, dado gue en Nicaragua no Dos 11,9 35,3 3,8 4,7 55,7

seha promocionado mucho la Tres 27,3 25,4 2,2 4,4 59,3

planificación familiar. Dichos Cuatro 35,4 19,2 2,1 3,2 60,0 ~

Cinco 34,2 14,6 2,5 3,8 55,1
~

'O

resultados muestran gue existe una ~

Seisy más 26,5 9,4 1,5 2,7 40,1 ""
~

prevalencia de más de150% entre las s
o
e

mujeres de más de25 años ygue Zona de residencia ,¡
;,~

existen diferencias notables, Managua 23,4 31,2 2,9 5,0 62,7 5
i

especialmente en cuanto a la zona de Urbana 22,5 28,6 3,7 5,1 60,0 ~
Rural 13,6 15,6 2,1 1,9 33,2 o-

residencia y al nivel de ingresos. s
g

Utiliza anticonceptivos un63% de las Nivel educativo i

consultadas en Managua ysólo un Ninguno 16,2 10,3 1,4 0,7 28,5 ~

~
33%delas rurales. Asimismo, cerca Primaria incompleta 20,9 16,8 2,5 2,5 42,8 -g

deun73%entre las mujeres dealtos Primaria completa 23,6 25,8 2,3 5,5 57,2 ~

Secundaria ~
9ingresos ysólo UD 31 %delas mujeres incompleta 15,6 36,2 2,5 4,3 58,8 ~

debajos ingresos. Secundaria y más 16,7 38,6 6,1 7,8 69,1 §
Ji
Ú
el

Nivel de ingresos u
.{
:::¡

Bajo 12,4 14,9 1,9 1,9 31,1 i:«
Medio 22,5 28,3 3,3 4,7 58,7 o

o:

Alto 27,S 35,3 3,9 6,0 72,5
e,

~

e
e
~

Nc eas : (1) Art ifiCial moderno; p'ldon. D IU. If\ Y-=CCIOn (2) ArrlflcLl l t rJtJJctoo 1: condon y Y~" rY lc'

() ) Natura l: rn rne . reuro. e..nl"t'
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NATALIDAD DESEADA

naalta proporción(58,3%) de
las mujeres emparejadas no

deseaba tenermáshijos, deacuerdoa
la Encuesta deSa lud Familiar
realizada en1992. Como erade
esperar, esa proporciónaumenta
conforme seeleva la edad de la mujer
osu númerode hijos. Así, en sec tores
conbaja tasade fecundidad-mujeres
dealtos ingresos yde mayor nivel
educativo-existe una reticencia
menora tener más hijos (aunque
siempre más dela mitad no quiere
una nueva mate rnidad).

Es importanteobserva rqueenel
campo la proporción de mujeres que
no quiere más hijos es del 58,SC;; , es
decir, que los patrones cu lturales
parecen habercambiado tambiénen
esas zonas, con loque la tendenciaa
una fuertecaídade la fecundidaden
Nicaragua puedeestar presentándose
a breve plazo.

NATALIDAD DESEADA, SEGUN
FACTORES DIFERENCIALES, 1992

(PorcenalesdemUjeres em~rejJdas )

Desea Nodesea Ignorada Total
más hijos más hijos

Total 39,8 58,3 1,9 100,0

Edad
15-19 _ 67,8 31,1 1,1 100.',0
20·24 53,6 44!,1 2,4 100,0
25·29 43,3 54,7 1,9 100,0
30·34 30,3 67,6 2,1 100,0
35·39 22,3 76___1 1,7 100,0
40·44 15,2 83,7 1,0 100,0
45-49 11,6 87,1 1,3 100,0

Zona de residencia
Managua _ !.!,9 58,4 1,7 100,0
Urbana _ 40,8_ 57,8 1,4 100,1
Rural 3~,~_ 58,8 2,5 100,0

-

Nivel educativo
Ninguno 3 3_ _ 7OL_ _ 2,5 100,0
Primaria incompleta _3~.'8 -~ 1,2- ! OO,O
Primaria completa ~ 58,S _~~O,~

Secundaria incompleta 48,1 _5~ 1,5_ _ 100,0
Secundaria y más 48,8 49,3 1,9 100,0

Nivel socioeconómico
Bajo 36,8 _ 61L 2,2 100,0
Medio _ 4_1,1 _57,~ __1,8 100,0

, -

Alto 44,S 54,6 1,0 100,0

Número de hijos vivos
Ninguno 85,7 14,3 ~ 100,0
Uno 72,0 ~,! 1,7 100~0 9

'6- ...
Dos 45,2 5_2,~ -~ 100,0 s

.g
Tres ~27,6 7-.o,~ 1,5 I!O,O s

u
Cuatro 18,1 79,7 2,2 100,0 ..¡

Cinco 13,8 84,9 1.2- 100,0 ~
e-
N

Seis y más 12,9 85,S 1,6 100,0 fz
i
'E
J!
"C

~

j
~a
Ji
0o
u
.(
::;
f
:1-
o
a:...
.-
~
~
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11 ,. ti

a situación jurídica de la

mu jer nicaragüense ha
evolucionado de manera

lenta pero positiva, y sin que se
logre hasta ahora la plena igualdad
de derechos de ambos sexos.

La Constitución Política de 1987
marca un hito en el camino hacia la
igualdad. La Ley Orgánica del
ínstituto Nicaragüense de la Mujer,
de 1993, constituye asimismo un
importante avance tendiente a
eliminar los obstáculos que impiden
la plena igualdad de la mujer. El
objetivo de este Instituto es
formular, promover, coordinar,
ejecutar y evaluar políticas, planes,
programas y proyectos guberna
mentales que garanticen la
participación de las mujeres en el
proceso de desarrollo económico,
social, cultural y político del país. La
labor encomendada al Instituto
apunta, en definitiva, a asegurar a
las mujeres una efectiva igualdad de
oportunidades en el desarrollo del
país, así como al acceso y control de
los recursos y beneficios que se
deriven del mismo.

La. Constitución Política de la
República cautela adecuadamente
los derechos fundamentales de las
persona\ sin distinción de sexo ni
de estado civil.

En el ámbito del derecho de Iarnilia.
tanto [a Constitución Política como
el Código Civil, la Ley Reguladora
de Relaciones entre Padre, Madre e
Hijos y la Ley de Alimentos, otorgan

a la mujer y al hombre, en general,

LEGISlACION

derechos y deberes similares.

Subsisten, no obstante, ciertas
disposiciones que pugnan con la
garantía constitucional de la
igualdad, como aquella que
establece que la mujer sigue el
domicilio del marido, que ha sido
derogada en buena parte de los
Códigos Civiles de [a región.

El Código Penal de 1974 es bastante
equilibrado en la tipificación y
castigo de los delitos, sin que se
considere para ello [a "honra" o
"fama" de la mujer, como OCLUre en
no pocas legislaciones penales
latinoamericanas. Pese a ello, el
adulterio tiene un tratamiento más
severo en el caso de la mujer que
del marido.

La legislación laboral. actualmente
en proceso de revisión, incurre en
un error que se repite casi
sistemáticamente en los demás
países de América Latina: el trabajo
de las mujeres y de los menores está
reglamentado en el mismo Título del
Código, indicativo de que la mujer
está considerada en una situación de
minoridad, es decir, de relativa
incapacidad. Las normas que
protegen la maternidad pueden ser
consideradas aceptables: ni peores
que el promedio de la región pero
tampoco mejores

Los derechos reproductivos carecen
de reglamentación, pese a que los
servicios de salud proveen a la po
blación de métodos anticonceptivos
e incluso practican, bajo ciertas con

diciones, la esterilización femenina.

,
• 1
1
I
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DERECHOS POLlTlCOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

l a Constitución Política vigente data de 1987.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen
derecho a igual protección. Se prohíbe la

discriminación por razónde nacimiento,
nacionalidad , religión, raza, sexo, idioma, opinión,
origen, posición económica o condición social
(Art. 27)

Los ciudadanos tienen derecho a participar en
igua ldad de condiciones en los asuntos públicos y
en ~1 gestión estatal (Art 50)

DERECHO A VOTO

La Constitución estab lece la igual dad incondicional

de todos los nicaragüenses en el goce y ejercicio de
los derechos políticos Es deber del Estad o eli minar

los obstáculos que impidan de hechola igualdad
IArt. 48).

DERECHO A OPTAR A CARGOS DE

REPRESENTACION POPULAR

Hombres y mujeresgozan de igualderecho para

optar yser elegidos eneste tipo de cargos
(Arts. 48 ySO).

GARANTl AS CONSTITUCIONALES

La vida, la seguridad, la libertad, el trabajo, el Justo
proceso y otros derechos esenciales de la persona
son garantizados de igual manera para hombres y
mujeres (Arts 23 a 26)

84

OBSERVACIONES

La fórmula "todas las personas" es indudablemente

más adecuada que aquella que establece la igualdad
de todos "los hombres" . En pocas Constituciones se

establece expresamente la igualdad de la mujer y el
hombre.

En esta disposición se incurre en el supuesto común

en la legislación latinoamericana que el género mas
culino (los ciudadanos) comprende a hombres y
mujeres.

La mujer nicaragüense obtuvo el reconocimiento del

derecho a sufragio en 1955, aunque su ejercicio es
tuvo drásticamente [imitado durante el largo régimen

dictatorial de los Somoza.

De hecho, no obstante, la representación femenina en
el Parlamento es escasa, como ocurre en todos los

países de la región.

La gm ntía de los derechos sin distinción de sexo es
una derivación de la igualdad consagrada en la

propia Constitución.



DERECHO DE fAMILIA

. rela ion . nt ) la pareja . entre ésta y los hijo' tán regula as por la Constitución, pI r el
Código Civil de 19<» .' por la Ley Reguladora de R ladones entre Padre, ladre e Hijos, de 19 2.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

Marido y mujer tienen igualdad absoluta de

derechos y obligaciones (Art. 73 de la Constitud ón).

MATRIMONIO Y UNIONES DE HECHO

Tanto el matrimonio como la unión dl' hecho son

protegidos pllrd Estado, descansan en el acuerdo

voluntario del hombre v Id mujer ~! pueden

disolverse por mutuo acuerdo (Art, 72 de la

Constitución l.

TRABAJO DOMESTICO

El trabajo doméstico e. uno de los pilares sobre los

que descansa 1,1 [amilia y a él deben contribuir todos

sus miembros que tengi1 n la capacidad y la
posibilidad de hacerlo, sin distinción de Sl'XO

(Art. 1.2 de la Ley de Alimentos).

MANTENCION DEL HOGAR COMUN

Los padres deben atender el mantenimiento del

hogar mediante el esfuerzo común, con iguales
derechos y obligaciones (Art. 73 de la Constitución
I'lllítica).

DOMICILIO CONYUGAL

La mujer debe . , uir el domicilio del marido
(Art. n del (idigo Civill,

AUTORIDAD DEL MARIDO

El ¡d e y representante de la tamilia es el marido,

a quien están sometidos la mujer y los hijos

(Art. 152 del Código Civil),

85

OBSERVACIONES

Es importante que esta igualdad sea reconocida a

nivel de la Carta Fundamental. pewes lamentable no

losea en diversa disposiciones del Código Civil ~' de
otras leves ordinarias.

El Código Ci l'il s óln considera 111 .1t rimon io l'l que , 1'

celebra media nte contrato solemne y con los requi

sitos qUl' el propio cUl'rpo legal l'stabll'cl'. El reco

nocimicnto constitucional de [,1S uniones de hecho,

,lsí, pierde efl'ctividdd, ,,1 IHl ser re~ l.lm en t.ld ,l est,l

instituci ón por la legislacit"ln ordinaria.

Esta disposición debe ser considerada como altamen

te positiva, pese a su car ácter declarativo o

program.itico, pues cuestiona indirectamente el

estereotipo de la mu jer como responsable exdusiva

del trab,¡jo domestico ~ ' del hombre como proveedor.

Es ta materia estiÍ desarrollada por la Ley Regltl.,dor"

y ~w 1,1 Ley de Alimentos, de ]LJ92, lo que permite

que 111 disposición constitucional pueda -cr d l'Cti

vamente aplicada.

L t,l dispo -icién es un desmentido explícito a la

igualdad sancionada por la Constitución. Puede ser

declarad" inconstitucional por la Corte Suprema en

cida ca o particular en que se plantee el corr 'plln
diente recurso.

Esta disposición no sólo es inconstitucional, sino qm'

contradice la Ley Reguladora de las Rel.1Ciol1l's entre

Madre, Padre e Hijos, cuyo artículo l ' establece que

el cuidado, rri.lnza yeducaci ón de los hijos pertenece

conjuntamente al padre y .1 la madre. T,1I1to por (,1

principio de la especialidnd como pllrel hecho de ser

m,b reciente, debe entenderse que l.1 l.e~ · Reguladora

derllgú táci tamente el artículo 152 del Cúdigll Civil.



MATERIA Y Di sposición

FILlACION

Todos los hijos tienen igual s c r hus. Se prohíbe

ut 'lar designaciones discriminatorias en materia de
fil iación (Art. i5 de Constitución).

PAT RIA POTESTAD

Padre y madre representan judicial y

extrajudicia lmente el SUS hijos menores ,! administran
sus bienes, de acuerdo con la Ley Reguladora.

REGIMEN ECONOMICO DEL MATRIMONIO

Cada cónyuge esdueño y l is n libremente de
los bie - ,]ue tenía al contraer nutrim nio y e

que adquiera urante él a cua lquier tí lo. Este
régimen p i Itera . media te las capitula ion
al momentode cont aer ma trimonio. o con

pt l~ -rioridad, med iante escritura pública
(Art. 133 del Código Civil).

DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS

CONYUGES

Los cónyuges están obl igados a guardarse fidelidad
yel socorrerse mutuamente (Art. 151del Código

Cir iD.

DIVORCIO

El matrirn nio pued li.'>( 1'erse por mutuo
acuerdo o por voluntad de una de las partes
(Art, 72 de la e,l stitución).
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OBSERVACIONES

La distinción entre hijo legí irn . e ile ítim s fue

d ro ada en 1 T:. i uiend una ten enci ue ha
ido cobrando paulatinamente fuerza en América
Latina.

Las di P iciones de la legislacién rdinaria que
d sconozcan la igualdad de los hijo I en ateria

patrimonial o en cualquiera otra, on inconstitucio
mies y pueden er impugnadas mediante la acción
judid, I orr pondient '.

Si los padresestán separados de hecho II legalmente.
la representación y administración corresponde al
padre o madre que viva con el hijo.

Al dis11\' I n atrimoni . forma una comunidad

de bienes y los gananciale se re arten por mitad
-ntre l. nyug _.

Esta disposición es plena mente concordante con el
principio de igua ldad consagrado en el artículo 73 de
la Constitución Pol ítica.

La nica r, gü n e e una de la: p "a legi la iones
latinoa mericanas que cont rnpla la di olución del
matrimonio por voluntad de uno 0 10 e lo

cónyuges.



DERECHO PENAL

La conducta delictual tán de critas y sancionadas en el Código Penal de 1974, CUY.l última
reforma data de septiembr de 1992.

MATERIA Y Disposición

ABORTO

Se castiga al quedé muerte a un feto o embrión y al
que consienta en ello (Arts. 162 y 163)

ADULTERIO

Comete adulterio la mujer casada que yace con

varón que no essu marido y el que yace con ella
sabiendo que es casada.

VIOLACION

Es castigado con prisión de quince a veinte años el

que usando fuerza, intimidación o cualquier medio
que prive de razón o de sentido a una persona,
tenga acceso carnal a ella (Art, 195).

ESTUPRO

Comete este delito el que tenga acceso carnal con
persona mayor de catorce y menor de dieciséis alias

interviniendo engaño También lo comete el que

tenga acceso carnal con persona mayor de dieciséis
años que no lo hubiere tenido antes, mediando

engaño La pena es de prisión de tres a cinco años
(Art. 196)
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OBSERVACIONES

Esta disposición ha permanecido inalterada durante
décadas, a pesar de diversas iniciativas tendientes ,1 su

derogación.

El único tipo de aborto permitido es el terapéutico.

Si bien es positivo que no sedistinga el adulterio de la
mujer del amancebamiento del marido (que requiere

habitualidad o escándalo), no se castiga al hombre

casado que yace con mujer soltera que no es su

cónyuge. En otras palabras, la mujer que yace con
varón que no es su marido siempre comete adulterio.

El marido sólo lo comete cuando yace con otra mUjer

con tal que ésta sea casada y que él conozca esta
circunstancia.

La introducción de cualquier órgano, objeto o instru
mento, con propósitos sexuales, también se considera
violación.

Se presume la falta de sentido o razón si la víctima es

menor de catorce años.

Pueden ser autores y víctimas de este delito person,ls

de ambos sexos.

No se considera circunstancias atenuantes de respon
sabilidad el estado de embriaguez o drogadicción.

El engaño se presume si el hechor es mayor de
veintiún años. o si está casado o vive en unión de

hecho estable

Si la persona agraviada se casa con el ofensor o lo

perdona, se suspende el procedimiento y queda
extinguida la pena impuesta, en caso de haberse
dictado sentencia El ofensor, naturalmente, estará

siempre interesado por casarse con la ofendida, con el
fin de hacer desaparecer la consecuencia [urídica

principal del delito la sanción penal.



MATERIA Y Disposición

SEDUCCION ILEGITIMA

Se C,15tig,1 con prisión de dos ,1 cuatro años all]Ut'

tenga acceso camal con personcl mayor de catorce y
menor de dieciocho años qUL' estuviere bajo

autoridad o dependencia o en relaci ón de confianza

LI nexo familiar (Art. 197 inciso 1")

ACOSO SEXUAL

Se pena al que someta a una persona a acoso o

chantaje con propósitos sexuales, sinconsumar el

delito de violación o de seducción ilegítima
(Art 197 inciso n

RAPTO

Comete rapto el que con propósitos sexuales

sustrae o retiene a una pebOIlJ contra su voluntad
(Art. 198)

ABUSOS DESHONESTOS

Incurre en esta conducta el que realice actos lascivos

o tocamientos lúbricos en otra persona, sin su

consentimiento, usando fuerza, intimidación o

cualquier otro medio que la prive de voluntad,

razón o sentido, sin llegar con ella al acceso carnal o

penetración propios de la violación (Art. 20m.

CORRUPCION

Comete este delito el qut'en cualquier forma

indujere, promoviere, tacilitare o favoreciere la

corrupción sexual de una persona menor de
diecis éis años de edad, aunque la víctima consienta

participar en actos sexuales u en verlos eiL'cutar
(Art, 201 ).

PROXENETISMO O RUFIANERIA

Se castiga al que instale o explote lugares de

prostitución, al que favoreciere dicha práctica y al
que participe en las ganancias de ella (Art. 202)

50DOMIA

Comete delito de sodomía pi que induzca, promueva

o practique en forma escandalosa el concúbito entre

perSl1r1aS del mismo sexo (Art, 204),
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Esta ¡¡gura se diferencia del estupro por la naturaleza

de las relaciones que ligan al ofensor con la víctima.
No es menester, en este caso. que intervenga engaú o o

ardid.

Ni el acoso ni el chantaje están definidos en la ley, lo

que hace extremadamente difícil la tipificación de la

conducta penada.

Se aumenta la penalidad si el rapto se efectúa con

violencia en una persona casada o en unión de hecho

estable.

La exigencia del "propósito sexual", es decir, de la

intencionalidad. hace difícil [a prueba de este delito,
que puede ser confundido con la privación arbitraria

o ilegal de libertad.

El bien jurídico protegido parece ser, en este caso, la

honestidad o el pudor de la víctima,

No es fácil distinguir este delito de la tentativa de

violación.

\Jo se ve razón para limitar la edad de la víctima a

dieciséis años.

El Código define la prostitución como el ejercicio del

comercio carnal por precio, entre personas de igualo

diferente sexo.

La práctica misma de la prostitución no está penada.

La conducta sodomítica simple no está penada, sino

que su práctica escandalosa.



MATERIA Y Disposición

ACCION PUBLICA

Corresponde a la Procuraduría General de la
República iniciar la acción penal en 105 delitos de

violación, corrupción, proxenetismo o rufianería y
abusos deshonestos cuando las víctimas sean

menores de dieciséis años, sin perjuicio de la

denuncia de la ofendida o de su representante legal
(Art, 205)

VIOLENCIA DOMESTICA
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También hay acción pública en caso de rapto seguido

de violación, abusos deshonestos y estupro cometido
por autoridad pública, ministro de culto, empleador,

tutor O pariente.

En los casos mencionados, una vez iniciada la acción,

el Juez y el Procurador deben seguir el proceso de
oficio, hasta dictar sentencia, aunque el denunciante

o acusador se desistan.

No está tipificada como figura delictual específica. Se

subsume bajo el delito de lesiones.



DERECHO LABORAL

Las relaciones entre empleadores y empleados se rigen por el Código del Trabajo de 1944 y sus

modificaciones. La Constitución Política contiene numerosas disposiciones sobre esta rama del
derecho.

MATERIA Y Disposición

DERECHO AL TRABAJO

El trabajo es un derecho y una responsabilidad
social. El Estado debe procurar la ocupación plena y
productiva de todos los nicaragüenses en

cond iriones que garan ticen los derechos
fundamentales de la persona (Art. SO de la
Constitución)

IGUALDAD DE SALARIOS

La on titud n asesura a t k trabajadores

salario igual por trabajo igual en id ntica
condici ón s, sin discrimina ión por_ xo o por otra

razones (Art. it2 t 1d la Constitución).

TRABAJOS PROHIBIDOS

Se prohíbe e! trabajo de las mujeres en labores
mineras o subterráneos y en faenas calificadas como

superioresa sus fuerzas o peligrosas para las
condiciones físicas o morales de su sexo (Art. 126

del Código de! Trabajo).

PROTECCION A LA MATERNIDAD

LJ mujer tiene protecci ón pedal durante el
embarazo, goz.:¡ de lic ncia remunerada ~. de
p stadones de seguridad odal (Arl. i4de la

onstituci ón).

Se prohíbe emplear a la mujer embarazada en
trabajo que requieran fuerzos físico on iderables

o que pUlxían producir el aborto o el mal desarr 110
del feto (Art. l1i del Código del Trabajo).

• o se puede nega r empleo a la mujer porcausa de
embarazo ni despedirla durante éste o en el período
de licencia postnatal (Art. i~ de la onstitución),
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Esta disposición es simplemente programática o de

clarativa de derechos. No hay mecanismos jurídicos
parél obligar al Estado a cumplir con la obligación
que ella establece.

Es un hecho que los trabajos considerad como fe
menin tienen una remuneración inferior e incluso
una menor protección jurídica. omo el ervicio
domé tico.

El trabajo de las mujeresy de los menores está regla

mentado en el mismo Título del Código. Se ~upone

que la mujer tiene una capacidad de discernimiento
disminuida y que nopuede determinar porsí misma
el tipo de trabajo a desempeñar. tal como los

menores de edad.

La prohibición está basada en un concepto de "con
dición femenina natural", pero que de hecho es la

borado por la cultura dominante y que constituye,
muchas veces, una \'Ía para eliminar a las mujeres de
la competencia por trabajos mejor remunerados.

Esta disposici ón es lo uficienternente amplia c mo

para .lsegurar la debida protección de la trabajadora

ydel producto de wconcepción.

Los de pido de mujeres embarazadas son actual
mente poco frecuente y la afectadas recurren .1 lo

Tribunales de Justicia o a las autoridades adminis

trativas para hacer valer su derechos.



MATERIA Y Disposición

Los establecimientos que ocupen treinta () más
mujeres deben disponer de un local donde las
madres puedan amamantar a sus hijos lArt. 128 del
Código del Trabajo).

1..1mujer queamamanta a su hi jo tiene derecho a
de descansos de media hora al día para permitir la
lactancia (Art. 128 del Cód igo JeI Traba' l.

Le1 trabajadora tiene derecho a un descanso
remunerado de cuatro semanas antes y ocho después
del parto (Art, 95 de la Ley de Seguridad xial).
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ub iste, con todo, la práctica de no dar trabajo a una
mujer embarazada. Es muy difícil probar que la no
contratación e debe al embarazo, especialmente
considerando la abundante ofe rta de mano de obra
que existe en el país, que implica llue haya muchas
postulantes por cada plaza de trabajo disponible.

:·ta norma ha sido hist óricamente poco respetada.

Los Centros de Desarrollo Infantil y losServicios In
fantiles Rurales, creados en la década de los ochenta,
tuvieron una cobertura muy ba ja. Actualmente la ma
yoría ha dejado de funcionar, por problemas
financieros.

E'la disposición no fa vorece a 1.1 madre. que dan
alimentación artificial a sus hijos, lo que no p.lr e
ju too

l'ara que te derecho pueda ejercitarse, es necesario
que las e ll1 p re~ lls o establecimientos cuenten con
guarderías o salas cunas, lo quees ex epcional.

El descanso prenatal es relativamente ex iguo. Las
doce semanas podrían divid irse en seis antes y seis
después del parlo.

La trabajadora quese encuentra endescanso por ma
ternidad queda en una cond ición económica bastante
desmejorada: el subsidio por maternidad equivale al
60' de la remuneración semanal promedio. Parece
de elemental justicia qu' las trabajadoras perciban su
salario íntegro durante este período, que siempre
conlleva ga tos adicionales.



DERECHOS REPRODUCTIVOS

En la Conferencia sobre Población celebrada por laciones Unidas en Bucarest, el año 1974, se definió

los derechos reproductivos como el conjunto "de derechos básicos de las parejas para decidir libre y
responsablemente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y para tener la información, educa
ción y medios para hacerlo", La anticoncepción. la esterilización y el aborto son, fundamentalmente,
las formas específicas y concretas para ejercer dichos derechos, entendidos de manera restringida.

Un concepto amplio incluye el derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos de contagio de enfermedades
de transmisión sexual, el derecho a acceder a una adecuada atención ginecológica durante el
embarazo, el parto y el post parto, y el derecho a acceder a la prevención y tratamiento de la infer
tilidad.

No existe en la legislación nicaragüense un cuerpo legal que trate de los derechos reproductivos, ni
siquiera un concepto jurídico adecuado sobre ellos.

Sin embargo, en el marco de los programas de salud estatales se contempla el suministro de métodos
anticonceptivos y la práctica de la esterilización. En los hospitales se requiere la autorización del ma
rido para esterilizar ,1 la mujer, independientemente del número de hijos que ésta tenga.
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PARTlCIPACION SOCIOPOLlTlCA

L
as mujeres han pa rticipado
en la vida social y política
de Nica ragua de- 1" los

orígenes de este país. aunque esa
participación ha sido normalmente
velada y sólo se ha hecho visible en
ocasiones extraordinarias. la
presencia femenina. puesto que se
daba en términos de subordinación
social. era notable en la base del
sistema. pero se reducía en los
espacios institucionales menores y
era prácticamente inexistente en los
círculos donde se tomaba las
decisiones de política nacional.

LJ expresión más evidente de ese
tipo de participación precede del
hecho de que las mujerescarecieron
en i'\ icaragua -comc en gran parle
de América Latina- de derechos
políticos hasta med iados de este
siglo. Hasta entonces, su
participación en la historia de la
República no pudo darse sino
med iante la acción social y al
margen de la representación legal y
oficial.

Además de esta discriminación por
razonesde género. la participación
sociopolínca femenina estuvo
condicionada por el particular
desarrollo de la historia de este país.
Como otras naciones
centroamericanas. al desembarazarse
del dominio español (1 821).
Nicaragua sedeba lió entre la
subordinación a México. su
federación con lasotras repúblicas
centroamericanas o su
establecimiento como Estado
separado. Esta ultima opción fue

adoptada en 1838, después del
fracasode la República Federal de
Centroamértca. si bien no puede
hablarse de la constitución de una
república hasta mediadosdel pasado
siglo 085-11.

Como en otros países
centroamericanos. la naciente vida
republicana estuvo marcada por la
competencia entre liberalesy
conservadores. aunque debido a
ciertos rasgos peculiares, en
Nicaragua. la violencia. la
inestabilidad yel estancamiento
económico, juntocon las
intervenciones de gobiernos
extranjeros (alentados. entreotras
razones, por la posibilidad de
construir un canal interoceánico),
acompaña ron las luchas ¡xlr el poder
entre estos dos partidos. No
obstante. la competenca liberal
conservadora permitió el
establecimiento de un Estado
oligárquico exportador, que~
desarrolló hasta la crisis de los años
veinte. tras la cual acabó
estructurándose (1 933) bajo una
dictadura militar familiar, que duró
hasta 1979.

Durante la constitución de la
República oligárquica, las mujeres
aparecieron puntualmente en la vida
nacional, especialmente desde quea
fines del pasado siglocomenzaron a
organizarse en el plano de la
actividad econó mica: motín de
vendedoras ambulantesde \fasaya
( 91 5), etc. \f ujerescomo \ laria de
Altamirano, Blanca Aráuz y Tiburda
Gama, lomaron parte en la lucha
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nacionalista del General andino,
entre 1927 y 1934. Desde el inicio de
la dictadura de los Somoza, las
mujeres participaron en las secciones
femeninas de los partidos político ,
así como en el ámbi to de las luchas
obreras: en 1935 se fo rma en
Managua el Frente Obrero
Femenino.

Algunas mujeres, de diferentes
corrientes políticas, lograron
distinguir e y ser reconocidas: desde
la líder Conchita Salís a la jueza
Joaquina Vega, quien luchó por la
obtención del voto femenino. o
obstante, la información sobre esta
participación es sumamente
fragmentaría , especialmente en
términose tadísticos, debido
también a las limitaciones de la
participación ciudadana
mencionadas, al acceso restringido
a la información y a los cambios
políticos radicales que tienen lugar
en 1979.

La participación de las mujeres enel
proceso revolucionario que se inicia
a fines de los años setenta, pasó por
diferentes etapas en los distinto
planos del proceso: militar, político,
socia l, etc. En todo caso, existe
coincidencia enque se produjo una
intensa movilización de amplios
sectores de la población femenina,
impulsada por la Asociaciónde
Mujeres Nicaragüenses Luisa
Amanda Espinoza, AMNLAE,
aunque ello no se reflejara en
igual med ida en la cúspide del
poder político.

Desde la obtención del derecho al
voto en 1950 (ejercido por primera

vez en 19j7), la mujer nicaragüen e
ha participado en siete procesos
eleccionarios. Sin embargo, su
participación se ha visto
obstaculizada, como toda expresión
ciudadana, por el clima represi vo
imperante por muchos años en el
país. Hoy en día las mujeres
representan el 18,5% del tota l de
diputados electos, cifra reducida,
aunque sea la mayor en la región
centroamericana.

participaciónesaun menor en el
ámbito del Poder Ejecutivo. Pese a
que en 1990 fue elegida por primera
vez una mujer en la Presidencia de
la República, actualmente las
mujeres no alcanzan a repre entar el
10%de lo miembro del Gabinete,
cifra semejante a la existente bajo el
gobierno sandinis ta. No obstante, la
presencia femenina ha aumentado
en otros espacios de la
administración pública,
especialmente a niveles medios y en
el campo de la representación
diplomática (en 1994 las mujeres
ocupaban un 40%de los cargos
diplomáticos).

En el Poder Judicial, la presencia
femenina es más importante y su
incorporación fue la más temprana
(la primera jueza local fue elegida
en 194 ), aunque u aumentose
produjo fundamental mente despu é
de 1979. Antes de ese año sólo se
encontraba dos juezasde distrito y
nueve locales, mientras en 1991
exi tían 24 juezas de distrito y 51
locales. La participación fe menina,
de todas maneras, se halla muy
estratificada, iendo su proporción
muy baja en las cortes de

Apelaciones y Suprema (21 %). La
primera mujer magi trada de la
Corte Suprema fue nombrada en el
año 1979.

La esca a presencia de la mujer en
los espacios de toma de decisiones
también se manifiesta en las
organizaciones socia les y políticas, lo
que no guarda relación con el
evidente incremento de la actividad
de las mujeres en los últimos veinte
año . Es importante subrayar la
necesidad de consolidar información
estadística que mue tre esta
situación. Con todo, en aquellos
ámbitos donde esa info rmación es
un poco rná consistente, esa
discriminación e confirma . Por
ejemplo, la mujere son un tercio
de los miembrosa ociados de las
cooperativas y sólo un 9%de sus
directivos.
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C IUDADANIA y

E LECC IONES

La participaciónde las mu jeres
en la vida política nicaragüense

ha enfrentado sertas limitaciones.
Ante todo, porque, corno ha
SUcedido encasi toda la región.
ca recieron de derechos políticos
hasta mediados de este siglo. Pero
además. en el caso de Nicaragua,
porque la adquisiciónde estos
derechos tuvo lugar en un contexto
de dictadura política íjue impidió al
con junto de los ciudadanos su
libre ejercicio.

Así, las nicaragúenses obtuvieren el
derecbc al voto presidencial ron la ,
ley Electoral de 1930, que fue
posteriormente ratificada por la

Constitución Política de 1955. la
primera ocasiónen que pud ieron
votar fue en las elecciones del 3de
febrero de 1957, pero 10 hicieron
bajo Estado de sitio ycon los lideres
políticos de la oposición
encarcelados.

Debido a estas mismas linutadones
de la participación ciudadana, al
acceso restringido a la informacióny
a loscambios políticos radicales
sucedidosdesde 1979, sedispone de
muy pocas estadísticas históricas,
menosaún desagregadas por sexo,
A causa de ello, sedesconoce la
evolución del número de
inscripcionesyel nivel de
abstención de la población
electoral femenina.

A ÑO DE OB T ENCION D EL VOTO f EM EN INO
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de los representantes diplomáticos.
Esta mayor participación femenina
afPctó también a las Fuerzas
Amadas. dunque en un grado
mucho mÁS reducido: en 1m mis
dtl 6\ de los mandoscorrespondía
a mujeres, 10 que en todo caso
significa una cifra alta enel contexto
latinoamericano,
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Ahora bien, duranteesa década
aumenté considerablemente la
participación de las mujeres en los
niveles mediosy especehzadosdel
Estado. Este fue elcaso del cut>rpO
diplomático, donde la participación
femenina se incrementó
significauvameate en 1m las
mujeres son cercadel del total

Para las elecciones de 1990 postula
ron dos mujeres como candidatas a
la Presidencia de la República yuna
de tilas fue electa para el periodo
Iml996, con ti. jj\ de los votos.
Así. VlOlt'ta Barrios deChamorro es
hoy la primera mujer presidenta en
la región centroamericana Sin
embargo, este hecho no ha signifi 
cado un aumento de las mujeres en
elgabinl?tt de gobierno. Actual
rreme sólo un 10\ de los ministros
y vkernimstros corresponde a
mujeres, cdra igual a J.¡ existente
durante los Años ochenta

T O'X' dispone de información
sobre la parncipadón feme

r una en los cargos de direcciónde la
administración ptiblic<l antes de los
años sesenta. Durante la siguiente
década hubo dos mujeres qUt partí
dparon como Ministra y vicemi
msra de Educación y en los setenta
(antes del periodo revolucionario),
una mujer fue nombrada como
Ministra de AsiSltncia Social.

En ti deceniode los años ochenta, a
pesar de los múltiples cambios
sccaes acaecidos yde la partici
paciónextremadamente activa de la
mujer en la vida sodoeconómica y
política del pais. la presencia de la
mujer en ti gabinete sandínista fue
muy restringida: una mujer fue
Mmistra de Bienestar Social yde
Salud, otra de Salud y Se1S mis en
total fueron nombradas
Viceministras en los Ministerios de
la Presidencia, P1amficación y
Presupuesto, Educación, Cultura,
Relaciones Exteriores y Justicia, las
carteras de mas fécil acceso para la
mujer han sido históricamente
Educación. Salud y las del Ared de
Bienestar o Asistencia Social.
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PARTICIPACION FE MENINA EN LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA, 1979·1996
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CANDIDATOS A LA ASAMB LEA LEGI SLA T IVA
POR SEXO , S EGUN PARTIDO POLITI CO, 199 0

POD ER L EGI SLAT IVO

En las décadas anteriores a los años
ochenta noSE:' registra participación
femenina alguna. Dicha
partíopación ha venido aumentando
en los últimos periodos: las
candidaturas femeninas han pasado
d¿ 16%PO 1984 ,124,8%PO 19'1O Y
el porcenne dí' diputadas
propietarias electas. del t4.6\ al
t 8,5~, cifraque. siendo reducida. es
la másalta en el área
centroamericana.

El Poder Legislativo es
umcameral, ejercido p.>r la

Asamblea Naaonal, y los diputados
-propietdrios y suplentes- son
elegidos p.>r votodirecto. Al interior
de la Asamblea SE:' eligeuna
directiva. CU)'OS cargos más altos son
el de presidente y vicepresidente.

Según las estadísticas disponibles,
los pequeñospartidos de izquierda
presentan un mayor porcentaje de
candidatas a la Asamblea; sin
embargo. Joselegidos son
mayoritariamente hombres. las
grandes formaciones políticas
muestran una proporción reducida
de candidatas mujeres. un IU %por
la Unión ecíonal Opositora. UNO.
y un 19.4%por el frente Sandinista
de Libereoón Nacional. FSlN.
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En elámbito de la administración
municipal, como sucede en el resto
de la región, las mujeres tienen una
mayor parndpaoón. En 1990 fueron
elegidas 107 mujeres como
concejalas propietarias y 150 como
suplentes. representando el 131" y
el 18.71 del total. respectivamente.
Este porcentaje es menor que el
observado entre los candidatos
(J)'s'l.

PARTICIPACION FEMENINA EN lOS
CONCEJOS MUNICIPALES, SEGUN REGION,

ELE CCIONES DE 1990

IWrióft ~ --...... ~ 9ITotat ...... Hujttft ºIToal
w.~ • _.~ •

..... ' ' lO " 'lI 'lO 21 ,......., ,6< 11 ,.. '6< II ".1
~..... J lO 10 ,., lO • IlJ...... "" 11 10.1 "" lJ ,6..\ ~..... ' - IJ' " IOJ ,,. 21 lU 1..... ' lO " lI' lO '. JO.O...--- , O O.D , 1 lU j...-_Sor O O lO O O ,.
!..... """"' 1I , •• 1I J " O

r.... '" "' IlJ 101 "O ,~, ..

j
los gobiernos locales son
autónomos y reciben -según su
decreto creador- asistencia técnica
del Instituto de Fomento .\iunicipal,
INIFOM. instancia del Poder
Ejecutivo, donde el ministro y el
viceministro no son nombrados por
la presidenta. sino electos por un
Consejo Directivo de 40 miembros
(30 alcaldes y 6delegados de la
presidencia) por un período de 3
años. Este COIlSE:' jo cuenta con una
junta directiva ycon seis comisiones
para su funcionamiento. En cada
munícrpalidad hay un concejo
municipal.

PARTICIPACION FEME N IN A EN LAS
MUNICIPALIDADES. SECUN CARCO, 1990-199'"
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CANDIDATOS A CO N CEJA LES EN
LOS MUNICIPIOS. POR SEXO

SEGUN PARTIDO POLITICO, 1990
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En 1m se contabiliza 14 alcaldesas
en las 143 alcaldías del país. es deci r,
un 9.8" del total. Entre los distintos
cargos del Consejo DIrectivo la
participación femenina sigue siendo
reducida. un 11.1". oscilando segun
el tipo de comisión; 28,6' en la
econ ómico-ftranoera, y total
ausencia en la jcrídica, servíoos
municipales. así romo entre los
delegados de la Presidencia .

..



PODER JUDICIAL

La presencia femenina en este
Poder esalgo mayor 'lue en los

otros. sobre todo a partir de la
década de los ochenta. cuando el
gobierno sandinista promueve la
preparación de "jueces populares".
El aumento del número de jaezas se
ha producido fu ndamenta lmente
entre 1979 y 1991. pasando de 2 a 24
juezas de distrito (un 46.2%del
total)y de 9 a 51 juezas locales
(un 3l.6i l.

Smembargo. esta partiopación
femenina es bastante estratificada.
encontrándose en la base, entre las
juezas localesy de distrito. el mayor
porcentaje de mujeres. Las
magistradas sólo son un 25%en los
Tribunalesde Apelacionesyen 1991
había sola mente una magistrada
entre los nueve juecesque
conforman la CorteSuprema
de Jus ticia.

La primera jueza local nicaragüense.
Catalina Rojas. fue elegida en 1948
en el departamento de Matagalpa .
La primera en alcanzar una
judicatura en la ciudad capital (949)
fue joaquma Vega. quien era. a su
vez. Presidenta del Comité
FemeninoPro Voto de la Mujer.
Cabe destacar que en los Órganos
AuxiliaresdeJusticia. que forman
parle de la Procuraduría General de
Justicia. existe una alta presencia
femenina (el 61 %), particularmente
entre los procuradores (65\).

MUJERES EN LA ADHINI5TRACION

DE LA jU5T1CIA, 1991
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FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA

GENERAL DE JUSTICIA, POR SEXO

SEGUN CARGO, 1994
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PARTIDOS

POLITICOS

MUIERES EN DIRECTIVAS DE
PARTIDOS POLlTICOS, 1994

P..... Juntas directiYu Junw dire«ivas
ara las elecciones de 1990, los ........ .............
partidos inscritos en el Consejo "- ........ 'i'1T0Ql "- ""'"" 'i' JT0Ql

Nacional de Partidos Políticos de - , - ,
Nica ragua. ascendían a veintidós
Desde entonces sólose ha inscri to ............................- 11 • lU '" )7 "uno nuevo, aunque sehan formado PndD SocIII er- I"SC " 11 lOJ

--

nuevas agrupaCIones. Pn6D~~

"_PCDN " • ,..
PndD Uler1I 6e l.lrodId

No sedispone de información .............. .. " lB

estadística sobre la filiación l"bniMm 6e Ni- ,..,
~""'.... " lJ

femenina partidaria Los datos _...-..
obtenidosson recientes y se reducen Redicio.... ,..,... 11 • ~ .

P.tldo Il.eoobioi. lO 6e b
a losórganosde dirección regional T~P'U 11 " <'"
dealgunos de los partidos _ ......<-

existentes. No obstante, seSilbe qut'
_PUCA .. U llJ ~ 11 )<1- """hay una escasa participación de las """""". P50C " re lOJl

muieres en las direcciones -""'"~""Q.ftJ "' JI) 'u ... " 21.6
naciona les: en 1993. de 22 partidos -"""'inscritos, tres mujeres ostentaban el ~IlC u 11 1S,1

mas alto liderazgo partidar io
_.......
""""'""'- PIN II 5.7

(presidencia o secretaría general) y Hao. D.nocr1tico
dos el cargo de vicepresidentas. ~MON 12 " 17.1

f'arcOg 50cgl Dlrn:Xnli, P50 51 • 5.'

A nivel de las juntas directivas -~"""en.o-PfSC JI) JI) 'M-regionales o departamentales, el PinldoCooruisa de

conjunto de pa rtidos tiene un 18,3%
_PCdoN

lO' " 1 ~.6 ,7< 15 1~.4

Pilrti40 A.bnn Popubr
de participación de mujeres. Los e-PIoPC JI) 11 18.6

partidos con mayor part icipación Partido Otmocritito 6e
COlÑN:I NKicmL PDC " " 25.0

femeni na a ese nivel son los - --
PvolloAtciOn NioonIl. PAN 51 II .u

pequeños, de diferentes tendencias --
Pndo NeoIbtnI. PAU " 5 10.0

políticas. El de mayor porcentsje es --"""""". PNC 10' " 1.....
el Partido Revolucionario de los -

Traba jadores (casi un ~ l \l . El FSLN T"" 1lJ< '" 'u 1.05' In '"tenía un escaso 22'1 de mujeres a ~
nivel regional. aunqut' en su último ,
congreso. conel que comenzó un !
nuevo proceso elecdorario. se j
estipuló una cuota dem de •
mujeres para todos los órganos 1,
del pa rtido. z
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ORGANIZACIONES

SOCIALES

a intormación estadística sobre
la participación femenina en las

diferentes organizaciones sociales se
encuentra muy dispersa r peco
sistematizada. De acuerdo al registro
del Ministerio deTraba jo, dicha
participación oscila entre el 15.5%
del total de afiliadosen las
organizaciones rurales yel 32.3% en
el casode las cooperativas.

El porcentaje de participación
femenina en las centrales smdkales
urbanas asciende al 16.7%. Desde la
década pasada, este porcentaje ha
experimentado undescenso. Parte
de la exphcac ón puede encontrarse
en que las med idas de ajuste y
reducción del Estado han afectado
mayormentea las mujeres,

LJ más alta participación femenina
seda en el movimiento cooperativo
(32.3%). Dentro de éste, la nldyor
presencia seencont raba. en 1992, en
las coopera tivas de ahorro y
préstamo (58%) y una de las más
bajas, en las cooperativas
agropecuarias (14%).

la situación enel área rural es
ilustrativa de 10 qur ocurre con la
mujer en la OI~d IÚl.dtiÓll social.
Muestra. por una parte. el al to nivel
de organización de las mujeres en
un medio tradicionalmente
conservador. Pero también muestra,
por otra parte, cómo la posesión de
los medios de producción, aunentre
la pequeña propiedad agraria, es
discriminatoria por sexo.

MUJERES EN ORGANIZACIONES SOCIALES
ACTIVAS, INSCRITAS EN EL MINISTERIO DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 1994
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PARTICIPACION DE LAS MUJERES
EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS

DEL MOVIMIENTO COOPERAT IVO, 1992

TIpO • coopenU'f'l ...... H...... 9ITouI
En el otro extremo de la t'SCA1a ~.~ •
social. enel sector empresarial. o
resulta interesante el hecho de que u

u
A,""",,,,", 11.191 1.06) ',' "la participación femenina presente
"'-ro J' cridito JO, lO' )5 ,9 Iun 30%. Sería importante mvesngar
IndustJW'JII'UoYn.Il IS' 40 26,1 Amas en este ámbito para conocer las .

caractensncas deesa participación.
....... 7 1 '1.' !,.~ '" 11 U 1

En cuanto d 1" presencid fememra
T.......... l74 25 ' ,7 1

en los órganos dedueccíón de las c....no 10 D 0,0 h
organizaciones socia les, y a pesar de - 40. JI 7,' :1no disponer de Información amplia, ""'" 1.114 105 ','
puede afirmarse que ésta es mucho T""" 14.571 IJIt .~

1$menor que laexis tente a mvel de
rrembreda Ello sedemuestra H
precisamente en el espacio donde las

,;
h

mujeres tienen mayor participación, • !
las cooperativas: si en el conjmtode

J .uéstas las muieres son el 32,3',; del
l'

total de miembros. esa cifra se nreduceal 9.5%en el conjuntode
- 1

pa rticipantes de los órganos de ildirección, la
!
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OPINIONES
OPINIONES SOBRE LA MUJER EN LOS

ADOLESCENTES, POR SEXO, 1984

CI rto 338 51,3 26,S 43,S

Falso 375 27,7 48,9 72,S

No sabe 193 18,8 22,1 63,7

En blanco 22 2,2 2,5 63,6

Total 928 100,0 100,0 59,9

a investigación sobre roles de
géneros es todavía esca a en

'icaragua, i bien e tá
incrementá ndo e en los último
año . También es muy red ucida la
cantidad de sondeosque se dedica o
que se refieren a esta materia. En
esta oportunidad ólo fue posible
obtener el resultado de una encuesta
realizada por la A ociaci ón
Demográfica Nicaragüen e en 1984,
entre lo adole rente .

En esa época, cerca de la mi tad (un
47%) de la opiniones erni ida
aceptaba que el hombre era uperior
a la mujer, pero ya e maní e taba
una fuertediferencia de opinión
entre adole rente va rones v

,¡

mujere : má de la mitad de lo
hombre (Sl.3%) respondió que era
cierto y ólo un 26,4%de las
mujeres así lo consideró.

No obstante, dados los cambios de
acti tudes producidos en lo últ imos
diezaño , puede estimarse que esta
ituación ería más fa vorable a las

mujeres de realizarse hoy esa
encuesta. De hecho, en la mi ma
elección en que fue elegida una
Presidenta de la República, de la
diez dupla de candidatos
presentado pa ra presidente y
vicepresidente, por las alianza o
partidos políticos, tres fueron mixta .
Este indicador, aunque grue o, era
difícil de imaginar en 19 4.

Total Hombres Mujeres
N t. t.

¿Cree Ud. qu el hombre es superior a la muj rl

103

otal
%

..
!
¡¡
.r



VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER

CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA RECIBIDOS
EN LA COMISARIA DE LA MUJER,

SEGUN FACTORES DIFERENCIALES, 1993.1994 1' 1

No.. • Pcriodo del 25 de c!oClembre de 1993 . 1 25 de Iebrero de 19904

n los últimos años ha habido
una preocupación generalizada

entre los organismosde derechos
humanos y las organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales que seocupan de
los derechos de la mujer. por
denunciar la pandernia que afecta a
la sociedad nicaragüense: las
constantes agresiones, maltratos y
violencia sexual deque son víctimas
las mu jeres y los menores.

Por esa razón, med iante Decreto
Ejecutivo, en 1992 seinstituyó la
Comisión contra la Violencia.
coordinada por el Instituto
licaragüense de la Mu jer e

integrada por ocho Ministerios más.
En noviembre de 1993. con el apoyo
de una veintena de instituciones y
organismos. fue creado el "Proyecto
pi loto de la Comisa ría de la Mujer y
la Niñez". ubicadoen una estaci ón
de policía que atiende a los barrios
más populosos de Managua. Un
gran número de centros y ONG
trabaja coord inadamente con la
Comisaría para dar atencióna
las víctimas.

En este proyecto, durante un lapso
de seis meses, se recibió 393
denuncias. Según la información
brindada, en más del 70%de los
casos el victimario era el cónyuge o
el ex-cónyuge; las víctimas tenían en
su gran mayoría (65%) ent re 20 y 40
años, y casi un 607: de ellas
correspondía a amas de casa o
domésticas. aunque la totalidad de
las ocupaciones se vio afectada
por la violencia.

Edad de la víctim
0·9
10·19
20·29
30·39
40 Ymis
Total

Ocupación de la víctima
Ama de casa
Técnica oficinista
Comerciante
Trabajadora doméstica
Otras
Total

Parentesco del victim io
Cónyuge
Ex cónyuge
Padre o padrastro
M dre o madrastra
Hermano
Vecino
Otro pariente
Otro no pariente
Ignorado
Total
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N° %

13 3,3
68 17...,3

143 36,4
112 28,S-
57 14,5

393 100,0

143 36,4
29 7,4

-
58 ~
88 22,4
75 _ ___1_9,1

393 __1_00,0

233 59,3
53 13,5
11 _ 2,8
4 1,0
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ORGAN ISMOS y A CCION

DE P ROM O C IO N D E LA M UJER

1

L
a historia escnn presenta
muchas lagunas en cuanto a
la acción seca! de las mujeres

en Nicaragua. Las reseñas
fragmentares indican que. romo en
muchos países de la región. las
acciones colectivas de las mu¡tTt'S
han temdo momentos importantes en
la historia de la República. pero 'lue
una acción continuada yestable en
retvirdiración de susderechos es un
fenómeno bastante reoente. a pesar
de los avances apreciables acaeodos
eneste campo desde la conclusión
de los años setenta.

A mediados de siglo las acocees
colectivas de mujeres toman ma yor
impulso con el incremento de la
lucha contra la dictadura somocista.
La primera agrupación de mujeres en
105 MIOSsesenta, 1,1 Alianza Pa triénca
de Mujeres Nicaragüenses. fue
promovida por sectores deoposición
conel fin de moviliza r a las mujeres
en lomo a la lucha contra el
somocísmo.

Si bien se tiene conocimiento que
durante ladécada siguiente las
mujeres part iciparon activamente en
orgamzaoones barriales, estudiantiles
y sindicales. de fo rmas muy
variadas, que lasllevaron hasta la
participación en la lucha armada, no
es sino hasta 1977 que se registra la
acción de la Asociación de \lu jeres
ante la Problemática Nacional.
AMPRONAC. liderada por mujeres
de la clase media yalta.

Sus reivindicaciones fundamentales
fueron la obtención de la

partiopari ón de las mujeres en la
resolución de los problemas del país,

la defensa de los derechos de las
mujeres en todos los terrenos y la
defensa de los derechos humanos. Se
estima que en 1978 susafiliadas
llegaron a unas ocho o diez mil
mujeres. Con una gran capacidad de
convocatoria. esta organización
estuvo a la base de múltiples
movilizaciones, que respondían
a la escalada represiva
de la dictadura

En 1979. ron el triunfo de la
Revolución Sandinista. AMPRONAC
cambia su nombre por el de
Asociación de Mujeres Luisa
Amanda Espinoza. AMNLAE, en
honor a una militante sendinista
calda en combate. Sus actividades
tomaron una nueva dinámica,
integrándose a las campañas de
carácter social )' económ ico que el

gobierno impulsó, creando centros de
información yde reu nión para las
mujeres yemprend iendo la lucha por
[as mejoras de las leyes vigentes,
como partiopante del Peder
Legislativo

También en la década de los ochenta
secrearon secretarías de la mujer en
las uniones ycentrales sindicales
más importantes, tales como las de
los maestros, trabajadores de la
salud. trabajadores del campo.
empleados y obreros de la ciudad,
profesionales y productores,

El drástico cambio del rumbo
potocodel país, sucedido con la
victoria electoral de la oposición al

lO'
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sandinismo en 199 , introduce
al teraciones considerables enel
movimiento de mu jeres y en la
acción estatal de promoción de
la mujer.

Cuando concluyen los primeros
cuatro años de los noventa, el
movimiento de mujeresde
Nicaragua está formado por
diferentes gru pos, organizaciones y
colectivos de todas las tendencias
política , que repre entan a mujeres
pobladoras, jóvenes, trabajadoras
del campo y de la ciudad,
profe ionales e independiente,
desmovilizadas del Ejército y de la
Resi tencia, de la Costa Atlántica,
discapacitadas, etc.

Aunque muchas inicia tivas han
fracasado, existen actualmente
algunas redes de orga nizacionesde
mu jeres que han llegadoa
consolidarse, como la Red de
Mujeres por la Sa lud, la Red de
Mujeres contra la Violencia, el
Comité de Mu jeres Sindicales y la
Red de Cooperación Técnica para
la mujer rura l.

El Estado nicaragüense, tras las
tímidas iniciativas de los años
setenta, se transforma en la década
siguiente en un actor importante de
promoción de la mujer. Ante todo,
con la promulgación del Estatuto
Fundamental de la Nación, base de
la nueva Constitución, que recoge
los preceptos básicos contenidos en
los instrumentos internaciona les,
que protege los derechos
fundamenta les de la persona y la
igualdad jurídica entre hombresy
mujeres. Ademá , con la ratificación

: I

de los otros instrumentos adoptados
por la Organización de Estados
Americanos y la Organización de
I aciones Unidas, el más
importante es la Convención
obre la Eliminación deTodas las

Formas de Discriminación Contra
la Mu jer.

Sobre la base de estos compromisos
nacionales e internacionales, y a
pesarde que sólo parcialmente se
ponen en práctica, se desarrolla la
institucionalización de la acción
pública en favor de la mujer. A í, la
pequeña oficina constituida en 197
al interior del ini terio del Trabajo,
se transforma bajo el gobierno
sandinista en el Instituto
Nicaragüense de la Mujer, 1 1M,
ente oficial, encargado decoordinar
los programas, medidas y acciones
dirigidos a las mujeres.

En 1993 el [NIM pasa a forma r parte
del Gabinete Social, fo rta lecido por
una nueva ley orgánica. Desde
entonces cuenta con un Consejo
Consultivo, conformado por su
directora ejecutiva y representantes
de todos los poderes del Estado,
partidos políticos y organismos no
gubernamentales que trabajan por y
pa ra las mu jeres.

El fortalecimiento reciente del INIM
y los cambios sucedidos en los
organismos no gubernamentales
desde 1990, establecen un escenario
distinto del existente en lo años
ochenta. Las incertidumbres y
posibilidades de esta nueva
si tuación se relacionan con los
avances en la conciencia de género
que puede apreciarse en la
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población femenina nicaragüense,
pero también están determinadas
por las graves dificultades
económicas y políticas que siguen
manteniéndose en el pa ís.



ACCION ESTATAL

n las última décadas la acción
del Estado ha sido un

componente fundamental de la
actividad para la promoción de la
mujer. Dicha acción ha pasado por
oscilaciones, producto de los fuertes
cambio políticos del país, pero
también ha tenido una continuidad
apreciable, tras superar los puntos de
inestabilidad y/o inac tividad que
generan las modificaciones
institucionales y políticas.

En la egunda mitad de lo años
etenta fue creada una Oficina de la

Mujer, como un pequeño
departamento del 1inisterio del
Trabajo, con actividades de tipo
asis tencial. En 197 la Junta de
Reconstrucción Nacional, recién
llegada al poder, adscribe dicha
oficina al Ministerio de la
Presidencia, respondiendo a
compromisos adqui ridos con el
movimiento de mujeres durante la
insurrección popula r anterior.

En 19 2 esa Oficina es sustituida por
el ln ti tuto icaragüen e de la Mujer,
I %1, Yfu nciona como unidad
autónoma, pero iernpre ad cri to al
Ministerio de la Presidencia. Hasta
1990 el [NI I funge como ente
oficial, encargado de coordinar lo
programas, medidas y accione para
la población fe menina de los
diferentes ministerios, ejecutando
programa de capacitación,
investigación, documentación, etc.
De 1987 a 1990 desarro lla una
actividad mucho más coordinada
con AMNLAE yotras
organizaciones de mu jeres.

IN T IT U T O NICARAGÜENSE DE LA MUJ ER
INIM, 1994

Objetivos

Cont ribuir a la definición de planes y políticas guber namentales que

promuevan el desarrollo integral de las mujeres y apoyar el desa rrollo de

program as, proyecto s, lnvestigade nes, para que logren Igualdad de

oportunidades.

Apoyar la legislación sobre la proble mática de la mujer.

Efectuar el seguimiento y evaluación de Programas Gubernamentales.

Mantener una presencia act iva de Nicaragua en los foros y convenciones

internacionales.

Desarrollar una política de comun icación social en función de eliminar los

estereotipos discriminatorios contra la mujer y promover la igualdad real

de ésta en la sociedad.

Principales acciones

Ladirectora del IN1M participa con VOl y voto en el Gabinete Social del

Gobierno.

Elaboración, en conjunto con 62 organismos, de un Plan Nacional de

Acd ón de la Mujer. cuyas áreas de acción son educación. trab ajo y

violencia.

Elaborad ón de un plan de acción hacia la mujer desarraigada.

Consolidación de la coordinación del trabajo consensuado con los

orga nismos no gubernamentales.

Puesta en marcha de l proyecto piloto de la Comisaría de la Mujer y la

NiñeL

Promoción de intercambio de conocim ientos y experiencias para logra r

una capacitación estrat égica, lo mismo que su difusión.

Sensibilización de género a todos los pode res del Estado, comenzando un

proceso de capacitación a todas las instituciones del área social.
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En 1993 .I INIMfu. fortalecido
por una nueva ley orgánica ycuenta
con unConsejo Consultivo,
presid ido por su directora ejecutiva
yconformado por representantes de
laPresidenta de la República. del
Poder legislativo. Poder Judicial. de
Jos Gabinetes Social y Económico.
Procuraduría de la República.
partidos políticos yDr\Gque
traba jan por y para las mujeres.
Desde entonces pdSil el formar parte
del Gabmete Social.

A pesar de las limitaciones, el IN1M
S(' ha esforzado endesarrollar un
proceso constante yagil de
concertación con la sociedad civil y

ha contribuido el lamacón de un
clima de opinión en el Poder
Ejecutivo. logrando la incorporación,
aunqueaun incipiente. de la
probleménca de la mujer ygénero
en el mundo académico. Además
de la Comisión de Estudios de la
Mujer. creada en 1988 en la
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (Uf\At\l. con acciones
encaminadas el la realización de
cursos e investigaciones sobre la
mujer, en la Universidad
Centroamericana 5(' creó un área
de género.

En los años noventa el escenario de
instituciones yentes estatales que

' 01

han incorporado a sus acciones los
aspectos de génerose ha ampliado.
En los otros ministerios 5(' debe
destacar la acción del Ministerio de
Salud rdel Instituto Nacional
Tecnológico. El primero, ronel
programa materno-infantil, que da
atención a la mujerdesde 1979 y
que actualmente elabora una
estrategia que permita incorporar
la perspecnva de genero a I~

objetivos esencialesde suspolíticas.
El segundo. queintegra el
componente de genero en todos los
programas de capacitación que
desarrolla desde 198'7. además de
tener programas específicos para
las mujeres.



El Programa de Capacitación
Técnica a productoras agropecuarias
del Ministenc de Agricultura y
Gallddt'ríd vino a abrir un l?Sp<loo
propiOa las mujeres agropecuarias
realizando el Pnmer Seminario sobre
MUJE'r, Genero y Desarrollo.

En la Asamblea Naciona l se
institucionalizó la ( omisiónde la
Mujer, Niñez, Juventud yFamilia,
CM:IIJE en enero de 1991.

Actualmente el Ir\IMtambién ha
logrado la elaboración consensuada

entre gobierno ysociedad ctvi! de
un Plan Nacional de la Mujer, que
servirá de ejl:> a los Poderes del
Estado paraabordar los temas de la
educación, trabajo yviolencia.

PROGRAMAS PARA LA MUJER
EN MINISTERIOS E INSTITUCIONES PUBLICAS , 1994
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ACCION DE LA

PRIMERA DAMA

a acción de la primera dama ha
sido en todas las época

bastante importante en Nicaragua,
sobre todo en lo que concierne al
área de asistencia social.

Desde 1987 ha participado en las
Reuniones de Primeras Damas de
Centroarn érica, quese efectúan en
forma paralela a las Cumbres de
Presidentes. El carácter de estas
reuniones y el de las acciones de las
primeras damas desde entonces, ha

venido adquiriendo una mayor
perspectiva de género, más
integrada a Jos proyectos regionales
de desarrollo. La última reunión, por
ejemplo, aprobó dar apoyo a
proyectos dirigidos a madres
adolescentes y a madres cabezas de
fa milia y a la Conferencia
Internacional de la Mujer.

Dado que por primera vez en el país
se tiene una Presidenta de la
República, la participación de

Nicaragua, como parte de la
iniciativa subregional, se modificó a
partir de 1990, constituyéndose ésta
en una representación de la
Presidenta.

En las dos últ imas reuniones de
primeras damas efectuadas en
Nicaragua y en Costa Rica, la
Presidenta designó como su
representante a la directora del
INIM.

ENCUENTROS DE PRIMERAS DAMAS CENTROAMERICANAS
1987-1991

Encuentro

Pnmero:
GIl.ltem.lI~.

septiembre de 1987

Segundo:
San 10$ , CO$Q Rio.
s cptiemb~ de 1988.

Tercero:
San Salv.ador. 8
Sal dar, scpti mbre
de 1989.

Cuarto;
Honduras. octubre de
1990.

Quinto:
Managua. Nicaragua.
noviembre de 1991.

Tema

Apoyo al proceso de Paz
en la región impulsado
por los Presidentes.

Menor y violencia
armada.

Nuestra responsabilidad
ante la mujer
adolescente.

8 papel de la mujer en
la integración de la
mujer centroamericana.

Mujer. MedJO Amb,ente
y Desarrollo.

Principales conclusiones

1.Trabajar en programas de desarrollo integral en cada pa/s. conespecial enf;¡¡is en ~quellos que
benefician ~ muferes, lóvenes y niños del campo y de la dudad.

2. Dar continuidad ~ estos encuentros para el lntercambe permanente d Ideas y expenentias,
aslstenci~ y coordll1aclón de esfuerzos. con el apoyo de comisiones tknieas nacionales

J. Desarrollar los prOxlmos encuentros en forma paralela con las reuniOnes de los Presidentes.
4. Coordin~c;on de los encuentros y su preparación con carácter routivo anual.

1.Adopción como tema pnontanode las polmeas de proteeoon al menor n cada pais, La In.
lanti¡¡fecada por I vi ncb armada".

2. formaCIÓn de una comISión ad hoc. Integrada por dos representantes de cada país. para~
un "Fondo Centroamericano parala Atención del Niño Afectado por la VIOlencia Armada"

1. 8 tema pan los encuentros de lospróximos tres años deberá ser la "mujer"
2.Creaoén de una ·Comlsión Regional de Asuntos Saoales". Ha plante~do necesidad de un

proyecto de desarrollo de carácter centroamericano que. lomando en cuenta la prioridades
de cada país, permita tn bajar en una misma dirección.

1. Trabaiar por la obtención de cooperadón técnica y financiera de la comunidad internacional
para implementar el"Programa de Desarrollo Integral dE la Muier Centroamericana".

2. Cumplir con la"Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con
tra la Mujer".

J. Recomendar a lospaises en loscuales aún no existe. lacreación del Mecani1moN~clonal Gu
bernamenul al mis alto nivel. rector de las políticas y programas dirigidos a la mUjer, y foro.
lecer los ya existentes.

4. Apoyar la iniciativa de la Primera Dama de Costa Rica para la realización de la "jornada Re
gional sobre I~ Atención Integral a Niños con Discapacidad en Centro América y Panami"

l. Apoyar la formulaciónde un Programa Regional sobre "Mujer. Medio Ambente y Desarrollo".
2, Apoyar la Agenda Centroamericanade Ambiente y Desmollo e instar la inclusión de la pers

pectiva de géne ro.
3. Contribuir al intercambio de experiencia e información entre los países de la Región sobre el

tema de la Mujer y el desarrollo sostenible.
4. Apoyar las Comisiones de la Mujer en las Asambleas Legislativas. Oficinas E InstitutoS Nacio

nales de la MUler y lacreaoón de Procuradurías en Defensa de los Derechos de la Mujer. co
mo avances tendientes a fortalecer el proceso democrático y lap3Z de la región.
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ORGANISMOS NO

GUBERNAME N TALES

Según el inventario de
organizaciones con programas

dirigidos hada las mujeres, realizado
por la Fundación Arias, RUTA, en
1993 se elevaba a aproximadamente
230 el numerode organizaciones
nacionalese internacionales que
realizaban trabajos para la mujer en
Nicaragua. Pa ra 79 de ellas, se
cuenta con iniormación más
detallada. Correspondían a
organismos no gubernamentales j5
de las organizaciones, de loscuales
15 eran especializados en la mujer y
40 con programas hacia ésta. Entre
estos ul timas. el 37%consideraba
que las mujeres en general eran
su grupo poblacicnaí de
primera prioridad.

La mayor parte de los organismos
no gubernamentales fue creada
despuésde 1979, lo que resulta
part icularmente cierto en cuantoa
los que tienen alguna acción hacia la
mujer, si bien es necesario señalar
que 16 de los 55 ahora existentes
se habían constituido antes de
esa fecha.

Desde 1980 puede observarse dos
fases distintas, que se relacionan con
los cambios políticos del país. Una
primera, durante el desarrollo del
gobierno sandinista, cuando se
constituyen 21 de los ONG ahora
existentes, y una segunda, que parle
de la situación creada por el triunfo
electoral de la oposición en 1990
yel ca mbio del clima scciopolüico,
en la cual se constituyen 15 nuevos
organismos además de Jos
ahora existentes.

TIPOS DE ORGAN ISMOS
NO GUBERNAMEN TALES CON ACC IO N HAC IA

LA MUJER, POR AÑO DE CREAC ION

Tipo de ONG Año de creación

AntK 196G- 197G- 1979· ..... Ignorado TM"
1960 1969 1978 1989 1990

Esp«ialbado
en la mujer 1 6 1 15

Con program¡
par¡ la mujer • 5 5 " 8 J 40

Tot¡l • 5 1 11 " ) ss

ORGANISMOS NO GUBERNAMEN TA LES
CON ACCION HAC IA LA MUJER, 199 ]

Are¡¡ Espe<i¡ liu do Con program¡ Total
de tr¡baio en 101 mujer p¡ ra la mujer

Acción Jl )J ..
Investigación 1 6 8
Ignor¡d¡ 1 1

Total " 40 ss

..,

ORGANISMOS N O GUBERNAMENTALES

CON ACCION HACIA LA MUJER, SE GUN
ZONA DE COBERTURA. 199]

I on¡ ee Esped¡Jjzado Con progr¡ma r. ...
cobertur¡ en ta mujer par¡ la mujer

NilCional 8 11 15
Rur¡l , 1 1
HanaglJ.il '- 1 5
Ruto nadoniil ) 16 "Ignorada 1 • 5
Total " 4D "

111

j
·t
1
•
t•-
i
J
!

i
•
j
~

J
J,
·¿,
i
J

J
j



ORGANISMOS NO GUBERNAM ENTALES
CON ACCION HACIA LA MUJER

SEGUN OBJETIVO PRINCIPAL, 199)

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
CON ACCION HACIA LA MUJER, SEGUN
GRUPO PRIORITARIO ATENDIDO, 199 ]

Grupo prioriurio Especi,¡liu do
attndido en I.l mujer

Huitt'n en e-nl 1I

Juventud
A~"'te,

Comunidlod

C¡ mpt. ¡no,

Eu udi¡n1el

Profelion¡ let

TraboEmprK Soci¡ le,

IfIlOndo I

Totd IS

Entre los 55organismos con
acciones hacia la mujer registrados
en 1993, la mayoría desarrolla
acciones sociales ysólo un li~ se
dedica a la investigación, aunque 11
de ellos son fundacio nes O
universidades.

Cerca de la mitad tiene un ámbito
deacción nacional yen la ot ra
mrtad que tiene acción regional.
destaca el hecho de que sólo uno
atiende específicamente el área
rural. Entre los organismos
especializados en la mujer. de
ámbito regional, seencuentra una
mayor proporción en Managua.

Según las áreas de trabajo, el grupo
más numeroso sededica a la acción
en salud, seguido del conjunto
socioeducativo (ed ucación,
comunicación ycapacitación), yde
las actividades productivas yde
investigación.

Objetivo
princip,¡1

~oI10

Hutt r'n
Ht'dio ,¡mbiente

"'''''Eduución
Comuniución
úp¡citición
Agncultur¡
Prod ucción
Inve' ti¡ ¡ción
Proc"- y análisi,
Ignorlodo
To'"

Especb.liu do
en 101 mujer

,
s
s,,
,,,,
"

Con prognma
p.¡n !lo mujer

J
J,
",
•-l-

•,,,.
"

Con prognm.to
p,¡ra I¡ mujer

",
,
•
l,
I
S

"

To'"

1
1,

19,
J
S
J
S
7,
I

55

Totil

16,,,
•
1,,,

SS

!
l
~
•1
j

1
•
J·
l
1
•
i
•·
1
1
!

1
•
j

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

CON ACCION HACIA LA MUJER, SEGUN
NATURALEZA JURIDICA, 199 )

N¡ tur¡]eu Eij)Kb.liudo Con prognm¡ To'"
juridic¡ en I.l mujtr pU1. b mujer

Asoc: i¡d ón Il JI ..
Fulldu ión y/o un¡ven. ,

" 11
Org. illtemuioll¡1 --,- ,
Otr o , ,
Tot¡ 1 l ' )7 $,
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ORGAN IZAC IO NES

SOC IALES DE M U JERES

La creación de la Ahanza
Patnótica de Muje1't'S

Nicareg úenses. pnmera agrupación
de mujeres en los años sesenta, fue
promovida porsectores de oposición
con el fin de movilizar a las mujeres
en tornoa la lucha contra el
régimen somocista

Durante la década SIguiente las
mujeres nicaragüenses participaron
activamente en organizaciones
barrales, esrudiannles ysindicales.
de iOI1T\dt¡ muy variada... "lut' 1.1..

llevaron hasta la parncpeoón en la
lucha armada Sin embargo. no es
sino hasta 1977 quese regist ra la
Asooaoón de MUjeresante la
Problemática Nacional,
AMPRO~ AC

Al comienzo no era más que UIl

grupo de sesenta mujeres,

pertenecientes al Frente Sandinista y
a mujeres de la clase alta de
partidosde oposición. Su meta era

organizar diversas manifestaciones
que expresaran el descontento
popular ydenunciaran los crímenes
de ladictadura, pero también
defender los derechos humanos y
los derechos de las mujeres en lodos
los terrenos, inclusoel de participar
en la solución de los problt'tNS
raccreles.

Tuvo una importante participación
enel triunfo de la Revolución
Sandinista, Integrando movimientos
deagrupeoones políticas y lomando
una posición cada vez más próxima
al sandini..IOO. Su fl:'1('\'ancia e

influencia quedaron plasmadas enel
programa dt'l FrenteSandins ta de
Libeacón Nacional. que incluyó

demandas especificas respecto a la
Situación de las mujeres.

En ]979 cambia su nombre por t'1 de

Asociación de Mujeres Nkaraguenses
Luisa Amanda EspIOOZil. en honor a
la primera mu,er guemllera caída en
combate. Sus actividades se
orientaron hada la campaña de
alfabetización y las jomedas de
salud. organizadas porel nlK'VO
gobierno. asiCOIOO a informar a la
población femenina de susderechos.
Mis edclantc )U ámbito de dl:ción Si

fue ampliando a todas las esteres del
quehacer sccat En l?'I plano
legislanvc, enel cual participaba
romo organización de masas, no
solamente logró suscitar discusiones
sino la promulgación de leyes y
decretosen beneficio de la mujer.
Creó la Ofici na legal de la Mujer en
1983t' impulsó la formación del
Frente Continental de Mujeres.

Al final de losaños ochenta.

producto de discusiones y
transformaciones al interior del
Frente Sandinista ylas
organizaciones populares ligadas a
este partido, ésteemue una primera
declaración programática sobre el
tema y AM.F\.JLAE pasa a ser un ente
coordinador deagrupaciones
femeninas, transforma ce locales de
laa"Oriad6nregados en lodo el pa~
en casas de mujeres o casasmaternas
e impulsa la creac ión de otras yse
convierte enMO~{LAE (\1o\; mit'nto
de Mujeres Luisa Amanda Espinoza.
aunque ~ sigue conociendo romo
A\lI'LAEl.

También en 11 décaJa de k.... ochenta
se crearon Secretarías de la Mujer en
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diferentes asociaciones sindicales y
profesiona les, tales como la
Asociación de Trabajadores del
Campo, ATe. la Central Sandinista
de Trabajadores, CSr, la
Confederación de Acción y Unid ad
Sindical.CAUS, la Federación de
Trabajadores de la Salud,
FETSALUD, la Unión Nacional de
Agricultores y Ganaderos, UNAG, la
Asociación de Nacional de
Educadores de Nicaragua,
ANDEN, y la Confederación
Nicaragüense de Asociacionesde
Profesionales "Héroes y Mártires",
CONAPRO.

Tras el triunfo de la oposición en las
eleccionesde 1990, el panorama del
Movimiento de Mujeres de
Nicaragua experimen tó
mod ificaciones apreciables.
Actualmente está formado por
diferentes grupos, organizaciones y
colectivos de todas las tendencias
políticas, que representan a la mujer
pobladora, mujeres jóvenes,
trabajadoras del campo y de la
ciudad. desmovilizadas de la
Resistencia y del Ejército, mujeres
de la Costa Atlántica, mujeres
independientes. mujeres
profesionales, discapacitadas. de
grupos religiosos, etc. Aunque no
todos los grupos han tenido la
misma estabilidad, el movimiento
ha contribuido a la creaci ón de
centros alternativosde atención a la
mujer, reconsideración del papel de
la mu jer en proyectos mixtos,
realización de programas
radiales y televisivos,
publicaciones, boletines,
empresas ed itoriales, una radio de
la Mujer r la creación de un área

de género en la Universidad
Centroamericana.

Algunas de estas organizaciones,
además de las mencionadas
anteriormente, son: la Asociación
para el Apoyo de la Nueva Fa milia
en Nicaragua, ANFAN, que ha
creado los centros de la Mu jer
IXCHEN en 4 regiones del país; la
Asociación Nicaragüense
Pro-Defensa de la Mu jer,
ASONICMU; la Asociación
Pro-Bienestar de la Familia
Nicaragüense, PROFAM1LlA, que
desarrolla estudios yservicios de
planificación fami liar; losCentros de
Información, Capacitación y
Documentación de la r-,'lu;er; el
Movimiento de Madres 22 de Enero;
las Organizaciones de Mu¡eresde
diversos pa rtidos políticos; los
Frentes Patrióticos de Madres
(regionales); losColectivos
Departamentales de Mujt'res; la
Asociación de Mujeres
Discapacitadas; el Centro de
Adolescentes yJóvenes; los Servicios
Integrales para la Mujer (SI ML1ER);
las Fundaciones Xochíquetzal y
Soynica; las asociaciones de mujeres
de diversas facultades; las
Asociacionesde MujeresCosteñas
(de la costa atlántica de Nicaragua);
las Católicas por el Derecho a
Decidir; el Centro Nacional de la
Mujer Obrera; las Secretarías de la
Mujer de otrossindicatos; los
Colectivosde Mujeres: rurales.
lesbianas, ciegas, religiosas y otros... ,
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Redes

La consolidación de redes de
organizaciones de mujeres ha sido
bastante dificil hasta la fecha.
Frecuentemente han surgido con
ocasión de unevento importante,
como la celebración del día
internacional de la mu jer, de la
preparación de la conferencia
internacional de las mujeres o de la
las conferencias internacionalesde
población, para luego ir
desapareciendo paulatinamente.

Entre estas iniciativas,se puede
destacar algunas importantes en los
años reventa. como la constitución
de una instancia unitaria de las
secretarias sindicales de la mujer

que aglutinó ensu seno a todas las
expresiones polí ticas imperantes,
denominada "Comité de Mujeres
Sindicales"; la realización del pri mer
encuentro Nacional de Mujeres,
promovido por el Movimiento
Ambientalista Nicaragüense, MAN,
donde secrea la Red de Acción de
Mujeres por el Med io Ambiente; la
Red de ~lujeres Contra la Violencia,
que retine orgamzaoones femeninas;
la Red de Cooperación Técnica para
la Mujer Rural queagrupa
instituciones que desarrollan
proyectos 1"" b Mujer; la Redde
Mujeres por la Salud, la mayor de
todas y que congrega organizaciones
femeninas o no de amplio espectro.

COORDIN A DO RA S Y REDES DE ONG

Y DE ORG A N IZ A C IO N ES DE MUJERES.

199] · 1" 4

Nomb« Compos;eión

RH dlI Coope rJÓl)ll YlnCIIiMI .. Comit t Ttaoko ..
~

n cnia pan .. l1ujtor CoMeto NKioml Ar~u&rIo, u

Rural. r'fllfle a eeee inKitudonft. •

IRed de Mujeres por la Agrupa a 10' 0rtaniuclonK

Sa11l6. nacionales, regionales J loal", de ,
&m plio esp«tro, que se ocujWl 1enteram ente o plrtlalrnente de la

m ujer. Se enCllfrltn Hrw a 1.1 ...d , ¡
Intf r1'll. CioNJ del mi1rnonom~. Ji

Red de "*"" c_ra la A, lut inl. I tr ece OO",anillClllnfI Hy- lerneMw niUnewn- d· s
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
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En Nica ragua, como en todos los o~ Progrmw'Pro,Kto

paises latinoamericanos, existen
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e-.
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pobres. Nicaragua rene
.........
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

a opción metod ológica del proyecto Mujeres latinoameri

canas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en América latina él

partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre lodo por los organismos públicos- estable

ciendo crite rios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y seña lando las limitaciones de la información reco

gida de estemodo. Dicha opción se apoya en las convencionesde las agenciasde Naciones Unidas y,enespecial, en las recomendaciones

del Instituto Inte rnaciona l de Investigaciones yCapacitaciónde Naciones Unidas pa ra Promoción de (a Mujer, INSTRAW.

Con estos elementos se estructuró -con la aseso ría de especialistas de agencias de Naciones Unid as para América l atina- un cuadro

genera ldedemandas informativas en ocho capítulos, opt ándose por aquellas variables e indicadores que parecieron más adecuados. Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alca nce regional , existía la necesidad de prioriza r la in formación que fuera

comparable

En el caso de Nicaragua se ha partido de la existencia de una inves tigación previa, realizada ent re 1987 y 1988 por Ana Isabel Carcía y

Enrique Comáriz, investigadores de FLACSO en Costa Rica y recogida en la publicación Mujeres Centroamericanas. procediéndose a

completar y actualizar esa información de acuerdo a las nuevas necesidades

Acontinuación se formula algunas observaciones y seseña la los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados paraeste

país.

IOENTlFICACION SOCIOECONOMICA

Debido a problemas de compa rabilidad para la región, fueron utilizadas las series de información económica compuestas pororganismos

internacionales, principa lmenteCEPAl , BID y Banco Mund ial, cuya información procede a su vez de organismos oficiales en cada país.

No obstan te. en el caso de Nicaragua se ha utilizado también información del Banco Central, obtenida a través de peticiones expresas

realizadas por el proyecto, en los casos enque se indica (al cita r la fuentede los tabulados de estecapítulo).

Las estimaciones de pobreza fueron construidas med iante la metodología referida a las Necesidades Básicas Insat isfechas. NBI (hacina

miento, servicios higiénicos y de agua, nivel de educación y dependencia económica), sobre la base de los resultadosde las encuestas

ESDENIC '85 yde la Encuesta Nacionalde Hogaresde Medición del Nivel de Vida 1992-1993. EN HMNV '92-93

DEMOGRAFIA

Dado que los datos censales no permiten una información actualizada (el últ imo Censo se real izó en 1971), las principales fuentes de

información demográfica han sido las estimaciones y proyecciones nacionales, elaboradas por o con la colaboración de CElADE (fuese

in formaciónpublicada o no), y las encuestas nacionales de 1978, de 1985 y las dos de 1993 (PROFAMIUA Sa lud familiar y Nivel de Vida

de INEC, además de los registros continuos de las estadísticas vitales.

Uno de los principales problemas de algunas de las encuestas es que no todas tienen cobertura nacional Es el caso de las encuestas de

1978 y PROFAMiLlA 1993, que excluyen la zo na atlá ntica del país. que se calcula rep resenta alrededor del 9% de la población total del

país.

En cuanto a las estimaciones de la población urbana reali zadas por CElADEes necesa rio hacer una advertencia . Estas descansaronendos

referencias principales: el censo de poblaciónde 1971 y la encuesta socio-demográfica nacíonal de 1985, cuya muestra tenía un tamaño y

diseño adaptado para la obtención de indicadores demográficos y estimaciones poblaciona les. Aquíse han aceptado dichas estimaciones,

pero es necesario formular esta observación.
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Las definiciones de jefe de hogar de las investigaciones de campo se apoyan primeramente en el criterio de contribuyente con mayor
ingreso enel hogar y segundo enel reconocimiento familiar.

TRABAJO

En Nicaragua existen dos tipos de problemas para medir la participación económica femenina. Por una parte, los problemas comunes en

toda la región referidos al subregistro de dicha participación, especialmente en los ámbitos informal y rural. Por otra parte, el hecho de

que en Nicaragua nose realizan Encuestas de Hogares continuas. que permitan seguir una evolución adecuadamente.

Las Encuestas de Hogares se llevan a cabo en Nicaragua desde 1976, pero sin regularidad y con una cobertura que muchas veces hasido

parcial. Afortunadamente, la Encuesta de 1985 fue de ámbito nacional y la reciente de 1993 también lo ha sido. No obstante, en algunos

aspectos se han utilizado las Encuestas de Empleo que realiza el Ministerio de Trabajo para las principales ciudades del país.

Respecto de la Encuesla de Niveles de Vida de 1993, ellNEC ha accedido a entregarnos la información antes desu publicación, pero con

una salvedad en cifras relativas, principalmente porcentajes: por ello es que, por ejemplo, no se ha podido conocer la estimación del

tamaño de la PEA en CIfras absolutas

En relación a las estimaciones realizadas por CELADE de dicha PEA es necesario realizar una aclaración: como las referencias deCELADE

fueron elCenso de Población de 1971 y la ESDENIC de 1985, laserie sufre unascenso brutal de la PEA femenina, por el hecho de utilizar

fuentes que no son comparables al respecto.

En cuanto a la información sobre subernpleo, es necesario señalar que la jornada laboral normal en Nicaragua, según reglamentación del

Ministerio del Trabajo, esde 48 horas.

EDUCACION

La información básica para este capítulo fue obtenida de los censos de población y las encuestas de hogares, para los niveles de instruc

ción y para los niveles de analfabetismo. Sobre los niveles de escolarización y de actividad docente, se utilizaron los registros del Minis

terio de Educación, del Consejo Nacional de Estudios Superiores (CENES), del Instituto Nacional Tecnológico (\I\ATECJ, de las univer

sidades y las publicaciones de la UNESCO ydel Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEO.

La alfabetización estimada sobre la base de la información recogida en las encuestas y censos es por autodeclaración, dado que los

estudios donde se han ratificado esa declaración por otros medios han sido puntuales enel país.

Los registros continuos para la educación superior y técnica, en la década de los ochenta, tienen una (obertura más integral, por haber

estado en este período centralizada. La de los períodos anteriores y postenores, algunas veces es parcial. Otra dificultad con los registros

continuos fue la no desagregación por sexo de alguna información

Se incluye los resultados de un estudio de UNIFEM, sobre los roles femeninos en los textos escolares, aunque estos correspondan a los

utilizados en la década de los ochenta, que fueron cambiados en los noventa.

SALUD

Las fuentes de este capitulo fueron estimaciones de CELADE (información publicado o no, como las tablas de mortalidad), OPS, Banco

Central de Nicaragua, Instituto de Seguridad y Bienestar Social (JNSSBJ), Ministerio deSalud, las Encuestas deSalud Familiar de 1993, de

Nutrición de 1986 y 1989 Yla de Hogares de 1993, así como estimaciones del Programa Alimenticio Nacional.
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Dado que no siempre la información de las distintas fuentes era comparable, se realizó un esfuerzo en los casos que la información se

podía desagregar, para incrementar su cornparabilidad,

fl1 lUll/l1 111,1 ¡ud rcprnduClil'll, comornmuch05 olm paí, de la región, la, deficienciasnopudieron ser superadas. Losdatos de

aborto sólo pudieron serobtenidos de los egresos hospitalarios poresta causa. Sobre la planificación familiar, únicamente se pudo obtener

datos de la encuesta reciente de PROfAMILJA.

LEGISLACION

ta situación Jurídica de la mUjer se analizó a partir de cuatro grandes cuerpos legales vigentes: la Constitución Política, el Código Civil,

el Código Penal y su reforma y elCódigo del Trabajo. En algunas ocasiones se aludió a algunas reformas a la Constitución y al Código

delTrabajo, pendientes en el parlamento

También se incorporaron por serde mucha pertinencia para este estudio, las leyes secundarias de alimentos y reguladora de [as relacio

nes padre, madre e hila'

Se incluyó, en fin, un capitulo sobre Derechos Reproductivos, aunque es una disciplina en estado de formación Su tratarruento tuvo por

lo tanto que adaptarse a otro esquema.

PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

Como enel resto de América Latina, la información estadística enesta área encuentra series dificultades, sobre todo porque la mayoría de

los organismos no [leva registros sistemáticos y confiables. Cuando lo hacen, frecuentemente nodesagregan la información por sexo Aun

a nivel de los hechos registrados en el Diario Oficial de Nicaragua, la Gaceta, se manifestaron dificultades, por no existir un índice

histórico que permita buscar las referencias con facilidad.

Por lal razón, para este capítulo se ha utilizado información proveniente de publicaciones nacionales e internacionales, así como de

las instituciones u organizaciones públicas, privadas, gremiales, sindicales y partidarias, tales como el Consejo Nacional de Partidos

Políticos. También se ha obtenido una información muy importante y reciente de los registros de la Comisaría de la Mujer y la Niñez,

creada en 199J

En algunos aspectos se ha utilizado información acumulada para la elaboración de los documentos que Nicaragua presentará próxima

mente en la Conferencia Internacional para la Mujer en Beijing.

ORGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

Este ha sido uno de los capítulos con mayores problemas de información, por la falta de registros históricos propios de las organizaciones

de rniqeres, [o queimpide configurar un cuadro completo y apropiado sobre la evolución de los organismos e instituciones involucrados

enel mejoramiento de lacondición de la mujer.

Para la cuantificación de organismos se utilizó la segunda edición del Inventario de Organismos Para la Mujer, elaborado por la Fun

dación Arias para la Paz y el Progreso Humano y RUTA.

La información sobre [as funciones de organismos del Estado proviene de decretos presidenciales y ministeriales. Por último, la

información sobre las redes de mujeres actuales seobtuvo de los registros quede esas organizaciones lleva al díael Instituto Nicaragüense

de la Mujer.
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Este libro
se terminó de imprimir
en Santiago de Chile

con el solsticio de diciembre
de 1994.


	01. Índice. Presentación
	01. A. Índice. Presentación
	02. B. Índice. Presentación

	02. Identificación socioeconómica del país
	03. A. Identificación socioeconómica del país
	04. B. Identificación socioeconómica del país

	03. Demografía
	05. A. Demografía
	06. B. Demografía
	07. C. Demografía

	04. Trabajo
	08. A. Trabajo
	09. B. Trabajo
	10. C. Trabajo

	05. Educación
	11. A. Educación
	12. B. Educación
	13. C. Educación

	06. Salud
	14. A. Salud
	15. B. Salud
	16. C. Salud

	07. Legislación
	17. A. Legislación
	18. B. Legislación

	08. Participación sociopolítica
	19. A. Participación sociopolítica
	20. B. Participación sociopolítica

	09. Organismos y acción de promoción de la mujer
	21. A. Organismos y acción de promoción de la mujer
	22. B. Organismos y acción de promoción de la mujer

	10. Observaciones metodológicas



